
GACETA 
UNAM~ 

ORGANO INFORMATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

NUMERO 2,410 
CIUDAD UNIVERSITARIA 

SEPTIEMBRE 14/89 

Convenio que amplía vínculos con el sector productivo 

Acuerdo que reorganiza 
la estructura administrativa 
de la Coordinación de Difusión 
Cultural 

Pógino 6 

Acciones para impulsar el área de biotecnología 
Participan el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética 
y Biotecnología, los institutos de Investigaciones Biomédicas y 
de Fisiología Celular, así como las facultades de Medicina y de 
Química · 

La UNAM y la empresa QUIMAN 
establecieron ayer miércoles un conve
nio de colaboración en el área biotec
nológica que contribuirá al desarrollo 
de productos terminlJdos, orientados 
tanto al mercado interno como a la 
exportación. 

El . licenciado Alfredo Quinzaños, 
director general de QUIMAN, afirmó 
que su empresa pretende elaborar pro
ductos originales con la suficiente cali
daq para competir en el mercado ex
terno, al tiempo que abastece al 
mercado nacional con productos de 
alta calidad y precios competitivos a 
fin de reducir las importaciones en este 
rubro. 

La tecnología en este campo, dijo, es 
monopolio de compañías transnacio
nales, y aseguró que QUIMAN es la 
primera y única empresa mexicana que 
ingresa al mercado internacional con 
sueros como medio de cultivo celular, 
indispensables en las áreas de biotec-

Poso o lo pógino 2 

Tercer informe de ·actividades 
en la ENP 7 · Póg. 2 

Antonio Peña, ratificado en 
Fisiología Celular Póg. 3 

Acuerdo de creación de la 
Cátedra Extraordinaria Eugenio 
María Hostos 

La herbolaria, tradición 
y sabiduría de siglos 

Póg. 4 

Póg. 10 

Seminario sobre la olfra de 
Jünger Habermas en la UNAM 

Póg. 13 

La cinta .La noche de los mayas, 
a 50 años de su estreno 

Póg. 22 

El Cuento: la antologfa literaria 
mds importante de AL 

Póg. 24 

En un acto que contÓ con la partici
pación de los doctores Juan Ramón de 
la Fuente y Jaime Martuscelli, coordi
nador de la Investigación Científica y 
director del Centro para la Innovación 
Tecnológica (CIT) de la UNAM, res
pectivamente, el doctor José Luis So
lleiro, secretario técnico de este centro, 
señaló que el convenio prevé la realiza
ción de a~ciones con impacto en las 
siguientes áreas: mejoramiento del 
suero fetal bovino; desarrollo-de dife
rentes tipos de suero y productos ter
minados alternativos a dicho suero; 
determinación de factores de creci
miento; desarrollo de sueros sustitu
tos; cultivos de células y tejidos; pres
tación de asesorías y elaboración de 
estudios de factibilidad por parte de 
investigadores universitarios. 

Temporada 89-90 de la OFUNAM 

El ingeniero Eduardo Camacho, je
fe del Departamento de Administra
ción de Proyectos del CIT, agregó que 
ya se ha contactado a investigadores 
del Centro de Investigación sobre In
geniería Genética y Biotecnología, 
a los institutos de Investigaciones Bio
médicas y de Fisiología Celular, y a las 
facultades de Medicina y de Química, 
los cuales poseen amplia experiencia 
en problemas específicos que la empre
sa necesita solucionar para el desarro
llo de sus productos. 

La Orquesta 
Filarmónica de la 

UNAM, diriKida por 
el maestro Jesús 

Medina, lnkió su 
temporada coa obras 

de Mussorgskl, 
GHnka y 

Racbmaninov. 
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Salvador Azuela 

ENP No. 7: incremento del 19% 
de estudiantes sobresalientes 
En el periodo 1988-89 comenzó a operar una red de cómputo en 
apoyo a tareas administrativas de la biblioteca y servicios esco
lares 

Et incremento del número de alum
nos sobresalientes, la operación de un 
sistema de red de computación, la 
atención a más de 44 mil alumno.s me• 
diante el servicio bibliotecario y la edi
ción de tres obras del personal acadé
mico fueron algunos de los logros 
citados por el licenciado Salvador 
Azuela Arriaga, director del plantel 
número 7, Ezequiel A. Chávez, de la 
Escúela Nacional Preparatoria, al ren
dir su tercer informe de actividades, 

.correspondiente al ciclo 1988-1989. 
· Después de guardar un p1inuto de 
silencio por el aniversario de la muerte 
de Justo Sierra, el licenciado Azuela 
informó que el Plantel 7 de-la ENP 
comenzó a operar una red de cómputo 
con nueve computadoras, cuatro de 
las cuales ya se encuentran en funcio
namiento en apoyo a tareas adminis
trativas de la biblioteca y servicios es
colares. 

Asimismo, comentó que para el año 
lectivo 88-89 se inscribieron en la es
cuela 4 mil 350 alumnos, logrando in
crementar en más del 19 por ciento el 
número de estudiantes sobresalientes 

Acciones para ... 
(Viene de la primera) 

nologia, ingeniería genética y en la in
dustria farmacéutica para el estudio y 
·elaboración de todo tipo de m-edica
mentos. 

Consideró que el convenio conduci
rá hacia el desarrollo de una tecnolo
gía propia que podrá ser comercializa
da dentr<> y fuera del pais. Definitiva
mente el enfoque de este convenio de 
investigación y desarrollo contribuirá 
~ proyectar hacia la independencia tec-
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en comparación con los del año pasa
do; en ese sentido, apuntó que se han 
diseñado exámenes de autodiagnósti
co y asesorias para abatir los índices de 
reprobación. 

En otro orden de actividades, prosi
guió el licenciado Azuela, la biblioteca 
del plantel amplió su horario a trece 
horas y media de lunes a viernes, lo que 
ha permitido prestar servicio a 44 mil 
419 alumnos, quienes pueden consul
tar un acervo de casi 15 mil libros, 150 
unidades de microformato y 290 fas-
cículos de revistas y folletos. . 

Ante la presencia del director gene
ral de la ENP, licenciado Ernesto 
Schettino Maimone, el Director del 
Plantel 7 informó que actualmente hay 
149 estudiantes inscritos en alguna de 
las dos opciones técnicas que se ofre
cen: Técnico en computación y Auxi
liar en fotografía, para las cuales se 
han organizado conferencias, pláticas 
y cursos de asesoramiento para los 
profesores. 

Por último, el licenciado Azuela co
mentó que la actividad editorial del 
plantel se ha enriquecido con la partí· 

nológica en el área que nos ocupa, en
fatizó. 

A su vez, el doctor De la Fuente 
afirmó que el acuerdo permite verifi
car una vez má:; en los hechos la políti
ca universitaria de vinculación con el 
sector productivo. No es posible, aña
dió, que sigamos caminando en forma 
in(iependiente por una ruta llena de 
escollos, como es el desarrollo tecnoló
gico, en el cual la Universidad no pue
de quedarse a la zaga. 

"Sentimos que no hay incompatibi
lidad entre los intereses de la industria 
y los de la Universidad", puntualizó, y 

Azuela. Tercer informe. 

cipación activa del personal académi
co de la preparatoria; de esta manera, 
dijo, se lograron publicar tres obras: 
Panorama mundial del siglo XX, Las 
reglas técnicas y 10 cuentos inmejora· 
bies, cuyos autores ·son profesores de la 
escuela. En este mismo rubro, la parti
cipación estudiantil, observó, se ha 
puesto de manifiesto en la revista Cua· 
dernos de la Viga, que edita periódica
mente el Plantel. 

Por su parte, el licenciado Schettino 
Maimone, después de felicitar al per
sonal "que ha logrado que el Plantel? 
se supere en todos los rubros", indicó 
que en breve se pondrá en funciona
miento el Laboratorio de Computa
ción, con la intención de extender los 
conocimientos de cómputo a todos los 
alumnos de primer año, mediante cur
sos de introducción a la informática. 

Añadió que en la campaña de am
pliación de bibliotecas de la ENP ya se 
ha considerado la del Plantel número 7. 

En el tercer informe de actividades 
de la preparatoria 7, además del perso
nal académico y administrativo del 
Plantel, estuvo presente el licenciado 
Manuel Cabrera, secretario de activi
dades culturales de la ENP. O 

aseguró que se p~ede trabajar de ma
nera conjunta, respetando los linea
mientos de libertad de investigación de 
la Universidad. Por otra parte, resaltó 
el hecho de que Banca CREMI partici
pe en el convenio mediante el financia
miento a la empresa, y se congratuló 
de que se haya previsto la participa
ción de investigadores de varias depen
dencias de la UNAM coordinados por 
el CIT. 

No obstante lo incipiente del proce
so de acercamiento Universidad
sector productivo, agregó, la experien
cia acumulada hasta la fecha permite 

14 de septiembre de 1989 
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Madurez académica 

Reforzó Fisiolo2ía Celular su 
posgrado; más perspectivas 
a proyectos 
El doctor Antonio Peña Díaz fue ratificado 
como director de este instituto 

Los científicos mexicanos debemos continuar luch~ndo 
para convencer a nuestros gobernantes de la importancia de 
la ciencia, puesto que los mayores problemas que ésta 
enfrenta se vinculan, en primera instancia, con la situación 
económica, señaló el doctor Antonio Peña Díaz al ser ratifi
cado en la dirección del Instituto de Fisiología Celular (IFC) 
de nuestra Institución. 

1 
El doctor Peña Díaz, quien ha estado al frente de las 

investigaciones en fisiología celular cuando éstas Se realiza
ban en un centro dependiente del Instituto de Biología de la 
UNAM, explicó que la incertidumbre en cuestión econó
mica impide planear con tiempo las actividades científicas y 
obstaculizan ta~bién su desarrollo. 

Sin embargo, el científico reconoció que la Universidad, 
dentro de la crisis económica por la que atraviesa el país, ha 
dado un importante apoyo a las actividades científicas:"sin 
lugar a dudas, la UNAM sigue siendo la opción más impor
tante para el desarrollo de grupos de trabajo, pero no puede 
ser una ínsula envidiable y, menos aún, envidiada por otros 
grupos científicos de nuestro país, porque es absurdo que los 
fondos destinados a la investigación sean utilizados con 
otros fines". 

.c~m respecto al trabajo que ha. desarrollado el IFC, el 
doctor Peña indicó que éste tiene una productividad "objeti
vamente demostrable" en las publicaciones realizadas en 
revistas de la UNAM y del país; así como con las diver
sas distinciones y premios obtenidos por miembros del 
instituto. Asimismo, señaló que a pesar de ser la investiga
ción básica el objetivo central de la dependencia, ésta ha 

realizado importantes co.ntribuciones a la ciencia aplicada, 
entre las que destaca el diseño del modelo de tratamiento 
para el mal de Parkinson, realizado por el doctor René 
Drucker. 

Señaló también el reforzamiento del posgrado que ofrece 
el instituto e informó que este año se recibirán cinco nuevos 
doctores y otros tantos a finales del mismo y comienzos de 
1990, los cuales contrastan con los 19 doctores que egresa
ron del IFC durante sus primeros diez años. En este sentido, 
comentó que se buscará que los futuros investigadores que 
se sumen al instituto cuenten con posdoctorado. 

Por otro lado. apuntó que el IFC en el futuro ampliará las 
perspectivas de sus proyectos, "de hecho ya se han reali
zado algunos esfuerzos para ampliar las nosibitidades técni
cas mediante la aplicación de la elec·trofisiología, •algunos 
laboratorios empiezan a aplicar la biología molecular y 
contamos con instrumentación de tipo biofisico, pero no 
basta: hay que profundizar más en el nivel de nuestro tra
bajo". 

El doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de la 
Investigación Científica, ratificó en sú puesto al doctor Peña 
Díaz y calificó al IFC como uno de los centros universitarios 
que han alcanzado un alto grado de madurez y desarrollo 
académico. 

Ante los miembros del Consejo Interno del instituto, el 
doctor De la Fuente solicitó a la comunidad del IFC que 
colabore con la dirección en la definición de las metas, pro
gramas y áreas del instituto que necesitan crecer, tareas que 
deben corresponder con la seriedad del trabajo desarro
llado. O 

augurar "que vamos en el camino ade
cuado" hacia el desarrollo de México. 

apoyo técnico directo para solucionar 
problemas prácticos inmediatos. 

Fue suspendida la 

sesión de la COCU Cabe aclarar que este convenio de 
colaboración amplia incluye la realiza
ción de consultorías y estudios por 
parte de investigadores universitarios, 
a petición deJa empresa, para que ésta 
pueda tomar mejores decisiones en su 
desarrollo productivo; académicos de 
la UNAM impartirán cursos de capa
citación a personal de QUIMAN, efec
tuarán seminarios de actualización en 
aspectos tecnológicos y brindarán 
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Por último, elliceQciado Hilario Ba
rrera, director de Crédito de Fomento 
de Banca CREMI, reiteró el apoyo fi
nanciero de esta institución hacia la 
empresa durante el proceso que hoy se 
inició con la firma del convenio. 

Al acto, celebrado en la Coordina
ción de la Investigación Científica, 
asistieron funcionarios de las tres insti
tuciones involucradas, además de los 
ya mencionados. O 

La sesión de la Comisión Organiza
dora del Congreso Universitario 
(COCU) no se realizó ayer por falta de 
quórum. A la reunión acudieron 40 de 
sus comisionados, cuando el mínimo 

' requerido para efectuar la reunión es 
de 48. O 

uNAMII 
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Con la Universidad de Puerto Rico 

Acuerda la UNAM constituir la 
Cátedra Extraordinaria 
E.M. de Hostos 
Se otorgará a los intelectuales latinoamericanos 
que determine el Consejo Técnico de la FFyL 

Et doctor Fernando Agrait, presi
dente de la Universidad de Puerto Ri
co, efectuó anoche una visita de traba
jo al rector José Sarukhán, para 
establecer formalmente el acuerdo de 
creación de la Cátedra Extraordinaria 
Eugenio María de Hostos, que, ade
más de estrechar los vínculos entre la 
UNAM y la Universidad de PuertÓRi
co, se otorgará a los intelectuales lati
noamericanos que determine el Conse
jo Técnico de la Facultad de Filosofta 
y Letras. 

La cátedra, que lleva el nombre de 
un ilustre pensador puertorriqueño y 
se constituirá con aportaciones hechas 
por ambas universidades, involucrará 
a estudiosos de todo el continente en el 
ámbito de la Historia del Pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe, la filo
sofia, historia, letras, humanidades y 
ciencias sociales en general, para coad
yuvar al mejor desarrollo de su enco
mienda social, en la consolidación de 
la cultura y la democracia en los países 
de la región. 

Momentos antes de que el Rector de 
la UNAM signara el documento que 
crea dicha cátedra en la FFy L, el doc
tor Fernando Agrait expuso que entre 
las actividades que desarrolla la uni
versidad que preside, como parte ~e 
los festejos del natalicio de Eugemo 
María de Hostos, se encuentra la pu
blicación de todas las obras de este 
pensador, "en ediciones críticas", p~ra 
difundir sus teorías en toda Aménca 
Latina. 

"Por eso, la instauración de ~sta.~-
tedra me parec~J un acto de JUStiCia 
para este intelectual puertorriqueño, 
porque así se le reconoce y lleva. al 
sitial que le corresponde ~1 en~rar por 
la 'puerta ancha' a una umverstdad del 
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prestigio y con la vocación de la 
UNAM", consideró el doctor Agrait 
ante una docena de maestros mexica
nos y puertorriqueños que presencia
ron e1 acto en el Salón Sor Juana Inés 
de la Cruz del sexto piso de la Torre de 
Rectoría. 

El funcionario visitante aseguró que 
de esta forma se está abriendo un espa
cio académico no sólo a la Universidad 
de Puerto Rico, sino al país en su con
junto, en un _acto "que los puertorri
queños buscamos, añoramos y necesi
tamos". Esto, indicó, es un proceso 
diario que seguimos para definirnos 
como latinoamericanos, por lo cual 
cuando se nos recibe como hermanos y 
por la calidad intelectual de la institu
ción que representamos, en ese mo
mento nos damos cuenta de que la 
lucha no ha sido en vano. 

Al agradecer al rector Sarukhán y al 
maestro Arturo Azuela, director de la 
Facultad de Filosofia y Letras, la 
oportunidad de estrechar los lazos 
académicos entre ambas universida
des, Fernando Agrait entregó al Rec
tor un primer volumen de las obras 
completas que está publicando la insti
tución puertorriqueña sobre el trabajo 
de Eugenio María de Hostos. Asimis
mo, ~nformó que de manera simbólica 
la casa de estudios que representa se 
compromete a entregar a la UNAM 
como donativo la colección completa 
de las obras de Hostos, según se publi
quen. 

También adelantó que en breve ha
rán una selección de libros de Puerto 
Rico, para dotar a la Facultad de Filo
sofia de una biblioteca completa con el 
pensamiento de ese país caribeiio. 

Luego de que el maestro Arturo 
Azuela leyera los puntos principales 

1 

1 
La dtedra, acto de 

del acuerdo que crea la Cátedra Ex
traordinaria Eugenio María de Hos
tos, el doctor José Sarukhán externó 
su beneplácito por la ampliación de 
formas de colaboración académica en
tre México y Puerto Rico, ¡:.u es el tener 
a miembros de la comunidad universi
taria de este último país en la UN AM 
enriquece y fortalece.el ámbito acadé
mico mexicano. 

El Rector dio a conocer que aprove
chando la presencia del doctor Agrait 
se establecerán los primeros pasos pa
ra un convenio formal entre ambas 
instituciones educativas. Dijo Saruk
hán que con la instauración de esta 
cátedra, que lleva el nombre de un dis
tinguido puertorriqueño, se darán las 
bases para futuras formas de trabajo 
entre ras dos universidades. 

Antes, los profesores de la FFyL 
Sergio Pito! y Federico Alvarezhabían 
explicado brevemente al Rector los 
proyectos del programa editorial de la 
facultad. 

Pitol, quien es uno de los encarga
dos de editar la revista Utopías, apuntó 
q~e hasta ahora se hl!n P..l!~li~<!~ !~es 
numeros de dicho medio de exprestón, 
e indicó que a fin de reflejar el trabajo 
intelectual, a través de similitudes y no 
diferencias, dicha revista seguirá un 
programa de expansión en el futuro. 

Alvarez informó que para poner a 
disposición de estudiantes y maestros 
material de apoyo están en prensa casi 
40 publicaciones, de las cuales 25 o 30 
saldrán a fin de afto. Asimismo, dio a 
conocer la próxima publicación de 4 
tesis de alumnos graduados con bue
nos méritos académicos. · 

Tras externar su reconocimiento 
por el trabajo efectuado en el área edi
torial por la FFy L, el doctor Sarukhán 
agradeció la visita de una media doce
na de intelectuales puertorriqueiios, 
muchos de los cuales han tenido ya 
contacto con la UNAM, como es el 
caso del doctor José Luis González. O 

14 de septiembre de 1989 
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Acuerdo por el cual se crea la Cátedra 
·Extraordinaria E~genio María de Hostos 
José Sarukhán, rector de la Universidad Nacional Autó
noma de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 3 y 9 de la Ley Orgánica de la UNAM; 1, 2, 3, 49 
fracciones I y VI, 73, 76, 80,81 y 82 del Estatuto General; 4, 6 
fracción XVI, 29, 30, 31, 32, 3~. 63, 64 y 65 del Estatuto del 
Personal Académico, en relación con los artículos 1 inciso b) 
y e), 5 y 9 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario; y, 

Considerando 
Que el propósito esencial de la Universidad Nacional Autó
noma de México, recogido fielmente en todo su cuerpo 
normativo, es estar íntegramente al servicio del país y de la 
humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio 
social, superando .constantemente cualquier interés 
individual. 

Que el acercamiento entre nuestras comunidades nacio
nales, de acuerdo al gran ejemplo de Eugenio María de 
Hostos, es prioritario para la integración, desarrollo y con
solidación de los pueblos de América Latina y del Caribe. 

Que la Universidad de Puerto Rico, a través de su presi
dente, ha ofrecido una aportación económica que será entre
gada periódicamente, con especial orientación hacia el 
fomento del inter~mbio académico del más alto nivel, en el 
área de las humanidades y las ciencias sociales. 

Que conforme a la Legislación de esta Universidad, los 
profesores visitantes, extraordinarios y eméritos forman 
.parte de su Personal Académico., se expide el siguiente: 

Acuerdo 
Primero. El presente acuerdo tiene por objeto estrechar los 
vínculos de la Universidad con distinguidos intelectuales 

nacionales y del resto de América Latina y del Caribe, para 
que, involucrados en el cumplimiento de uno de sus fines 
sustantivos, especialmente en el ámbito de la Historia del 
Pensamiento Latinoamericano y del Caribe, la Filosofia,la 
Historia, las Letras,las Humanidades y las Ciencias Sociales 
en general, coadyuven al mejor desarrollo de su encomienda 
social, en la consolidación de la cultura y la democracia 
latinoamericana. 

Segundo. Para cumplir con el punto primero de este 
acuerdo, la Universidad Nacional Autónoma de México 
otorgará la Cátedra Extraordinaria Eugenio Maria de Hostos 
a aquél o aquellos intelectuales latinoamericanos que deter
mine, por mayoría relativa de votos, el Consejo Técnico de 
la Facultad de Filosofia y Letras. Esta entidad colegiada ' 
decidirá la frecuencia de sus reuniones, la forma de sesionar, 
las características de la convocatoria, así como los requisitos 
que deberán reunir los intelectuales que sean propuestos. 

Tercero. La Cátedra Eugenio María de Hostos se consti
tuirá con las aportaciones h~chas por esta Universidad y la 
Rectoría de la Universidad de Puerto Rico. 

Transitorio t 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguien
te de su publicación en la Gaceta UNAM. 

"Por Mi Raza Hablará el Espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 14 de septiembre de 1989 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

~ ·Mayor intercambio .académico con universidades de EU 

E1 pasado lunes 11 de septiembre el 
rector de la UNAM, doctor José 
Sarukhán, recibió la visita de cortesía 
del embajador de los Estados Unidos 
de Norteamérica en nuestro país, John 
Dimitri Negroponte, quien mostró 
interés al conocer los convenios suscri
tos ppr la Universidad con institucio
nes de enseñanza superior y centros de 
investigación científica del vecino país. 
Ambos manifestaron su interés por 
incrementar el intercambio acadé
mico, científico y cultural que actual
mente mantiene la UNAM. 

En el acto se acordó continuar <;on 
este tipo de reuniones a fin de propi
ciar para el futuro el surgimiento de 
nuevos proyectos. ·O 

14 de septiembre de 1989 

Sarukhán y 
Negroponte. 
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Acuerdo que reorganiza la estructura administrativa de 
la .Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM 

, h 

Considerando: 

Que el acuerdo expedido el día 2 de febrero tiene por finali
dad fortalecer académicamente las funciones sustantivas de 
la· Institución mediante la reestructuración administrativa 
de la UNAM; 

Que el objetivo de la Coordinación de Difusión Cultural 
es extender con la mayor amplitud posible los beneficios de 
la cultura, así como vincular las tareas extensionales con la 
docencia y la investigacíón prestando servicios culturales a 
la comunidad universitaria y a la sociedad en general, y 

Que dicho objetivo debe lograrse de ·lJ1odo tal que los 
recurso~ humanos; financieros y materiales se utilicen de la 
mejor manera posible. 

Por lo anteriormente expuesto y. con fundamento en el 
artículo 9o. de la Ley Orgánica; 34, fracciones IX y X, del 
Estatuto General y numeral sexto del acuerdo que reorgani
za la estructura administrativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se expide .el siguiente: 

Acuerdo: 

Primero 
Serán funciones de la Coordinación de Difusión Cultural 

las siguientes: 
l. Coordinar, apoyar e impulsar los programas y activi

dades de extensión de la cultura, de modo que se 
realicen en forma integral y vinculadas con la docencia 
y la investigación. 

11. Fomentar la participación activa de la comunidad 
universitaria en el quehacer cultural de la Institución. 

III. Coordinar los servicios educativos que prestan lo~ 
centros de extensión universitaria; 

IV. Fomentar la creatividad de los universitarios; 
V. Diseñar e instrumentar los programas de difusión cul

tural a través de todos los medios masivos de comuni
cación a los que tenga acceso la Universidad; 

VI. Administrar los recintos culturales a su cargo, propor
cionando el apoyo técnico y administrativo necesario, 
y 

VII. Representar a la Universidad en las actividades cultu
rales en que participe. 

Segundo 

Para el cumplimiento adecuado de sus funciones, la Coor-' 
dinación de Difusión Cultural quedará conformada por las , 
siguientes dependencias: 
l. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; 
11. Centro de Enseñanza para Extranjeros; 
III. Centro de Iniciación Musical; 
IV. Centro de Investigación y Servicios Museológicos. 
V. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos; 
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VI. , Centro Universitario de Teatro; 
VII. Dirección General de Radio; ' 
VIII. Dirección Genetal de Televisión; 
IX. Dirección General de Actividades Cinematográficas; 
X. Dirección de Actividades Musicales; 
XI. Dirección de Literatura, y 
XII. Dirección de Teatro y Danza. 

Tercero 

Serán funciones del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras: 
l. Planear, organizar e impartir cursos generales y de 

habilidades especiales de lenguas ex~ranjeras. 
11. Planear, organizar e impartir cursos de formación de 

profesores de lenguas extranjeras, así como de actuali
zación lingüística para profesores de la UN AM y de las 
instituciones educativas incorporadas; 

111. Certificar los conocimientos de idiomas de los beca
rios y de los postulantes a exámenes profesionales y de 
grado de la UNAM; 

IV Planear, organizar e impartir cursos especiales que 
permitan la comprensión de textos escritos en lenguas 
extranjeras en facultades y escuelas de la UNAM; 

V. Planear y llevar a cabo investigaciones en lingüística 
aplicada y elaborar materiales didácticos para la ense
ñanza de lenguas extranjeras; 

VI. Desarrollar actividades de apoyo, asesoria y colabora
ción académicas en materia de enseñanza e investiga
ción de lenguas extranjeras con las facultades, escue
las,. in.stit.utos, centros y demás df:pef\'d, nciff 
umversttanas, y 

VII. Establecer relaciones e intercambio con instituciones 
nacionales y extranjeras dedicadas a la , enseñanza e 
investigación de idiomas. 

Cuarto 

Serán funciones del Centro de Enseñanza para Extranje
ros: 
l. 

11. 

III. 

Planear, organizar e impartir cursos de la lengua espa
ñola para extranjeros en sus diversos niveles y especia
lidade~; 
Pl~near, organizar e impartir los cursos correspon
dientes a materias obligatorias para estudiantes inscri
tos en alguna licenciatura de la UNAM que no hayan 
cursado la enseñanza media superior en México; 
Planear, organizar e impartir cursos sobre la cultura 
mexicana y latinoamericana para los estudiantes ex
tranjeros, así como organizar conferencias, cursillos y 
visitas a lugares de interés cultural como complemento 
de los cursos; 
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IV. Evaluar los conocimientos que sobre la lengua españo
la posean los estudiantes extranjeros candidatos a cur
sar alguna licenciatura en la UNAM, y 

V. Coordinar y evaluar las actividades de la Escuela Per
manente de Extensión de la UNAM en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos de América. 

Quinto 

Serán funciones del Centro de Iniciación Musical: 
l. Planear, organizar e impartir cursos no curriculares de 

capacitación, apreciación y sensibilización musicales 
para grupos de personas de diferentes edades y niveles 
de instrucción; 

11. Detectar talentos musicales infantiles y encauzarlos 
adecuadamente hacia el cumplimiento de su vocación 
musical; 

111. Organizar y realizar concursos musicales nacionales 
para jóvenes ejecuiantes y para composiciones didácti
cas de iniciación musical; 

IV. Organizar y realizar conferencias, seminarios, audi
ciones, proyecciones, cursos y otro tipo de actividades 
que apoyen la iniciación musical; 

V. Coadyuvar en la difusión musical a través de la inte
gración y participación de grupos infantiles, y 

VI. Elaborar y editar textos y material de apoyo para el 
cumplimiento de las funciones anteriores. 

Sexto 

Serán funciones del Centro de Investigaciones y Servicios 
Museológicos: 
l. Proponer e instrumentar políticas y lineamientos ge

nerales en materia de investigación y servicios museo:
lógicos que realice y preste la UNAM; 

11. Coordinar el funcionamiento de los museos y galerías 
d~_P.endientes del centro; 

It! ;;'1 'E~tñtllár, clasífícar y conservar las colecciones y mate
rial museológico existentes en el centro y sus instala
ciones; 

IV. Realizar investigaciones museo gráficas para el mejor 
aprovechamiento de sus acervos; 

V. Planear, organizar e impartir cursos de formación de 
técnicos y especialistas en el campo museográfico; 

VI. Promover y mantener intercambio cultural con mu
seos y galerías del país y del extranjero y vincularse con 
las dependencias y organismos públicos y privados 
que realizan actividades culturales asociadas a progra
mas museológicos, y 

VII. Prestar asesoría en materia de proyectos museográfi
cos a las dependencias de la UNAM. 

Séptimo 

Serán funciones del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos: 
l. Desarrollar y ejecutar planes y programas de forma

ción de cineastas y técnicos en las diferentes especiali
dades en cine y televisión; 
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11. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Promover y realizar investigaciones sobre el cine y la 
televisión en sus aspectos sociales, históricos, técnicos 
y de creación artística; 
Organizar e impartir conferencias, semi~rios y cursos 
de actualización, como complemento a la formación' 
de cineastas y técnicos y a la difusión del arte cinema
tográfico y televisivo; 
Invitar a especialistas en los diferentes aspectos técni
cos y artísticos del cine y la televisión, que coadyuven 
en el cumplimiento de los fines del centro; 
Coordinar la realización de ejercicios filmicos y televi
sivos necesarios para la evaluación de los alumnos, y 
Promover la vinculación acapémica y funcional con 
las demás dependencias universitarias relacionadas 
con la cultura y el cine. 

Octavo 

Serán funciones del Centro .Universitario de Teatro: 
l. Desarrollar y ejecutar planes y programas de forma

ción de actores, directores y técnicos en las diversas 
especialidades del teatro; 

11. Planear, organizar e impartir cursos especiales de ca
pacitación y actualización en todas las ramas del que
hacer teatral, incluyendo los de apoyo a la formación 
de profesores del propio centro; 

111. Organizar e impartir conferencias, cursillos, talleres y 
seminarios abiertos a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general, como complemento a la forma
ción académica y a la difusión del arte teatral; 

IV. Promover el intercambio y la realización de cursos de 
apoyo a la formación teatral con instituciones afines; 

V. Realizar los.montajes escénicos necesarios para la for
mación y evaluación de los alumnos, de acuerdo a los 
planes de estudios aprobados, y 

VI. · Promover la vinculación académica y funcional con 
las demás dependencias universitarias relacionadas 
con el teatro y la cultura. 

Noveno 

Serán funciones de la Dirección General de Radio: 
l. Producir y transmitir programas de difusión de la 

cultura, de extensión académica, informativos y de 
opinión; 

11. Divulgar e informar oportunamente los acontecimien
tos y actividades de interés para la comunidad univer
sitaria y sociedad en general, estableciendo los meca
nismos de coordinación con las dependencias 
universitarias respectiva, así como con las institucio
nes públicas y privadas que correspondan; 

III. Desarrollar el sistema de producción radiofónica con 
las diversas dependencias universitarias, así como pro
mover la organización e impartición de cursos de for
mación y actualización de recursos humanos, relacio
nados con las distintas especialidades radiofónicas; 

IV. Transmitir la programación en los horarios y formas 
que se establezca, de conformidad con las frecuencias 
90n que cuenta Radio UNAM; 
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V. Impulsar el sistema de transcripciones magnetofóni
cas e impresas de material,radiofónico, con el fin de 
facilitar su acceso a emisoras análogas, instituciones 
cultur~~es y público interesado; . ' 

VI. Desarrollar el sistema de control remoto y producción 
en vivo, así como de enlaces regionales y nacionales, 
procurando los medios que faciliten una cobertura 
radiofónica nacional e internacional; 

'vii. Clasificar y conservar los acervos magnetofónicos y 
fonográfico e impreso de la emisora y prestar a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general los 
servicios de fonoteca, discoteca, libreria y sala de acti
vidades culturales, y 

VIII. Experimentar nuevas formas radiofónicas acordes a 
los objetivos de la Institución. 

Décimo 

T 
lo 

Serán funciones de la Dirección General de Televisión: 
Producir programas audiovisuales de carácter cultural 
e informativo para apoyo a la investigación, la docen
cia y la extensión de los beneficios de la cultura a los 
universitarios y a la sociedad en general y para apoyar 
las necesidades de las dependencias universitarias; 

II. Promover la organización e impartición de cursos de 
formación y actualización de recursos humanos rela
cionados con las diversas especialidades en televisión, 
en coordinación con las dependencias universitarias 
correspondientes; 

III. Establecer relaciones y promover acuerdos de colabo
ración con las instituciones de televisión pública y 
privada, a fin de difundir los programas televisivos de 
la UNAM; 

IV. Desarrollar formas alternativas de producción, distri
bución, comercialización e intercambio para lograr 
una mejor y mayor difusión de los programas televisi
vos de la UNAM; 

V. Mantene~; actualizado el banco de información de re
cursos audiovisuales de la dependencia; 

VI. Prestar apoyo y asesoría técnica a las dependencias 
universiarias, y .: 

VII. Experimentar nuevas formas televisivas acordes a los 
objetivos de la Institución. 

Décimo primero 

Serio funciones de la Dirección General de Actividades 
Cinematográficas: 
l. Incrementar, restaurar, clasificar y conservar el acervo 

filmico universitario, 
II. Producir películas de corto, medio o largo mt:traje, 

tanto documentales como de ficción, que apoyen las 
funciones de docencia, investigación y extensión de la 
cultura; 

III. Planear y organizar exhibiciones cinematográficas en 
los recintos que para ello tiene asignados, así como 
coordinar y supervisar las proyecciones cinematográ
ficas públicas de la UNAM; 

IV. Planear y organizar en colaboración con las dependen-
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cías universitarias correspondientes actividades tales 
como exposiciones, conferencias, talleres, seminarios, 
simposia, congresos y festivales, sobre uno o varios 
aspectos de la cinematografia; 

V. Planear, organizar y efectuar la distribución de los 
materiales cinematográficos producidos o adquiridos 
por la UNAM. 

VI. Producir y distribuir materiales informativos que per
mitan ampliar la difusión y el conocimiento de los 
diversos aspectos del fenómeno filmico; 

VII. Proporcionar asesoria y apoyo técnico en el campo de 
la cinematografia a las dependencias universitarias; 

VIII. Colaborar y mantener intercambio con organismos 
nacionales e internacionales que persigan propósitos 
similares, y 

IX. Experimentar nuevas formas cinematográficas acor
des a los objetivos de la Institución. 

Décimo segundo 

Serán funciones de la Dirección de Actividades Musica
les: 
t · 

II. 

Planear y programar las actividades musicales, princi
palmente en los recintos universitarios destina<íos pa
ra ello, que permitan difundir tanto a la comunidad 
universitaria como a la sociedad en general el arte 
musical en sus diversas manifestaciones; 
Promover la recopilación, investigaCÍón, creación, 
grabación y difusión de la obra y arte musical mexica-
nos; 

III. Coordinar el funcionamiento de los grupos musicales 
institucionales; 

IV. Promover la colaboración y apoyo de instituciones 
públicas y privadas para los programas de difusión 
musical de la UNAM, especialmente en proyectos que 
permitan la presentación de artistas de reconocimien-
to internacional; 1 

V. Estimular y apoyar la creación musical y la participa
ción de compositores destacados y jóvenes ejecutantes 
y, en su caso, de artistas aficionados; 

VI. Promover y desarrollar, mediante programas conjun
tos con las dependencias universitarias, actividades 
tales como cursos, conferencias, simposia, concursos y 
audiciones, entre otros, que permitan una mejor y 
mayor difusión del arte musical entre la comunidad 
universitaria, y 

VII. Prestar apoyo y asesoria tanto a dependencias univer
sitarias y a otras instituciones para la organización y la 
realización de actividades musicales. 

Décimo tercero 

Serán funciones de la Dirección de Literatura: 
l. Difundir dentro y fuera de la UNAM las expresiones 

literarias nacionales y universales más importantes a 
través de actividades como homenajes, conferencias, 
mesas redondas, seminarios y congresos, así como de 
la edición de libros, folletos, discos y fonolibros; 
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11. Estimular y apoyar la creación y la investigación lite-
~~~ f 

111. Prom.:wet y establecer relaciones con las dependencias 
universitarias correspondientes y con instituciones pú
blicas y privadas, nacionales y extranjeras, que enri
quezcan y apoyen las actividades de difusión del arte 
literario; 

IV. Estimular y apoyar la participación de la comunidad 
uni-versitaria y de la sociedad en general en el quehacer 
literarios, mediante la celebración de concursos, la 
creación de talleres y las publicaciones literarias, y 

V. . Realizar grabaciones de testimonios, voz e ideas de 
quienes en México e Hispanoamérica son los exponen
tes más significativos de la cultura. 

Décimo cuarto 

Serán funciones de la Dirección de Teatro y Danza: 
l. Planear y programar las temporadas de teatro y danza 

en los recintos universitarios destinados para ello, a fin 
de difundir, tanto a la comunidad universitaria como a 
la sociedad en general, el arte teatral y dancístico en 
sus diversas manifestaciones; 

11. Coordinar y apoyar el funcionamiento de los diversos 
grupos de danza y teatro universitarios; 

Ill. Promover y realizar programas conjuntos en las de
pendencias universitarias, mediante actividades tales 
como festivales, coloquios, mesas redondas, semina
rios y encuentros, entre otros, que permitan una ma
yor y mejor difusión del arte teatral y dancístico entre 
la comunidad universitaria y la so.ciedad en general; 

IV. Promover, organizar y realizar en colaboración con 
instituciones públicas y privadas, actividades que enri-

quezcan los planes y programas de difusión teatral y 
dancistica de la UNAM, así como la presentación de 
teatristas y bailarines nacionales y extranjeros de reco
nocimiento internacional; 

V. ~romover ~ impu.lsa~ la investigació~ :.:~éxperimenta· 
ctón, creacsón y dtfustón del arte teatral y dancístico; 

VI. Planear, organizar e impartir, en su,caso, en colabora
ción con las dependencias universitarias correspon· 
dientes, talleres, seminarios y cursos libres de danza y 
teatro en sus diversas manifestaciones, con el propósi
to de complementar la formación académica de los 
estudiantes, y 

VII. Prestar apoyo y asesoría a las dependencias de la 
UNAM y a otras instituciones para la organización y 
la realización de actividades teatrales y dancísticas. 

Décimo quinto 

Además de las funciones antes señaladas, las dependen
cias de la Coordinación de Difusión Cultural tendrán las 
que les confiere la legislación universitaria. 

Transitorio único 

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publica
ción en Gaceta UNAM. 

"Por Mi Raza Hablará el Espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 14 de septiembre de 1989. 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

Curso sobre 

geohidrología y 

contaminación 

E1 pasado 4 de septiembre, en el Palacio de Minería, se inició el 1 Curso 
internacional de geohidrologfa y contaminación de acufferos, organizado por la 
División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería. El titulo del 
curso indica el objetivo del mismo: en él se aborda uno de los temas de 
fundamental importancia en el pais. Es bien sabido que el 60 por ciento del 
agua que se consume en la República Mexicana se extrae de las formaciones 
naturales; ese sólo dato cuantifica la importancia del curso. 

de acuíferos 

14 de septiembre de 1989 

1 

La geología del agua subterránea, la geoflsica en geohidrologia, la hidrolo-
gía cárstica,la hidrogeoquimica, la contaminación de acuíferos, la evaluación 
de acuíferos y la aplicación de minicomputadoras en geohidrologia, constitu• 
yen, entre otros, los temas del curso. 

El coordinador académico es el profesor e ingeniero Juan Manuel Lesser 
Illades; son profesores del mismo: Alfonso Alvarez Manilla Aceves, Rubén 
Chávez Guillén, Carlos Cruickshank Villanueva, Francisco Flores Herrera, 
Héctor Luis Macias González, Jaime Tinajero González, Ramiro Rodríguez 
Castillo, Luis Velázquez Aguirre y Osear Escalera Fuentes. 

La duración será de 152.horas y será impartido hasta el29 de septiem-
~ o 
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ciencia 

Es necesario desarrollar 
más investigaciones de ca
rácter etnó~btánico a fin de 
rescatar, recÚperar y reivin
dicar ese conocimiento po
pular, producto de la trans
misión oral mantenida por 
siglos y que estamos per
diendo, aseveró la maestra 
en ciencias Ab,igail Aguilar 
Contreras, de la ENEP lzta
cala, durante la IV Semana 
botánica, organizada por es
ta dependencia del 4 al 8 de 
septiembre. 

En su conferencia magis
tral titulada Enfoques actua
les de las plantas medicinales 
en América Latina, la maes
tra Aguilar Contreras opinó 
que para apoyar dicha labor 
es indispensable ela~orar 
miniherbarios para que la 
población de cualqUier zona 
o localidad conozca las 
plantás medicinalés. 

Al referirse a la importan
cia que representa este tipo 
de trabajos, consideró que, 
además de obtener un reco
-nocimiento y revaloriza
ción de esta sabiduría legen
daria, proporcionan identi
dad nacional, sustentada en
la utilización de ese ¡::onoci
miento por las comunidades 
rurales y urbanas para ali
viar padecimientos o para 
resolver algunos problemas 
de salud en el país. 

México, afirmó, se en
cuentra a la vanguardia en el 
estudio de tipo etnobotáni
co, tanto en plantas medici
nales como en otro tipo de 
especies vegetales de la mis
ma utilidad, como se ha po
dido demostrar cuando se 
organizan congresos latino
americanos en esta especia
lidad. 

No obstante, la especialis
ta consideró fundamental 
hacer trabajo de campo 
continuo en las comunida-

Tradición y sabiduría 

La herbolaria, recurso terapéutico 
de comunidades rurales y urbanas 

Se utiliza en el tratamiento de enfermedades que afectan 
principalmente a los niños 

des rurales para determinar 
cuáles son las plantas medi
cinales que se emplean en la 
región y las enfermedades 
que son tratadas con ellas. 

Otro aspecto importante 
de la etnobotánica radica en 
su uso para tratar enferme
dades en animales. En los úl
timos años el médico veteri
nario ha enconttado una 
alternativa funcional para la 
aplicación de la etnobotáni
ca, complementando la me
dicina tradicional hasta aho
ra conocida. 

Finalmente, la maestra 
Aguilar Contreras señaló 
que la experiencia etnobotá
nica al servicio de la comuni
dad está orientada al enri
quecimiento de la cuttura en 
general. 

Empleo regional COPLAMAR, Jos habitan
tes de algunas regiones de 
provincia, como ocurre en la 

A pesar de la existencia de localidad de Mecapalapa, 
instituciones de salud, como Puebla, prefieren recurrir a 
clínicas rurales del IMSS la medicina tradicional, cu

ya base e5 la hérl'>oflilil~jiiri0 
el tratamiento y prevención 
de las enfermedades de la co
munidad, principalmente de 
las que afectap a los niños, 
así lo hizo notar la investiga
dora María Edith López Vi
llafranco al exponer su in
vestigación desarrollada en 
esa localidad. 

La especialista explicó 
que el estudio determinó 
cuáles son las principales en
fermedades que se presentan 
en la población infantil de 
esa comunidad y permitió 
conocer las especies de plan
tas medicinales empleadas 
para la prevención y cura
ción de dichos males. 
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En Mecapalapa, indicó la ~ 
investigadora, la práctica 1 l 

médico tradicional la reali
zan los curanderos, hueseros 
y parteras. Antiguamente, al 
no existir instituciones mé
dicas, el uso de plantas me
dicinales era el recurso con 
el que contaban para el tra
tamiento de las enfermeda
des infantiles, empleadas en 
forma de infusiones, cata
plasmas y macerados. 

Con relación al grupo de 
enfermedades que se detec
taron en esa población 
-compuesta por totonacos, ciones, sin descartar a las en
tepehuas y familias mesti- fermedades culturales, para 
zas- se reportaron alrede- cuyo tratamiento son utili
dor de 63 enfermedades que zadas un total. de 118 espe
afectan a la niñez, como dia- cíes de plantas. 
rrea, parásitos intestinales, Además de emplear las 
salpullidos y tos, además de plantas medicinales para 
padecimientos clasificados efectuar las curaciones, los 
como "enfermedades cultu- terapeutas tradicionales em
rales", como el espanto y el ple¡tn animales y minerales, 
mal de ojo. o bien, una combinación de 

"Las enfermedades se ob- ambos, con la po~ibilidadde 
servan agrupadas por apara- aplicar, en ocasiones, algún 
tos y sistemas del cuerpo hu- · alimento o secreción del 
mano, síntomas y causas de cuerpo humano. 
la enfermedad y el . recurso 
herbolario empleado para 
su tratamiento. Del análisis Amplitud y riqueza de 
de esta información se con- la flora mexicana 
cluyó que los padecimientos 
dy~~.l?at'Mq .d.ig({s,tÍ\¡o, apara
to respiratotio y las enfer
medades de la piel incluyen 
un mayor número de afee-
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Parte de nuestra sobera
nía nacional reside en la am
plitud y riqueza de la flora 
mexicana, que cuenta con 
más de 35 mil especies; por 
las implicaciones que ello re
presenta es necesario estu
diarla y conocerla a fondo. 
Esa es la labor fundamental 
del Consejo Nacional de la 
Flora de México, que desa
rroll~ el ambicioso proyecto 
de publicar la obra monu
mental La flora de México en 
ocho volúmenes, cuyo con
tenido recoja toda la infor
mación acerca de los recur
sos florísticos del país. 

Lo anterior se desprende 
de la conferencia magistral 
Importancia del Consejo Na
cional de la Flora de México 

,. 

• 
en los 'estudios floristicos, 
que ofreció el doctor Alfon
so Delgado Salinas, vocal 
ejecutivo del Consejo, du
rante la fV Semana botánica 
organizada por la Escuela 
Nacional de Estudios Profe
sionales Iztacala. 

En 1979, explica el ponen
te, surgió la idea de crear es
te Consejo, pero fue hasta 
1985 cuando se constituyó 
legalmente como asociación 
civil, desde entonces única
mente acepta miembros res
paldados por una institu
ción. Entre sus funciones se 
cuenta la administración de 
herbarios, formación de re
cursos humanos -a través 
de cursos-, fomento a ex
ploraciones botánicas, aco
pio de recursos bibliográfi
cos, así como la publicación 
de diversos textos. 

A pesar de que actual
mente el CNFM cuenta con 
40 miembros institucionales, 
el doctor Delgado Salinas 
subrayó la necesidad de que 
sean .más instituciones las 
que apoyen el trabajo del 
Consejo. En este sentido, 
mencionó el convenio de 
cooperación suscrito con el 
Centro de Información 
Científica y Humanística 
(CICH) de la UNAM, en vir
tud del cual se realizarán, ca
da seis meses, diferentes bi
bliografías comentadas res
pecto a todo lo que se publica 

sobre botánica en el mundo. 
Al referirse al trabajo que 

llevan a cabo los 70 herba
rios del país, el t~mbién jefe 
del Departamento de Botá
nie<_a del Instituto de Biolo
gía de la UNAM, dijo que 
deben de considerarse como 
un templo en el cual existen 
reglas para preservar el va
lioso material e!J ellos exis
tente. "En los herbarios se 
realiza un complejo proceso 
de identificación, recolec
ción, registro, montaje, ar
chivo e intercambio con 
otros herbarios para dejar a 
la posteridad un inverttario 
detallado de los recursos flo
risticos mexicanos". 

El doctor Delgado resaltó 
la importancia de la elabora
ción de La flora de México 
por mexicanos. Y explicó 
que para ello es necesario 
ampliar la formación de 
cuadros capaces de re~~~r 
esa tarea. "Es por esto que el 
Consejo trata de negociar 
con los botánicos extranje
ros, de tal manera que dicten 
cursos-taller para aprove
char sus conocimientos"; en 
este sentido, consideró nece
sario aceptar el trabajo y co
nocimiento de especialistas 
extranjeros. 

Tomando en cuenta que 
en Europa tardaron 18 años 
en clasificar las 15 mil espe
cies florísticas que tienen, se
ñaló el doctor Delgado Sali
nas, es fácil imaginar la 
ardua labor que tenemos 
por -delante para hacer el re
cuento de las 35 mil especies 
mexicanas. "Sin embargo, 
queremos demostrar al 
mundo que los mexicanos 
podemos organizarnos para 
llevar a cabo una labor de 
esa magnitud; estamos cons
cientes de que tenemos mu
chas carencias, pero vale la 
pena intentarlo, en el proce
so habrá muchos beneficia
dos". O 

Jaime R. Vil/agrán 
Ma. Eugenia Saavedra Novoa 
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La sistemática: conocimiento de los seres vivos 

Diversidad y evolución bióticas 
son poco estudiadas en México 
La sistemática, entendida como un 
amplio campo de la biología dedicado 
al estudio de la diversidad biótica, su 
clasificación, de las relaciones genea
lógicas de taxa monofiléticos y de su 
evolución, es y ha sido una fuente de 
información muy importante de cono
cimiento sobre la naturaleza de los se
res vivos. 

Un problema que obstaculiza 1ll de
sarrollo de la sistemática, tanto de ani
males como de plantas, es el bajo nú
mero -y en algunos casos la total 
carencia- de investigadores dedica
dos a esa disciplina. Por ejemplo, en 
México, en donde se estima que existe 
una flora de 25 a 30 mil especies, el 
número de sistematas vegetales no lle
ga a 30 y el interés de Jos estudiantes 
para dedicarse a esa área desafortuna
damente es bajo. Otro punto es que Jos 
centros de investigación están centrali
zados en la capital del país, de manera 
que pocos son Jos sistematas que desa
rrollan sus labores en instituciones es
tatales. A Jo anterior se suma que nin
guna de las universidades del país tiene 
un programa de posgrado en sistemá
tica; sin embargo, existen varios casos 
de grupos de investigación en donde 
los estudiantes han adquirido una sóli
da formación en sistemática. 

Otro de los serios problemas a Jos 
que se enfrenta el sistemata en México 
es el hecho de que en la mayoría de los 
casos las colecciones de organismos 
mexicanos requeridas para sus investi
gaciones se encuentran en el extranje
ro, principalmente en Jos Estados Uni
dos, Inglaterra, Alemania y Francia. 
Por ejemplo, el Museo Nacional de 
Historia Natural de los Estados Uni
dos alberga más de 250 mil ejemplares 
de mamíferos mexicanos, mientras 
que la colección de mastozoología del 
Instituto de Biología de la UNAM, la 
más grande de México, cuenta con 
aproximadamente 26 mil ejemplares. 
Este patrón parece repetirse -con ra
ras excepciones- en las demás colec
ciones de grupos animales. 

En contraste, la situación de lasco-

lecciones de plantas muestran un pa
norama más halagador. El Herbario 
Nacional de México del Instituto de 
Biología, con una colección de más de 
500 mil muestras herborizadas, repre
senta la colección de plantas mexica
nas más importantes del mundo y, 
aunque la mayor parte de los taxa han 
sido descritos por extranjeros, este 
herbario cuenta con una colección de 
cerca de 5 mil tipos. 

Existen algunos otros herbarios im
portantes de carácter nacional o regio
nal en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, del Politécnico Nacional, 
en el Instituto Nacional de lnvestiga
ci.mes sobre Recursos Bióticos y en 
varias universidades estatales. La si
tuación dominante, sin embargo, es 
que el sistemata requiere revisar lasco
lecciones existentes en el extranjero, lo 
cual exige de fuertes desembolsos que 
las instituciones frecuentemente no 
pueden hacer. Este problema tiene so
lución cuando el proyecto de investi
gación cuenta con un respaldo institu
cional puesto que la obtención de 
ejemplares de otras colecciones me
diante préstamos temporales es una 
práctica establecida. 

El problema de la falta de personal 
especializado y la carencia de coleccio
nes con referencias adecuadas está 
asociado con una infraestructura ina
decuada en nuestras instituciones de 
investigación. Con algunas excepcio
nes, es un hecho común que los siste
matas no tengan a su alcance una bi
blioteca especializada que contenga 
las obras de consulta necesarias para el 
desarrollo de su trabajo. Más aún, el 
sistemata en muchos casos se encuen
tra obligado a desarrollar su trabajo en 
condiciones donde equipo, espacio y 
mobiliario son inadecuados e insufi
cientes. 

El bajo presupuesto asignado a la 
investigación científica es un factor 
que obstaculiza el desarrollo de la sis
temática en México. Es evidente que 
requerimos de un mayor presupuesto 
para la investigación, así como de apo-

yo -en forma de becas y contratacio
nes de tiempo definido- para estu
diantes de tiempo completo. Sin 
embargo, la carencia de recursos fi
nancieros para la investigación no de
bería ser un pretexto para justificar el 
bajo nivel de producción de algunos 
investigadores y grupos de trabajo. 

Como es bien sabido, México es uno 
de los países con mayor diversidad 
biótica en el mundo, pero las tasas de 
destrucción ambiental superan nues
tra capacidad de estudio de los orga
nismos en su ambiente natural. Esta 
patética situación hace imperativo el 
desarrollo de una sistemática mexica
na robusta, acorde con las necesidades 
que plantea el país. En este sentido, 
requerimos urgentemente de inventa
rios florísticos y faunísticos regionales 
a nivel nacional, así como de estudios 
analíticos, monografías de grupos na
turales, análisis sobre patrones de dis
tribución geográfica y de variación de 
caracteres morfológicos, estudios so
bre patrones de diferenciación de po
blaciones y sistemas de poblaciones, 
etcétera. Sin embargo, contrario a una 
tendencia de varias instituciones y gru
pos de trabajo, no es conveniente po
ner énfasis en los inventarios de plan
tas o animales a costa de Jos estudios 
de caracter analítico de taxa particula
res, como las monografías, por más 
especializadas que sean. Seria preferi
ble que a nivel institucional se estimu
lará, paralelamente, el desarrollo de 
estos dos componentes de la sistemáti
ca; es decir, es précfsb ~~slfdm#JrOOJ 
llen simultáneamente proyectos pura
mente taxonómicos, como las floras y 
Jos inventarios faunísticos, con Jos bio
sistemáticos. 

Por ello, la excelente colección de 
artículos de Ciencia sirve de estímulo a 
estudiantes de licenciatura y posgrado 
para dedicarse a la sistemática, una 
disciplina profundamente malentendi
da y menospreciada, pero con un fuer
te potencial generador de conocimien
tos biológicos. • 

• En di as pasados se presentó el número especial3 
de la revista Ciencias, editada por el grupo de 
Difusión de la Ciencia del Departamento de Física 
de la Facultad de Ciencias de nuestra Institución. 
El articulo anterior es del doctor Héctor Hernán
dez Macias, investigador del Herbario Nacional 
del Instituto de Biología, quien comentó la publi· 
cación. 
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Con el propósito de discutir con filó
sofos y científicos mexicanos algunos 
problemas fundamentales de la filoso
fía, de la teoóa social y de la política, el 
destacado filósofo alemán Jürgen 
Habermas presidió los trabajos del 
seminario que sobre su obra organizó 
la UNAM. 

En el seminario, auspiciado por el 
Instituto Goethe y la Universidad 
Nacional, a través del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, Haber
mas expuso Acerca del uso ético, prag
mático y moral de la razón práctica, y 
abordó el tema de la posición de las 
humanidades y las ciencias sociales, 
dando un panorama de su evolución 
en la posguerra. 

En su país, dijo, desde el final de la 
guerra la productividad de las humani
dades se debió más que nunca a la 
comunicación internacional y, sobre 
todo, a la asimilación e impulsos proce
dentes de Norteamérica. En la actuali
dad también existen enfoques teóricos 
franceses que dan lugar a una asimila
ción productiva recíproca entte esas 
influencias. 

Hemos aprendido que universa
lismo moral no es lo contrario de indi
vidualismo y autorregulación, sino 
que constituye un prerrequisito para 
que se puedan contemplar la autono
mía y la solidaridad", reconoció, y 
explicó la transición histórica de la 
filosofía y las ciencias sociales durante 
el último siglo en Alemania. 

En la filosofía, afiadió, sdderrumba
r0,Il)~barre¡as entr,e la filosofia conti
nental y la analítica, entre la 
fenomenológica hermenéutica y el 
análisis lingüístico, entre el marxismo 
hegeliano y la filosofía trascendental. 
Estas anotaciones las hizo Habermas 
al explicar la relación de intercambio 
entre las tradiciones alemanas y anglo
sajonas después del intercambio e 
inflüencias culturales entre teóricos de 
la especialidad. 

Por su parte, el doctor León Oiivé, 
director del Instituto de Investigacio
nes Filosóficas de la UNAM, destacó 
que Habermas es una de las figuras 
más descollantes· de Alemania, cuya 
obra ejerce decisiva influencia que ha 
trascendido por mucho los marcos de 
la cultura alemana para incorporarse a 
la cultura universal. 

Ninguna rama de la filosofía o de las 
ciencias sociales ha quedado fuera del 
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Variedad de perspectivas 

La obra de Habermas, una gran 
síntesis del pensamiento: Olivé 
Ningun'a rama de la filosofia o de las ciencias sociales ha 
quedado fuera del alcance de su trabajo 

alcance de su trabajo. La obra ae 
Habermas, precisó Olivé, representa 
una de las grandes síntesis que recogen 
perspectivas muy variadas de diversas 
disciplinas y de diferentes tradiciones 
dentro de estas disciplinas. Síntesis, 
indicó, que no se detiene sólo en un 
armazón que conecta conceptos por 
medio de vínculosi'nsospechados, sino 
que aporta novedosas herramientas 
conceptuales y promueve nuevas 
maneras de entender los fenómenos 

sociales y de abordar los problemas 
filosóficos. 

Inauguró el seminario el doctor José 
Sarukhán, rector de la UNAM, quien 
afirmó: "-La Universidad se siente hon
rada de tener en su seno a quien es 
considerado el filósofo más impor
tante de nuestros tiempos, y hacer del 
conocimiento de la comunidad la: 
experiencia,la capacidad y el potencial 
de Jürgen Habermas" . O 

Beethoven en Radio UNAM 
Las 16 composiciones para cuerdas del composi
tor alemán, interpretadas por el cuarteto Voces 
de la Filarmónica Moldavia, de Rumania, serán 
transmitidas a partir del sábado próximo 

... 

Radio UNAM transmitirá la serie 
Los cuartetos de cuerdas de Ludwig 
van Beethoven, interpretados por el 
cuarteto Voces de la Filarmónica Mol
davia de la ciudad de Issay, Rumania. 
Estas emisiones especiales serán los 
sábados y domingos a las 15 horas, a 
partir del sábado 16 de septiembre, por 
su frec4encias de AM y FM estereofó
nica, 860 kHz ,y 96.1 mHz, respectiva
mente. 

El cuarteto Voces está integrado por 
Bujor Prelipceznu, Anton Diaconu, 
Gheorghe Stanciu y Dan Prelipceanu , 
intérpretes de reconocido prestigio en 
Rumania y Europa. 

Los 16 cuartetos que conforman la 
serie fueron escritos en un periodo 
que abarca de 1798 a 1826, aunque el 
orden de publicación no fue el mismo 
en que se compusieron. O 

uÑiMIIl 
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El equilibrio, un reto 

Contar con recursos no g3rantiza 
el crecimiento de México: D.·Díaz 
Se requiere modernizar la estructura económica y avanzar en 
equidad; además, crear una nueva cultura y valores para el 
trabajo 

Et país enfrenta un verdadero reto · 
de equilibrio; requiere modernizar, si
multáneamente, la estructura econó-· 
mica y avanzar en la equidad social, 
aunado a la instrumentación de políti
cas redistributivas y desconcentrado
ras, o de lo contrario, fracasará cual
quier programa de crecimiento y 
dificilmente podrá.aspirarse a una eco
nomía más competitiva. 

Sostuvo lo anterior el ingeniero Da
niel Díaz Díaz, presidente de la Socie
dad d~ Exalumnos de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, al participar 
en la IV Jornada de Ingeniería Indus
trial sobre Tendencias y compromisos 
para el México actual, con la ponencia 
P/aneación, efectuada recientemente 
en el Palacio de Minería y organizada 
por estudiantes de la carrera de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica. . 

Es preciso, añadió, enfrentar el do
ble retq de modernizar la estructura 
económica y avanzar en equidad, as
pecto que, en otros tiempos, se consi
deraba como contradictorio -y pro
bablemente lo sea-; sin embargo, el 
rezago que en ambos sentidos ha im
puesto la crisis hace imperativo evolu
cionar paralelamente, "si no, el país 
correría el peligro de quedarse tam
bién a la zaga en materia social y políti
ca". 

El ingeniero Díaz, quien también es 
miembro de la Academia Mexicana de 
Ingeniería, reiteró qul" pa!d .1kanzar 
los objetivos de la planeación se debe 
propiciar que los sujetos se desarrollen 
por sí mismos, porque, insistió, es 
erróneo creer que un individuo lo 
logrará. sólo con ayuda; esto · "puede · 
conduc1r a un estado negativo, de con
formismo, apatía y pasividad. Es acer
camos aún más al hombre masa del 
que habla Ortega y Gasset". 

"Se requieren cambios estructurales 
en la producción, en la ingeniería y, 
sobre todo, en la cultura y en los valo
res, pero con flexibilidad, velocidad y 
mayor respuesta al cambio. Sin una 
nueva cultura para el trabajo, México 
dificilmente podrá aspirar a crecer", 
advirtió. 

Por otra parte, sostuvo que existe 
una visión ortodoxa del crecimiento 
democrático y que ha sido aceptada 
casi de manera universal. Al hombre 
explicó, se le ha considerado sólo co~ 
mo consumidor. "Una visión hetero
doxa aceptaría, de manera generaliza
da, que la riqueza proviene de las 
personas y si es así, cuantos más mexi
canos mejor, debido a que representan 
una fuente potencial de riqueza", con
sideró. 

En opinión del ingeniero Díaz, exis-

' ten "cuellos de botella" que afectan a 
todos los sectores productivos del país, 
como el caso del campo "que es la 
zona más oscura de nuestro proceso de 
desarrollo debido a que ha sido la me
nos atendida"; el sector agrícola, pro
puso, debe· sustituir ocho millones de 
toneladas de productos importados 
por año, además de que se debe 
aumentar el consumo de los· 15 millo
nes de habitantes que se encuentran en 
el subconsumo. 

En otros sectores, detalló el exsecre
tario de Comunicaciones y Transpor
tes, los retos son igualmente impresio
nantes: la infraestructura carretera 
requiere en el corto plazo -de cinco a 
ocbo años- incorporar 4 mil kilóme· 
tros de tramos faltantes y modernizar 
7 mil kilómetros de la red troncal; pa
sar de 8.5 millones de teléfonos. a 20 
millones en los próximos 15 años; de 
seis millones de hectáreas bajo el riego 
a nueve millones en 12 años y, en el 
caso de los hidrocarburos, quintupli
car la pr:oducción en 20 años. 

En conclusión, dijo, el desarrollo de 
un pueblo no se mide por los recursos 
que posee, sino por la forma en que se 
manejan, situación que está estrecha
mente vinculada a los conocimientos 
tecnológicos. "Contar con recursos 
podrá facilitar el crecimiento y el de
sarrollo del país, pero no lo garanti
za". O 
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E1 discurso emergente, disidente, 
que se exprese y ofrezca elementos al
ternativos frente a la gran transición 
social y económica que se está produ
ciendo en México no existe aún, señaló 
el profesor Alán Arias durante su par
ticipación en el Tercer encuentro sobre 
problemas del discurso, organizado por 
la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales. 

El académico de la FCPyS planteó 
un esquema para explicarse la lucha 
discursiva entre las diversas fuerzas 
políticas del país: habría un discurso 
dominante expresado en dos varian
tes: el discurso que se adscribe al PRI, 
cuyo elemento central es la moderniza
ción a través de tareas económicas ar
ticuladas con acciones políticas de 
trascendencia, al menos programáti
camente. La otra variante del discurso 
dominante la maneja el PAN; también 
comprometido con la idea de moderni
zación, tiene un componente ético con 
una fuerza práctica notable, dada la 
magnitud de la G:orrupción. Sin embar
go, la práctica doctrinaria la hace el 
PAN sin la capacidad de mediación 
entre los sectores que posee el partido 
oficial (obrero, campesino y popular). 

En tercer término, Arias caracterizó 
un llamado "discurso residual", deri
vado principalmente del neocardenis
mo. Aclaró que en los procesos socia
les lo residual es significativo, tanto en 
sí mismo como en lo que revela del 
dominante. En tal sentido, el neocar
denismo adquiere importancia por su 
propia fuerza, las adhesiones de masas 
que consigue y el espacio de opinión 
pública que logra constituir . . 

Para Arias, el movimiento neocar
denista no es arcaico, como sugirió 
Paz; si bien fue formado en el pasado 
es un elemento efectivo y actuante en el 
presente. Para muchos sectores, como 
los intelectuales y burócratas, repre
senta ese residuo vivo del pasado "las 
expectativas o los sueños mejores para 
soportar la crisis". Sin embargo, de 
acuerdo con el comentarista, carece de 
definición política y capacidad para 
constituirse en interlocutor real frente 
al discurso oficial. 

En su intervención, la profesora Sil
via Gómez Tagle afirmó que la nego
ciación política en México no se ha 
dado exclusivamente entre grupos oli
gárquicos porque la sociedad y las ma-
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Análisis y propuestas de investigación 

La clase trabajadora tiene un 
papel protagónico en política 

El discurso emergente, que ofrezca elementos alternativos,no 
existe aún; la modernizaci6n y la estabilidad, concepciones anta
g6nicas 

sas trabajadoras también han tenido 
un papel protagónico. Desde el carde
nismo de los años treinta y antes, aña
dió, en los procesos político-electora
les estuvo presente la lucha de clases, y 
los movimientos obreros, campesinos 
y urbanos han impulsado transforma
ciones profundas del país. México, in
sistió, no se ha transformado por una 
simple concertación entre élites, si bien 
llegado el momento son éstas las que 
han pactado en torno a las prácticas 
políticas. 

Consideró que el fenómeno del 88 
tuvo su antecedente en la reforma elec
toral impulsada en 1977 por Jesús Re
yes Heroles, que dio cauce a la movili
zación social qriginada en los años 
setenta. Dicho proyecto, dijo, no se 
debió a una ruptura en la élite gober
nante, ni a un acuerdo a nivel de diri
gentes, sino a la presión social que 
obligó a abrir espacios para la contien
da política legal. 

A pesar de que los efectos de la re
forma política fueron -hasta 1982-
muy limitados, fue inesperada para la 
mayoría de los analistas políticos la 

presencia de una opcióQ política dife
rente en las elecciones del año pasado, 
reconoció Gómez Tagle. Agregó que 
al fenómeno del neocardenismo habrá 
que estudiarlo desde otra perspectiva 
que explique los lazos entre una in
quietud social muy extendida y la po~i
bilidad de que ésta se exprese y movili
ce a través de determinados símbolos. 
Enfoque diferente al que considera 
que el cardenismo es producto simple
mente · de una ruptura en la élite diri
gente del partido gobernante, apuntó, 
y propuso un análisis de por qué la 
izquierda partidista no fue capaz de 
movilizar a la población hacia la lucha 
electoral, mientras que un símbolo 
-más que una realidad organizativa
logró hacerlo. 

En la misma sesión. el profesor Fe
derico Reyes Heroles presentó la po
nencia Análisis del discurso político en 
México, en la cual analizó dos concep
ciones antagónicas -a su juicio- pre
sentes en el mismo: la modernización 
versus la noción de estabilidad como 
elemento omnipresente en las "ense
ñanzas nacionales" de patriotismo. 

En esa lucha discursiva, afirmó, está 
presente, más allá de las pugnas parti
darias, "un enfrentamiento de dos vi
siones del mundo que cada vez tienen 
menos en común. Algunos quieren se
guir la guía de las enseñanzas, ratificar 
su imperio; otros quieren recuperar la 
capacidad del futuro como gestación 
lenta y trabajosa de una nueva volun
tad ciudadana. Lo que resulta imposi
ble es negar la contienda y sus alcan
ces". 

El encuentro fue organizado por el 
Centro de Investigación y Documen
tación de la facultad; en la sesión, efec
tuada en días pasados, estuvo el maes
tro Noé Jitrick, promotor del aconte
cimiento. D 

Othón Lara K. 



Imágenes de gnomos que caminan con 
pasos torpes y grotescos sobre sus patas 
torcidas y escenas de niños que pelean 
después del juego en una callejuela del 
Jan:lín de las. Tullerias son algunas de las 
obras pictóricas que inspiraron a Mus
sorgski para escribir Cuadros de una expo
sición, una de las tres obras con las cuales 
inició su temporada 89-90 la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM. 

Bajo la dirección del maestro Jesús 
Medina y con la participación del pia
nista uruguayo Edison Quintana, el 9 y 10 
de .septiembre se efectuó el magno con
cierto en la Sala Nezahualcóyotl, que 
incluyó en su primera parte la Rapsodia 
sobre un tema de Paganini, de Rachmani
nov, y la Obertura para Ruslan y Ludmila, 
de Glinka. 

Cuadros de una expo~ición -se informa 
en el programa de mano- es una obra 
instrumental que tiene por origen algún 
argumento de índole descriptiva o panto
mímica que proporciona a Mussorgski 
una sucesión de imágenes más o menos 
coordinadas que estimula su imaginación 
musical casi tanto como pudiera hacerlo 
un texto. 

Escrita en 1874 con motivo de la expo
sición de dibujos y acuarelas del arqui
tecto Víctor Hartmann, su íntimo amigo, 
el compositor describe musicalmente los 
cuadros que más le impresionaron, entre 
ellos: Gnomos, El viejo castillo, Tullerias, 
Ballet de los pollitos, Catacumbas y La 
gran puerta de Kiev. 

n:IGACET.t\ 
u:IUNAM 

Originalmente escrita para piano, 
suite de Mussorgski fue orquestada 
Maurice Ravel en 1923. Al escribir 
partitura, Ravel, cuya maestría 
orquestador es reconocida uni 



mente, no pretendió modernizarla, y 
solamente añadió algunos instrumentos 
en ciertas partes de la obra. 

En la Rapsodia sobre un tema de Paga
nini, "una de las motivaciones de R,ajma
ninov fue la de emular en el piano las 
acrobacias y virtuosismo que Paganini 
realizaba en el violín. Lo logró con creces, 
e hizo de esta obra un alarde de prodigio
sos hallazgos técnicos, cúspide del virtuo
sismo pianístico posromántico cuyas 
dificultades de ejecución están reservadas 
sólo para artistas de excepcional capaci
dad técnica y musicial". 

En la música de Ruslan y LudmiJa, "los 
mitos de la p'rimitiva Rusia se visten en 
ella con un rico ropaje armónico y una 
suntuosa orquestación que enmarca 
magistralmente el exotismo melódico de 
una obra que, en la actualidad, se encuen
tra alejada de los escenarios operisticos. 
La obra está basada en el poema de Puch
kin Ruslan y Ludmila". 

Un numeroso público recibió genero
samente la apertura de la temporada de la 
OFUNAM, a cargo de su titular, Jesús pañía Nacional de Danza a dirigir obras 
Medina, quien a los 22 años de edad hizo de Bach y Drigo; estará también al frente 
su debut como director de orquesta con la de la Or,questa Sinfónica del Estado de 
Filarmónica de la Ciudad de México, México y próximamente participará en el 
interpretando obras de Liszt y Shosta~o- Festival Musical de Sinaloa. D 

vich. 
Medina ha sido invitado por la Com-



salud 

Estudio de la ENEP Zaragoza 

La depresión es una enfermedad 
poc!o detectada a nivel clínico. 

Uno de cada dos pacientes sufre depresión de tipo reactivo y el 
médico , -J lo diagnostica porque los mecanismos no son los más 
adecuados ' 

Actualn nte existen 400 millones de . 
personas ;ncapacitadas en el mundo, 
más de la mitad de ellas padece enfer
medades neurológico-psiquiá tricas, · 
estimándo:;e que entre el45 y 70% de 
las personas que se han suicidado 
sufrían depresión, y que el 15% de las 
que actualrJente presentan esta condi
ción emocional lo podrán hacer en los 
próximos .tiios. 

Un estudio realizado por investiga
dores de la ENEP Zaragoza señala que 
en México los trastornos mentales 
ocupan el décimo quinto lugar entre 
las enfermedades más comunes, de 
acuerdo con la frecuencia y morbilidad. 
En una encuesta sobre la prevalencia 
de la depresión en una unidad de pri
mer nivel de atención médica (medi
cina general) se encontró que más de la 
mitad de los pacientes que en un prin
cipio fueron diagnosticados como 
sanos por el médico son personas "que 
probablemente" están deprimidas. 

"Al consultar a 765 pacientes, 144 
fueron catalogados como sanos, pero 
luego se supo que el 51.9 por ciento de 
ellos eran individuos deprimidos, lo 
cual quiere decir que uno de cada dos 
pacientes sufre dicho estado psicofi
sico de tipo reactivo y el médico no lo 
ha detectado", dijo el doctor Víctor 
Manuel Mendoza Núñez, responsable 
del proyecto de investigación clínica. 

De acuerdo con el entr<-vi~tado. !as 
causas de un diagnóstico no acertado 
radican en el "enfoque biologista" de 
los médicos, quienes no consideran los 
aspectos psicológicos y sociales para 
determinar el padecimiento, además 
de que falta uniformidad en los crite
rios para diagnosticar y se carece de 
médicos actualizados. 

Mendoza Núñei consideró que si 
bien este tipo de problema no se 
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detecta en Jos servicios de atención pri
maria a la salud, no quiere decir que el 
modelo de atención sea incorrecto, 
"en virtud de que ha demostrado que 
85 por ciento de los problemas los 
puede resolver el médico general sin 
necesidad de recurrir al especialista". 

"La depresión -especificó- es un 
problema sencillo que se puede diag
nosticar en el primer nivel de atención 
médica y debería de figurar entre las 
primeras diez causas de morbilidad; 
sin embargo, no está tampoco entre las 
primeras 20 causas, por lo que la afec
ción evoluciona hasta que debe ser 
atendida en el segundo o tercer nivel 
de atención médica". ' 

El especialista indicó que este pro
blema no se diagnostica en el primer 
nivel de atención porque los mecanis
mos no son los adecuados, o pueden 
estar considerados pero no llevarse a 
cabo. Por ello, propuso actualizar, 
supervisar y vigilar las actividades del 
médico. Es necesario establecer proce
dimientos mínimos de diagnóstico, 

destacó, porque si no se seguirá descui
dando el primer nivel de atención y 
continuará la devaluación de la cali
dad del servicio. 

En opinión del doctor Mendoza 
Núñez, uno de los compromisos esta
blecidos por sus colegas para impulsar 
líneas de investigación en el primer 
nivel de atención médica es terminar 
con la idea que este sector no genera 
sus propios conocimientos y espera 
que los otros niveles (especializaciones 
médicas) le digan qué hacer en tales o 
cuales padecimientos. "Nosotros que
remos romper con ese esquema y crear 
nuestros propios conocimientos, y ele
var la calidad y el nombre del médico 
general". 

El investigador consideró necesario 
que el médico general reconozca la 
importancia de sus funciones dentro 
del sistema de atención, para que su 
figura se revalúe a¡;¡te la sociedad y a 
nivel institucional se fortalezca la 
práctica de la medicina general. 

Por eso se ha expuesto la idea de 
conformar comisiones que fomenten 
la investigación en medicina general 
para elevar la calidad del servicio. De 
hecho, informó, este proyecto, publi
cado recientemente en la Revista ,!le la q 

Facultad de Medicina, tendrá una apli:' 
cación práctica en alguna clínica del 
sector salud para probar su operativi
dad y mostrar hasta qué punto el 
paciente confía en este modelo de aten
ción primaria para resolver sus necesi
dades de salud. D 

Ricardo Hernández Mendoza 

14 de septiembre de 1989 
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Congreso de médicos internos 

El paciente neurótico es incapaz 
de dominar por sí mismo el estrés · 
La entrevista orientada al aspecto psiquiátrico debe abarcar 
hechos más relevantes que el relato verbal del individuo 

., L 
os trastornos neuróticos son. pro-

vocados por el esfuerzo que el indivi
duo hace para controlar sus problemas 
psicológicos internos; sin embargo, el 
paciente es incapaz de dominar sin ten
sión el estrés que experimenta como 
consecuencia de ese intento de control, 
explicó el doctor Jorge Luis Calderón 
Mendíeta, profesor de práctica clínica 
de la ENEP Iztacala, al participar en el 
Segundo congreso de médicos internos 
que se efectuó en esa dependencia uni
versitaria. 

En su conferencia El médico general 
ante el paciente psiquiátrico, el doctor 
Calderón enumeró los sín~omas de los 
trastornos neuróticos: manifestación 
de.,.angustia o esfuerzos automáticos 
para tontrolarla por medio de defen
sas 1édmo la conversión, la disociación, 
el desplazamiento, la formación de 
fobias y, habitualmente, la represión. 

Ante este proble'ma, recomendó, es 
necesario que el médico general sepa 
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que el enfermo no reconoce la relación 
que existe entre sus conflictos emocio
nales, las situaciones perturbadoras y 

· el funcionamiento anormal de su per
sonalidad. 

En las psicosis, aclaró el especia
lista, suele ser grande la distorsión o 
desorganización de la personalidad, y 
su funcionamiento social está general
mente muy alterado; en las neurosis , 
en cambio, la personalidad permanece 
organizada desde el punto de vista 
social. 

Respecto a la importancia dé la his
toria clínica en la formulación de un . 
diagnóstico, precisó que la entrevista 
orientada al aspecto psiquiátrico debe 
abarcar hechos más relevantes que el 
relato verbal del pac-iente y la síntesis 
que el médico busca en relación con el 
desarrollo del paciente mismo. 

Para que el médico pueda mantener 
la objetividad y la distancia necesarias, 
concluyó, es muy importante que per
ciba y aprecie la dinámica de la rela
ción médico-paciente y las posibilida
des de que éste distorsione la figura del 
médico debido a la transferencia exis
tente. o 

uNAMW 
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José Antonio Tamara 

El futuro de la cirugía radicará 
en la reali_zación de trasplantes 

En el Hospital Regional Primero de Octubre se han realizado 
ocho trasplantes renales, con una mortalidad de cero y una sola 
complicación 

Et futuro de la cirugía y el alivio de 
diversos padecimientos crónicos, en 
ocasiones incurables, radicará en la 
cirugía de trasplantes, cuya importan
cia aumentará a fines del presente 
siglo, afirmó el doctor José Antonio 
Tamara LÓpez durante el Segundo 
congreso de médicos internos, organi
zado hace unos días por la jefatura de 
la carrera de médico cirujano de la 
ENEP lztacala. 

El doctor Tamara López se refirió 
concretamente a la experiencia en 
torno al trasplante renal efectuado en 
el Hospital Regional Primero de Octu
bre del ISSSTE, cirugía cuya finalidad 
es' lograr el alivio de Jos pacientes que 
se encuentran en la última etapa de 
insuficiencia renal. 

El Prog(ama de Trasplante Renal se 
inició en noviembre de 1988, y hasta la 
fecha el número de pacientes operados 
es de ocho, con una mortalidad de cero 
y una sola complicación. La edad·pro
medio de las personas intervenidas es 
de 25 años y fluctúa entre los 8 y los 45; 
en todos Jos casos la enfermedad que 
propició el cuadro de insuficiencia 
renal fue la glomerulonefritis postes
treptocócica. 

El manejo de Jos pacientes se basa en · 
la eliminación de enfermedades sisté
micas, como la diabetes mellitus, el 
cáncer y las enfermedades de la colá
gena. El programa de estudio de 
ingreso se enfoca a la eliminación de 
focos infecciosos sépticos y al mejora
miento del estado nutricional, objetivo 
que se consigue con un adecuado 
manejo de la diálisis. 
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El donador, señaló el doctor 
Tamara López, debe ser clínicamente 
sano y obrar por voluntad propia con 
respecto a la donación, sin presiones 
de tipo religioso, moral o económico. 
.Una vez seleccionados Jos pacientes, 
explicó, se procede a la preparación 
pretrasplante, para lo cual se ingresa 
al receptor 48 horas antes de la opera
ción, y 24 horas antes de ésta se inicia 
el manejo inmunosúpresor. 

En la fase transoperatoria se utiliza 
la técnica de Gregoir modificada. "Se 
dice que la dificultad del trasplante 
-aclaró~ no es el acto quirúrgico, 
sino el cuidado del paciente en el 
periodo postoperatorio, sobre todo en 
las primeras 48 horas". 

Asimismo, precisó que personal 
calificado debe estar presente tanto en 
las salas de quirófano como en las uni-

dades de trasplante, puesto que el 
manejo de esos pacientes, así como la 
asepsia, son muy importantes para el 
éxito de las intervenciones. 

El doctor Tamara López dijo que el 
Programa de Trasplante Renal cuenta 
con el apoyo de los directivos del Hos
pital Regional Primero de Octubre y 
del ISSSTE. Por último, informó que 
se ha iniciado un programa el_Speri 
mental dirigido a la realización de un 
trasplante renal-páncreas, con miras a 
efectuarlo en humanos en 1990, así 
como otro de residencia de trasplan
tes, el cual se llevará a cabo en un 
futuro cercano en la misma unidad 
hospitalaria. o 
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Aunque no fisica 
\ 

Todas las drogas pueden producir 
dependencia de orden psicológico ~ 

Farmacodependencia, creciente motivo de preocupación pública 
en México 

La farmacodependencia o drcJga
dicción se caracteriza por las modifica
.ciones que se producen en el 
comportamiento y por reacciones que 
comprenden siempre un impulso irre
primible para tomar el fármaco en 
fó'rm~ continua o periódica con el fin 
de experimentar sus efectos psíquicos 
y, en ocasiones, para evitar el malestar 
producido por la privación. El fár
maco o droga es todo agente químico,. 
que no sea agua, oxígeno o alimento, 
que al introducirse en el organismo 
provoca alteraciones en las funciones 
normales. 

El consumo de drogas o fármacos es 
oii eJercicio practicado desde la anti
güedad: sin embargo, en las últimas 
décadas se ha extendido y diversifi
cacilo en grandes sectores de la pobla
ción mundial, convirtiéndose en un 
grave problema social que es causa de 
daños a la salud, a la familia, la escuela 
y el empleo, y juega un papel impor
tante en las acciones delictivas. 

En nuestro país los problemas rela
cionados con el abuso de estas sustan
cias constituye un motivo de creciente 
preocupación pública debido a su alto 
costo social y a las dificultades enfren
tadas por el estado y las comunidades 
para erradicar su frecuente uso. 

Para evitar confusiones semánticas 
es útil adherirse a las definiciones y 
criterios propuestos por la Organiza
ción Mundial de la Salud: 
- Dependencia fisica o adicción. Es 
el estado de adaptación biológica que 
se manifiesta por trastornos fisiológi
cos más o menos intensos cuando se 
suspende bruscamente la administra
ción de un fármaco. 
- Síndrome de abstinencia. Es la sen
sación fisica o mental que causa el 
dejar de ingerir una droga y obliga al 
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individuo a desearla y consumirla nue
vamente. 
- Dependencia psíquica. Es la nece-
sidad compulsiva por usar la droga sin 
que haya necesariamente dependencia 
fisiológica. 
- Tolerancia. Es la adaptación del 
organismo a la droga, lo que genera 
necesidad de aumentar la dosis para 
seguir obteniendo efectos de igual 
magnitud. 
- Abuso. Es el consumo de una 
droga en forma excesiva o persistente; 
además de provocar dependencia 
fisica o psíquica, conlleva a la desapro
bación social cuando se aparta de las 
normas médicas o sociales aprobadas 
por una cultura determinada. 

El denominador común que permite 
abordar en un punto de convergencia 
los problemas relacionados con el 
abuso de diversas drogas es la depen
dencia, sin perder de vista que muchas 
personas, sin ser dependientes, sufren 
por el abuso que hacen de los fárma
cos, ocasionándose diversos daños e 
incapacidades. No todas las drogas 
producen dependencia física, pero 
todas pueden producir dependencia 
psicológica. Los efectos peligrosos del 
consumo dependen de muchos facto
res, tales como la dosis, la frecuencia 
con que se usan, las razones por las 
cuales se administran y la combinación 
o mezcla con otros fármacos. / 

Otros factores que influyen para 
aumentar la peligrosidad de las drogas 
son: la condición flsica, psicológica y 
afectiva, el medio ambiente y la situa
ción familiar del sujeto. Estos elemen
tos interactuando entre sí provocan 
que la droga induzca toda una gama de 
posibles respuestas, de tal manera que 
un mismo fármaco puede llevar al 
llanto, a la agresión y a experimentar 

infinidad de sensaciones distintas. 
Farmacodependiente es el individuo 

que consume drogas y que posee una 
serie de características como la depen
dencia física y/o psicológica. 

El origen de la farmacodependencia 
es multifactorial, es decir no existe una 
causa única que pueda darse como 
explicación totalizadora. 

Entre las causas a nivel individual, 
se considera que un sujeto consumidor 
de drogas está expresando un síntoma 
de conflicto emocional determinado 
por su desarrollo psicológico, que a su 
vez está condicionado por las relacio
nes establecidas, desde sus primeros 
años, inicial y .fundamentalmente con 
la familia, en la escuela y por influen
cia del' medio ambiente_que lo rodea. 

Algunos aspectos que pueden consi
derarse como factores de motivación 
individual son los siguientes: l. Satis
facer la curiosidad sobre el efecto de 
las drogas; 2. Adquirir la sensación de 
pertenecer a un grupo y ser aceptado 
por otros; 3. Obtener experiencias 
placenteras, emocion;.¡les o peligrosas; 
4. Conseguir una sensación de bienes
tar y tranquilidad. 

· Las causas familiares que contribu
yen a la aparición de la farmacodepen
dencia son múltiples y variadas, por lo 
cual resulta dificil llegar a generaliza
ciones; entre los factores que frecuen
temente se obse'rvan se encuentran 
elementos de desintegración familiar 
como: presencia de adicciones o enfer
medad mental en algún mierr.~ro de la 
familia; conflicto entre los padres y los 
hijos; madres sobreprotectoras; 
padres autoritarios y/o ausentes fisica 
y/ o e.nocionalmente; ausencia de 
manifestaciones afectivas; roles fami
liares difusos; poca comunicación o 
comunicación inadecuada; rechazo y 
abandono. O 
Dirección General de Servicios Médicos 
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A 50 años de su estreno 

La noche de los mayas marcó los 
inicios del cine nacionalista 

· Sus actores y técnicos fueron reconocidos con la Medalla Filmo-
• teca UNAM; el filme de Chano Urueta fue un intento real de 

comprensión y descubrimiento 

lnnuenci~do por las imágenes de 
Eisenstein y apoyado en las ideas 
filosóficas de José Vasconcelos, el 
cineasta mexicano Chano Urueta 
logró realizar, sin duda, una de las 
joyaS del cine nacional. 

Lo anterior fue afirmado por el 
critico de cine David Ramón, al 
hablar de la cinta La noche de los 
mayas que, con motivo de los 50 
años de su estreno, fue proyectada 
en ceremonia especial el pasado 7 de 
septiembre en la Sala José Revueltas 
del Centro Cultural Universitario; el 
acto estuvo engalanado por los 
actores y técnicos sobrevivientes de 

'j esa aventur:t cinematográfica entre 
los que destacaron Stella Inda, 
!sabela Corona, Rodolfo Landa y 
Eugenia Revueltas, hija del músico 
Silvestre Revueltas, a quienes fue 
entregada la Medalla Filmoteca 
UNAM por parte de la Dirección de 
Actividades Cinematográficas y la 
Coordinación 9e Difusión Cultural 
de la UNAM. 

Al referirse a estas personalidades, 
David Ramón dijo que "todos ellos 
conformaron el más importante 
reparto de su época que dio vida a 
la· obra filmica má • singular no sólo 
a nivel nacional, sino también 
mundial: La noche de los mayas". 

La cinta -explicó- cou!enzó 
siendo un proyecto de cortometraje 
musical en el que un viejo patriarca 
maya, acompañado por su hija 
doncella, visita siete templos para 
impl01c1r la lluvia. Sin embargo, por 
ser una idea poco comercial, tuvo 
poco apoyo; a· esto se aunó que 1939 
fue un año de crisis, tanto que se 
produjeron solamente 37 películas, 

veinte menos que el afio anterior. 
Uno. de los galardonados esa 

noche con la Medalla Filmoteca 
UNAM fue Archibaldo Burns, quien 
aportó dinero para llevar el proyecto 
al celuloide y pidió a Silvestre 
Revueltas su cooperación para 
musicalizarlo. "Al maestro Revueltas 
-sefialó el critico- le bastó verla 
una sola vez para componer la · 
música a la que, posteriormente, 
corrigió solamente dos compases". 

La noche de los mayas marcó los 
inicios del cine indigenista o el 
nacionalismo cinematográfico que 
parte de un punto de vista hierático 
sobre la mexicanidad; si bien idealizó 
la imagen del indígena, también fue 
un intento real de comprensión y 
descubrimiento. 

En esta visión, el villano es el 
hombre blanco que depreda, invade 
y no respeta el hábitat natural ni la 
libertad del indio; es decir, del 
bueno. Pero cuando ese nacionalismo 
pasó de moda, La noche de los 
mayas fue objeto de mofa, actitud 
que ahora hemos superado y que 
nos permite verla y apreciarla sin 
prejuicios, dijo Davíd Ramón. 

Por último, informó que el director 
Chano U rueta hizo un corto sonoro 
con Emilio Indio Fernández y, 
posteriormente, las películas El signo 
de la muerte y Qué tiene mi marido, 
entre otros, musicalizadas también 
por el maestro Silvestre Revueltas. 

"Es La noche de los mayas la que 
se ha acrecentado con el correr del 
tiempo, como igualmente se han 
acrecentado los actores que en ella 
participaron y a quienes hoy les 
digo: muchas gracias". 

La entrega de la Medalla 
Filmoteca UNAM estuvo a cargo del 
maestro Gonzalo Celorio y el 
biólogo Iván Trujillo Bolio, 
coordinador de Difusión Cultural y 
director de Actividades 
Cinematográficas de la UNAM, 
respectivamente. 

A nombre del director Chano 
Urueta recibió la Medalla la escritora 
y artista Margarita U rueta, hermana 
del cineasta, de quien dijo: "Su 
nombre es muy importante para mí, 
pues fue un hombre que dedicó toda 
su vida al cine". 

Recibieron también la presea Juan 
David Burns (hijo del adaptador 
Archibaldo Burns, quien llevó a la 

' pantalla otra joya del cine indigenista 
Juan Pérez Jolote); el adaptador y 
rey de los melodramas Alfredo B. 
Crevenna; el creador de las imágenes 
plásticas más bellas del cine nacional 
Gabriel Figueroa, en cuya 
representación la recibió el director de 
la Filmoteca de la UNAM, Carlos 
Narro; Eugenia Revueltas a nombre 11 

de su padre Silvestre Revueltas quien, 
por cierto, el día del estreno de la 
película en el Cine Alameda, 7 de 
septiembre de 1939, dirigió a la 
Orquesta Sinfónica Nacional; el actor 
Rodolfo Landa, fundador de la 
Cinetecl!- Nacional y Stella Inda, quien, 
a su vez, recordó a los desaparecidos 
Arturo de Córdova y el Chino Herrera, 
parti~ipantes en la película. 

Atención especial mereció ,la actriz 
!sabela Corona de quien el crítico 
David Ramón dijo que "si 
Hollywood tiene a su Bette Davis, 
nosotros la tenemos a ella". 

Al recibir la medalla Filmoteca 
UNAM, emocionada !sabela Corona 
manifestó su gratitud a la Universidad 
por la gran labor que desempeña y 
afiadió: "Tuve el honor de recibir 
por La noche de los mayas, mi 
primera película, el Premio del Afio 
y hoy la misma cinta me da este 
gran recuerdo que me regala la 
UNAM". O 

Ram6n Martfnez 
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"M ira aiU, por ejemplo ... " y su 
índice señala una secuencia de cuadros 
que, iniciada con uno en tonos negros, 
continúa con otro en columnas, y des
pués con un juego cromático en ren
glones para continuar, otra vez, con 
columnas y desembocar en una varia
ción completa de colores ... aquÍ, la dis
posición de un conjunto de letras pro-

·• yecta Sombras, cuya interrelación geo
métrica "dibuja" un poema: En tu piel 
de durazno la cara. 

Es José Luis Alcubilla, quien 
explica, a través de sus cuadros, el 
punto de partida de su poesía visual: 
crear y recrear alfabetos con caracte
risticas marcadamente visuales para 
multiplicar las posibilidades de inte
rrelación entre la literatura y la pin
tura. ·1 

Ahora es Francisco Soto el que 
comenta su trabajo La edad del alam
bre: "Es una despedida al siglo en el 
cual la mano de obra tenía un carácter 
de formación y un carácter humano. 
Mi carrera (diseño industrial) me puso 
en contacto con la industria, me apro
ximó al lugar donde la mano de obra se 
pierde y se vuelve un triqueteo de boto-
nest:-.. ~ -r "-, , 

"Esta situación -dice- ha cam
biado la moral constructiva del ser 
humano, que antes se daba en el tra
bajo con las manos; fue transformada 
en una moral de obtención de resulta
dos, donde no importa lo que pase con 
,el ser humano en sí mismo". 

He aquí dos personalidades de dis
tinta virtud y técnica que la Facultad 
de Ingeniería ha reunido en la exposi
ción Dos artistas: ambiente y palabra, 
inaugurada· recientemente en el Pala
cio de Mineria. 

Francisco Soto, un diseñador indus
trial que se autocalifica como escultor 
autodidacta, se muestra en La edad del 
alambre y en Doce esculturas separa
das, en una sola habitación como un 
artista recio: su trabajo es una refle
xión que, a la.manera de un dardo, se 
incrusta en el entendimiento del espec
tador, turbándolo. 

Su trabajo es, además, una llamada 
de atención: "La exposición es un 
homenaje a quienes todavía trabaja
mos con las manos, pues la artesanía se 
ha detenido con el avance de la indus
tria. Estamos en~rando a un siglo en el 
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Ambiente y palabras en Minería 

Poesía visual, juego entre 
la plástica y la literatura 
José Luis Alcubilla y Francisco Soto nos proponen 
una sucesión de instantes poéticos visuales 

que México entrega su potencial pro
ductivo al mercado internacional, con 
lo cual condena a sus artesanos a vivir 
vagando por las ciudades". 

"La exposición -subraya- es una 
despedida a esa cultura y, en sí misma, 
es una especie de mano de obra". 

Realizados con tinta y lápices de 
colores sobre papel, siempre en 
número de siete y agrupados en cinco 
series (caligrafia lineal, caligrafia na tu-

Soto. 
ral, alfabeto movible, alfabeto off
Broadway y caligrafia abstracta), los 
cuadros de José Luis Alcubilla -un 
filósofo apasionado por la literatura y 
la pintura- son un intento por "inte
rrelacionar muy perfectamente las 
letras con las imágenes, buscando 
retomar esa posibilidad plástica que 
nos pueden dar todas las letras y, desde 
luego, jugando con toda una serie de 
efectos poéticos". 

Poesía visual es, de este modo, un 
texto que asoma y se confunde en la 
figura geométrica que resulta de la 
interrelación de letras: 

ELS/EXO/ESA/GUA 

Letra e imagen, una proposición de 
instantes visuales cuyos antecedentes 
se hallan en la tradición chino-japone
sa y en el trabajo de los escribientes 
medievales; arte que, de acuerdo con 
Alcubilla, se acabó con la invención de 
la imprenta y la consecuente estandari
zación de los tipos. "Si bien el libro y 
los impresos obtuvieron mayores posi
bilidades de difusión -afirmó-, sus 
páginas perdieron en belleza". 

Alcubilla. 
Artistas como Apollinaire, 

Mallarmé y Paul Klee, y casi al mismo 
tiempo José Juan Tablada en México, 
revistieron a sus poemas de una cate
goría visual. Hacia La década de los 
cincuenta, explica, Augusto y Ha roldo 
de Campos, junto con Decio Pigna
tari, se acercaron en Brasil a esta pro
puesta con un movimiento llamado 
poesfa concreta. 

La muestra de Alcubilla incluye, 
además, un poema mural en forma de 
greca extendido sobre 25 metros linea
les. 

Ambiente y palabras se exhibirá en el 
Palacio de Minería durante todo el 
mes de septiembre. O 

Jaime Rosales 



cultura 

Quién se iba a imaginar, don 
Edmundo, que la revista echada a 
andar con los mil pesos que les obse
quió don Regino Pagés Llergo a usted 
y a Horacio Quiñones alcanzaría los 
cincuenta años de vida. 

Qué cara hubiera puesto, don 
Edmundo, si alguien, en aquell939, le 
hubiera asegurado que El Cuento se 
convertiría en la antología cuentística 
más importante de Latinoamérica. 

Qué emoción le hubiera causado 
saber, hace cincuenta años, que su 
revista iba a ser la única que coleccio
nara -dice la leyenda- el reticente 
Juan Rulfo. 

Tampoco se imaginó -¿cómo iba a 
ser posible?-· que un numeroso grupo 
de simpatizantes, entre los que se 
encontraron Silvia Molina, Elena 
Poniatowska y Eraclio Zepeda se 
reunirían en la ex capilla del Palacio de 
Minería, un seis de septiembre, para 
festejar los primeros cincuenta años de 
El Cuento, la revista' que con tanto 
amor ha sostenido; pero sobre todo, 
don Edmundo, para manifestarle el 
gran afecto y cariño que usted des
pierta. 

Silvia Molina condujo al público, a 
través de sli téxto (mitad guión cine
matográfico, mitad entrevista y, ¿por 
qué no? mitad relato), desde la sala de 
la casa de don Edmundo Valadés hasta 
Guaymas, su ciudad napil, cuando 
éste era un niño. 

El público "vio" a don Edmundo, 
más .adelante, cuando, gr:an bailador, 
asistía por las noches al Waikikí, o 
echándose unos tragos "trapecios" en 
"Las veladoras", cantina que lo 
ínismo frecuentaban María Félix o 
Diego Rivera que el carnicero. 

De las bien armadas líneas de Silvia 
Molina se desprende: "Los cuentos de 
don Edmundo Valadés no le dan nin
guna tregua a nuestras emociones; son 
intensos, extinguen su tiempo en el 
tiempo del lector. Su pluma nos ata a 
sus personajes para vivir sus vidas, 
para gozar su erotismo. Nos golpea 
con su brutalidad; nos obliga a vivir 
nuestros destinos y los de esos -hom
bres y mujeres y niños, nos impone sus 
vidas y nos duplica las nuestras". 

Tocó el turno a Elena Poniatowska, 
quien no desaprovechó la oportunidad 
para regalar a los oídos del público 

Una revista sostenida con amor 

El cuento, 50 años de vida que 
son de reconocimiento a Valadés 
A pesar de sus largas ausencias logró convertirse en la antologfa 
cuentfstica más importante de Latinoamérica 

unos versos, sonoros y juguetones, 
alusivos a don Edmundo. 

"La revista El Cuento se le parece a 
Valadés -dijo más adelante- porque 
es la única revista en nuestro país que 
suscita el amor de las mujeres y tam
bién de los hombres, y muy pronto de 
los niños. Valadés dejó de producirla 
durante años y, sin embargo, sus sus
criptores amorosos siguieron espe
rando fieles. Ninguna revista tiene esa 
correspondencia tan abundante que 
Valadés personalmente contesta, aun
que se tarde tres años; parece correo 
del corazón". 

También dijo que existe un punto 
mágico de su personalidad, entre ale
gría ingenua y aguda inteligencia, que 
provoca en quienes lo conocen un 
regocijo, un simple contento de encon
trarse junto a él, "algo fresco y román
tico que lo transforma en un joven 
experto de la vida, como si el conoci
miento de los seres humanos lo estu-

Valadés. Fidelidad al lector. 

viera descubriendo y proyectando en 
ese mismo momento". 

Y todavía añadió: "Valadés tiene la 
facultad de percibir todo lo que es 
asombroso en la existencia para cer
nirlo y dejar únicamente la pulpa de las 
anécdotas y dárnosla, después, pura en 
relatos y cuentos. Asi, tal v~z por; ~u 
misma naturaleza, no sólo es el mejor 
crítico de este género literario, dicho 
esto por Juan Rulfo, sino que resulta 
ser todo él un verdadero hombre
cuento". 

Mientras tanto, don Edmundo, con 
la imagen de la Virgen de la ex capilla a 
sus espaldas, sentado al centro del 
podium, paladeaba, como sólo él sabe 
hacerlo, un cigarrillo ,d¡~ .Jabf\Cfl . 
oscuro. ., 

Nadie mejor que Eraclio Zepeda 
para improvisar un cuento: "Alvaro 
Mutis, gran imaginador, le preguntó 
un día a don Edmundo: 'Oiga don 
Edmundo, ¿a usted nunca le ha ocu
rrido un milagro?' Don Edmundo con
testó presuroso: '¡Claro que sí! Un día 
me le aparecí a la Virgen' ". 

Para Zepeda, Valadés es "el 
patriarca de todos los que vamos por el 
día y por la noche juntando las pala
bras para irlas metiendo en el cordel 
que va haciendo los collares de pala
bras que son los cuentos". Aseguró 
que, para él, sólo hay dos "dones" en 
México: don · Octavio Pl¡.z y don 
Edmundo Valadés, palabra que se 
antepone al nombre por amor y por 
cariño. 

Finalmente, extendió una invitación 
a todos los asistentes para que dentro 
de cincuenta años no falten a la cele
bración, en ese mismo lugar, de los 
cien años de El Cuento . . 

Y aunque usted no lo crea, ahí esta-
remos, don Edmundo. O 

Noé Cárdenas 
' 
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E~tá ~isto que no se necesita gran 
despliegue técnico y escenográfico para 
brindar una obra bien lograda, eficaz y 
equilibrada con respecto a su propia 
propuesta; acorde, pues, el resultado a 
la intención. 

Este fue el caso de El Paso(parábola 
del camino), del grupo colombiano La 
Candelaria, recientemente presentada 
en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón 
dentro del So. Festival Latino de Nueva 
York e_n México, que constituyó uno de 
los montajes de mayor impacto en el 
público mexicano, el cual no se confor
ma -como se vio durante la represen
tación de Sueño de una noche de verano 
por el Teatro de Bellas Artes de la 
República Dominicana- con gatos 
que simulan liebres. 

' CorH;I Paso dé 'La Cándelaria ocu
rrió algo curioso: el texto dramático 
no precedió a la escenificación; "casi 
podrá decirse -se lee en el programa 
de mano- que primero se contó con 
los personajes y posteriormente (des
pués de una larga experimentación so
bre el sitio y la situación) con el argu
mento, o sea, con lo que pasa en el 
desolado estadero. De ahí que la cade
rfá 'd~ acciones que conforman la fábu
la de esta obra depende fundamental
mente de los personajes y de sus 
relaciones, y de las relaciones de los 
objetos con los personajes". 

Por esta razón, bajo el título de la 
obra se especifica: "creación colecti
va". Y colectivo fue, en efecto, el des
linde de cargas escénicas que abolió la 

Primera reunión 

nacional sobre 

Raíces culturales 

del México actual 

14 de septiembre de 1989 , 

Equilibrado contrapunto de actuación 

El paso, 'impactante montaje que 
nos legó el grupo La Candelaria 

Una de las obras que más inquietó al público durante el 5o. 
Festival Latino de Nueva York en México. Ejemplo del buen 
teatro colombiano 

idea de personajes primarios y secun
darios. La obra goza de una· unidad 
bien lograda, emanada del "aquí no 
pasa nada" consumado, en equilibra
do contrapunto, por cada uno de los 
personajes a partir de la diversidad de 
sus inquietudes y caracteres particula
res. 

Al inicio de la obra, después de que 
uno de los integrantes del grupo diri~ 
giera al público "una carreta", esto es, 
un discurso que comentaba algunos 
pormenores del proceso de la obra 
-costumbre, según indicó, que se esti
la en Colombia~, el espectador ve a 
un par de músicos que no tardan en 
ejecutar la primera de una serie de can
ciones populares n·partidas a lo largo 
de la obra. Se trata de los músicos de 
un bar de paso atendido por una pare
ja, un mesero gay y Úna prostituta. 
Parroquiano fijo, el dueño de la "única 
finca a la redonda". Poco a poco lle
gan otros parroquianos en busca de 

resguardo por la lluvia. Todos ellos 
están "de paso" en ese sitio porque el 
vehículo que los transportaba se des
compuso. 

Profundo aburrimiento y estatismo 
los que permean el ámbito de la esce
na. Por ello, cualquier situación, por 
mínima o ridícula que sea, provoca 
sensación én los ahí reunidos . La obra 
toma un nuevo cauce -que terminará 
por diluirse también en el "no pasa 
nada"- cuando entran dos indivi
duós precedidos por el sonido de un 
vehículo. Hacia el final de la obra, se 
descubre que éstos son mercenarios . 
Ya se había cometido un crimen, cuyo 
móvil fue una trifulca trivial, encubier
to con dinero: "Aquí no pasa nada". 

La Candelaria ha presentado al pú
blico 46 montajes, nueve de ellos crea
ciones originales, con los que ha rea
lizado innumerables funciones en su 
país y 21 giras internacionales. o 

Noé Cárdenas 

Con el propósito de reunir ,a los mejores expertos nacionales en diversos 
asuntos mexicanos, El Centro de Documentación y Estudios Mexicanos 
Emilio U ranga, AC, en colaboración con la Universidad de Guanajuato y el 
gobierno de la entidad, ha organizado la Primera reunión nacional sobre 
raíces culturales del México actual, que se realizará en San Miguel de 'Allende, 
Guanajuato, del 3 al 6 de octubre .. 

Cabe destacar que la fecha límite para inscribirse a esta primera reunión 
nacional es el18 de septiembre, y quienes deseen hacerlo deberán dirigirse al 
Centro de Documentación y Estudios Mexicanos Emilio Uranga, AC, 91-
465-211-71, San Miguel de Allende, Guanajuato, de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 
19 h. 

En la Universidad de Guanajuato, en la Coordinación de Intercambio 
Académico, teléfono 91-473-240-40, de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19 h. 
También pueden comunicarse a la Universidad Pedagógica Nacional, teléfo
nos 652-17-12, 652-26-15 y 652-33-99, extensión 1152, de 10 a 15 h. 



Dirección General de 
Intercambio Académico ____________ _ 

Becas 

Becas en los Estados Unidos de la Fun
dación Rockefeller 1990-1991. Dirigido 
a investigadores y docentes interesa
dos en programas de investigación 
multidisciplinaria sobre cultura y lite
ratura de América Latina. Duración: 
de seis meses a un año académico. Lu
gar: Universidad de Maryland,.Wash
ington, DC. Idioma: inglés. Requisi
tos: poseer grado de doctor o 
equivalente, presentar una propuesta 
del proyecto de investigación a realizar 
de 2,500 palabras y copias de las publi
caciones con que cuenta. Observacio
nes: el monto de las becas es de 30 mil 
dólares por año ac;adémico, o bien 15 
mil dólares por un semestre. Fecha lí
mite: 14 de noviembre de 1989. 

Becas en Canadá para estudios de pos
grado e investigaciones posdoctorales. 
Dirigido a profesionales interesados 
en realizar estudios o tesis de posgrado 
o investigaciones posdoctorales en las 
áreas de ciencias sociales y humanida
des, ciencias naturales y biológicas, in
genierías y artes. Duración: de diez a 
doce meses, a partir de septiembre de 
1990. Organiza: Gobierno de Canadá. 
Idioma: inglés o francés. Requisitos: 
certificado de estudios superiores y de 
dominio del idioma, constancia de trá
mites o aceptación de la Universidad o 
institución canadiense. Observacio
nes: se otorga beca completa. Fecha 
límite: 10 de noviembre de 1990. 

Becas en la India para realizar investi
gaciones doctorales. Dirigido' a profe
sionales interesados en desarrollar in
vestigaciones doctorales en áreas 
nuevas en el campo de las ciencias. 
Duración: de uno a tres años, con.op
ción de prórroga. Organiza: Consejo 
de Investigación Científica e Industrial 
(CSIR) de la India. Idioma: inglés. Re
quisitos: poseer grado de maestro en 
ciencias o equivalente. Observaciones: 
la beca no incluye transporte aéreo. 
Fecha límite: 31 de diciembre de 1989. 

Becas en la República Federal de Ale
mania para estudios de posgrado. Diri
gido a profesionales en el campo de las 
ciencias sociales, humanidades, artes y 
tecnología. Duración: un año, a partir 
de octubre de 1990. Organiza: Gobier-

maACE:TA 
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no de la RF A. Idioma: alemán. Requi
sitos: haber establecido contacto pre
vio con alguna institución académica 
alemana. Observaciones: la beca inclu
ye de 750 a 1,200 marcos mensuales, 
apoyo para gastos de instalación y 
transporte aéreo. Fecha límite: 25 de 
septiembre de 1989. 

Becas en Gran Bretaña para estudios de 
posgrado. Dirigido a profesionales en 
las áreas de recursos naturales, medio 
ambiente, ingeniería, informática, sa
lud pública, administración pública, 
desarrollo regional y tecnología apli
cada. Duración: de tres meses a un 
año, a partir de septiembre de 1990. 
Organiza: Gobierno de Gran Bretaña. 
Idioma: inglés. Requisitos: haber esta
blecido contacto previo con alguna 
institución académica británica. Ob
servaciones: la beca incluye 370 libras 
mensuales, gastos de instalación y 
transp~rte aéreo. Fecha límite: 14 de 
septiembre de 1989. 

Becas en Italia para curso sobre investi
gación de mercados. Dirigido a profe
sionales en las áreas económico-admi
nistrativas. Duración: noviembre de 
1989 a julio de 1990. Lugar: Urbino. 
Idioma: italiano. Requisitos: título 
profesional. Observaciones: la beca in
cluye asignación mensual, apoxo para 
gastos de instalación y transporte 
aéreo . . Fecha límite: 20 de septiembre 
de 1989. 

Becas en Japón para programa de tele
visión educativa. Dirigido a profesio
nales en ciencias de la comunicación o 
áreas afines. Duración: 15 de enero al4 
de marzo de 1990. Lugar: Tokio. Or
ganiza: Agencia de Cooperación Inter
nacional del Japón. Idioma: inglés. 
Requisitos: título profesional, laborar 
en el medio televisivo como auxiliar o 
productor de programas educativos, 
experiencia mínima de siete años. Ob
servaciones: se otorga beca completa. 
Fecha limite: 13 de octubre de 1989. 

Becas en España para estancias de in
vestigación de hispanistas. Dirigido a 
profesionales en el campo de la litera
tura, lengua, cultura, historia, filolo
gía, filosofía, historia y arte hispánico 
o iberoamericano. Duración: de uno a 
tres meses durante 1990. Requisitos: 
presentar proyecto específico de in ves-

tigación. Observaciones: la beca inclu
ye asignación mensual de 160 mil a 310 
mil pesetas y transporte aéreo. Fecha 
límite: 6 de octubre de 1989. 

Becas en Venezuela para curso sobre 
dirección de orquesta. Dirigido a jóve
nes directores de orquesta. Duración:
enero a febrero de 1990. Organiza: Go
bierno de Venezuela y Organización 
de Estados Americanos (OEA). Re
quisitos: experiencia mínima de un 
año en dirección orquestal, eda<;i má.(ci
ma 32 años. Observaciones: la beca 
cubre gastos de estancia y transporte 
aéreo. Fecha límite: 18 de septiembre 
de 1989. 

Becas en Tailandia para curso sobre in
terfaces en expeñmentos nucleares¡ Di
rigido a profesionales en ingeniería 
electrónica o computación. Duración: 
23 de abril al 15 de junio de 1990. 
Lugar: Chiang Mai. Organiza: OlEA. 
Idioma: inglés. Requisitos: titulo pro
fesional en el área, experiencia en elec
trónica digital, estar vinculado con el 
desarrollo de programas para la incor
poración de computadoras personales 
en experimentos nucleares. Observa
ciones: se otorga beca completa. Fecha 
limite: 8 de noviembre de 1989. 

Reuniones 

Simposio en la URSS sobre aplicación 
de técnicas nucleares en la exploración y 
explotación de recursos energéticos y 
minerales. Dirigido a profesionales 
que emplean técnicas nucleares para la 
explotación y exploración de ret:utsos 
minerales. Duración: 4 al 8 de junio de 
1990. Lugar: Moscú. Org¡;¡niza: OlEA. 
Idioma: español, inglés, francés y ruso. 
Requisitos: presentar resumen de ex
posición de 800 pa~abras, incluyendo 
cuadros y gráficas, además de un lista
do breve de referencias bibliográficas. 
Observaciones: los gastos de asistencia 
deberán ser cubiertos por los interesa
dos. Fecha limite: 15 de octubre de 
1989. 

Informes: 
Dirección General de Intercambio Aca
démico, Departamento de Becas; 2o. 
piso, Edificio de Posgrado, costado 
sur de la Torre 11 de Humanidades en 
Ciudad Universitaria. ' 

14 de septiembre de 1989 
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publicaciones 

Pueden adquirirse en: Libreria 
Central, Zona Comercial, CU; 
Libreria Julio Torri, Zona Cul
tural, CU; Libreria Palacio de 
Mineria, Tacuba No. 5, Centro, 
DF; Casa Universitaria del Li
bro, Orizaba y Puebla, colonia 
Roma. Y próximamente en las 
principales librerias de la ciudact. 

La ciencia del derecho 
y la formación del ideal 
político 
Tamayo Salmerón, Rolando. 
Primera edición, 1989. 204 pp. 

Este breve ensayo puede 
considerarse como una con-

- tribuciqn a la historia de la 
ciencia jurídica. El trabajo 
se refiere, casi íntegramente, 
a la formación y desarrollo 
de la jurisprudencia (i.e. 
dogmática jurídica) medie
val y a su influencia en la 
ideología que construyó a 
Europa y que aún constituye 
parte esencial del ideal polí-

1 tico rde la humanidad. El 
propó_sito de este libro conti
núa siendo poner ante el es
tudiante un compendio sufi
ciente de Jos dogmas, tesis y 
acontecimientos que origi
naron la teoría política mo
derna. El libro intenta mos
trar, ciertamente, Jos argu
mentos, pero, también, Jos 
presupuestos que publicis
tas, líderes y estudiosos asu
·mieron al formular sus tesis 
políticas en la alta Edad Me
dia, tesis que se convirtie
ron en el legado p,olítico de 
Occidente. 

Contenido: Prefacio/Ca
pitulo l. Introducción/Ca
pitulo 11. El derecho romano 
en la formación de la teoría 
politica/Capitulo 111. El 
"Renacimiento" de la juris
prudencia/Capítulo IV. La 
ciencia medieval y Ja juris
prudencia/Capítulo V. La 
jurisprudencia en la forma
ción de la teoría política mo
derna/El Estado bizantino. . o 
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Teoría General de los · 
Derechos Humanos 
Bidart Campos, Germán J. Insti
tuto de Investigaciones Jurfdi
cas. 

"E ntre enero y abril de 
1988 realizamos en la ciudad 
de México un estudio sobre 
Derechos Humanos, invita
dos por el Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autó
noma de México; el resulta
do de nuestra tarea és el pre
sente ensayo: Teoria Gene
ral de los Derechos Huma
nos, que intenta cubrir un 
panorama global de la mate
ria". 

Contenido: Primera Parte. 
(Introducción) Los Dere
chos Humanos en Escorzo/ 
Sección l. La individualidad 
de Jos Derechos Humanos/ 
Sección 11. La Universalidad 
de los Derechos Humanos/ 
Sección 111. La extensión de 
loe; Derechos Humanos a su
Jetos plurales di~tintos del 
hombre/Sección IV. Los 
grandes temas en el estudio 
de Jos Derechos Humanos/ 
Segunda Parte./Los aspectos 
filosóficos de los Derechos 
Humanos/Sección l./La co
nexión de Jos Derechos Hu
manos con la ética/Sección 
11. El fundamento de los De-

rechos Humanos/Sección 
III. La intersubjetividad en 
Jos derechos humanos: De
recho subjetivo, relación de 
alteridad, y obligación recí
proca/Sección IV. Los De
rechos Humanos y la filoso
fia política/Sección V /Las 
definiciones posibles de los 
Derechos Humanos/Terce
ra Parte/El marco sociológi
co de condicionamiento de 
Los derechos humanos/Sec
ción 11. Los factores de tipo 
político/Sección III. Los 
factores de tipo materiaV 
CJarta Parte/Los aspectos 
jurídicos de Jos Derechos 
Humanos en el derecho 
constitucional y en el dere
cho internacional público/ 
Sección 1/EJ constituciona
lismo Moderno/Sección 11. 
El constitucionalismo sociaV 
Sección III. El funciona
miento constitucional de Jos · 
Derechos Humanos/Sec
ción IV. Las fuentes de los 
Derechos Humanos/Sec
ción V. Los aspectos norma
tivos en la constitucionaliza
ción de Jos Derechos 
Humanos/Sección VI. Los 
diseños constitucionales de 
Jos Derechos Humanos/Sec
ción VII. La Interpretación 
constitucional de Jos Dere
chos Humanos/La interna
cionalización de Jos Dere
chos Hu manos y su relación 
con el Derecho Constitucio
nal. O 

PLAUTO 

Comedias V 
Plauto. Versión de Germán Vive
ros. Instituto de lnyesiigaciones 
Filológicas. Centro de Estudios 
Clásicos. Primera edición: 1989. 
423 pp. 

"O frecemos ahora ei 
quintó y último tomo dedi
cado al poeta de Sarsina 
- Titto Maccio Plauto- en 
la Biblioteca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum 
Mexicana. Pertinente es re~ 
petir ahora que la esenci~ del 
teatro plautino -dada su 
idiosincrasia- bien pudo 
asumir forma dramática 
trascendente mediante la in
clusión de tintes críticos, pe
ro eso le nabía restado in ten-; 
sidad artística al resultado 
histriónico. Con esto se 
quiere decir que el plauto 
convierte a la inmediatez co
tidiana en una simiente tea
tral catártica, al nacer de la 
comedia un ámbito de des
fogue de sentimientos o 
afectos a veces desordena
dos, a través de· la risa y no a 
través de Jo infausto o amo
nestador. He aquí, a nuestro 
entender, el mayor mérito li
terario del sarsiante, por el 
que su obra perdurará". 

Contenido: Comedias V 1 
Psaudolo/El Cable/Estico/ 
Las tres Monedas/El Hom
bre Fiero/Comedia de la 
Mleta!Fragmento de Co
medias/Notas al Texto Es
pañol. O 



publicaciones 

Si bien es necesario que la Ciudad de 
México y el resto del país cuente con 
frecuencias de radio en AM y FM a 
cargo de organizaciones civiles con 
vocación de solidaridad, la sociedad 
civil no posee una educación sobré 
medios a su servicio, suficiente para 
responder ante la revisión de la~ conce
siones radiofónicas y solicitar dichas 
frecuencias, señaló el licenciado Héc
tor Gama Lira, de la Fundación 
Manuel Buendía, durante la presenta
ción del libro Perfiles del cuadrante 
efectuada recientemente en la ENEP 
Acatlán. 

Por su parte, la licenciada Ana 
María Aguirre, directora del área noti
ciosa del Grupo Radio Centro, 

Pretende abrir expectativas 

Antología de ensayos 

Perfiles del cuadrante, ante la revisión 
de los concesionarios radiofónicos 
expresó su desacuerdo con la afirma
ción que se hace en el libro, en el sen
tido de que las radiodifusoras 
comerciales no pagan correctamente 
sus impuestos, específicamente el que 
se liquida con el 12.5 por ciento del 
tiempo dedicado al gobierno, mismo 
que, según ella, el decreto original 
cobraba a los publicistas y no a las 
radiodifusoras. En esto último tam
bién discrepó el doctor Raymundo 
Ramos, jefe de la División de H umani
dades de la ENEP Acatlán. quien fue 

vocal de la comisión que rev¡so ese 
decreto durante el régimen del presi
dente Gustavo Díaz Ordaz. "La ver
sión del libro es la correcta", aclaró. 

Durante la presentación de Perfiles 
del cuadrante estuvieron, además, los 
recopiladores de la antología de ensa
yos: maestra María Antonieta Rebeil, 
licenciada Alma Rosa Al va de la Selva 
y licenciado Ignacio Rodríguez 
Zárate, así como Rafael Serrano Par
tida, investigador y profesor de la 
ENEP Acatlán. 

Antología en comunicación, primer 
En la presentación de Antología en 

comunicación, ocurrida recientemente 
en la Casa Universitaria del Libro, el 

texto de una serie de cuatro 

. E1 primer volumen de la Antología en 
comunicación fue realizado por "una 
necesidad apremiante de la enseñanza 
en comunicación"; pretende apoyar 
las materias de teoría de la comunica~ 
ción y abrir las expectativas de los 
alumnos hacia una posibilidad de lec
turas que1 indiscutiblemente, tendrán 
que hacer por su cuenta y de acuerdo a 
los programas de las materias. 

Este texto, presentado por sus com
piladores María de Lourdes Gómez 
Castelazo, José Ignacio Aceves y Héc
tor Jesús Torre Lima, es el primero de 
una serie de cuatro y corresponde al 
área del funcionalismo; las restantes 
estarán dedicadas a otras corrientes de 
la comunicación, como son el estruc
turalismo y el marxismo, que están en 
periodo de revisión 

En la presentación, la maestra 
Gómez Castelazo, coordmadora de 
Extensión Universitaria de la ENEP 
Acatlán, explicó que en cada texto 
incorporado a la Antología hay una 
explicación de su objetivo y del autor; 
como se trata de una compilación no 
exponen ningún juicio de valor, pues 
esa es una labor que se debe hacer en el 
interior de la clase', entre maestro y 
alumnos, agregó. 

~A 
UiiUNAM 

Por su parte, el licenciado Aceves, 
coordinador general de Estudios Pro
fesionales de Acatlán, refirió que el 
proyecto de las antologías se inició en 
1984 en husca del libro de texto emer
gente para las n1aterias de teorías de la 
comunicación. 

Con respecto a la ordenación de los 
textos, el maestro Torres Lima dijo 
que se trató de hacer de manera muy 
didáctica; es decir, de lo más conocido 
a lo menos conocido y de lo más simple 
hasta lo más complejo, tratando de 
revisar las posturas fundamentales. 

'1) 

doctor Rafael Serrano Partida, cate
drático en la ENEP Acatlán, expuso 
que actualmente la carrera de Perio
dismo y Comunicación Colectiva es la 
que más crece en esta escuela; indi
có que para este semestre se espera abrir 
nueve grupos con un promedio de 40 a 
45 alumnos. "Esto ha ocasionado que 
el plan de estudios se vea fuertemente 
presionado, aunado al hecho del acele
rado crecimiento de los conocimientos 
y la explosión tecnológica que ha inva
dido todo el sector comunicativo". O 

/( 
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Obra universal 

Hijo de nuestro barrio, experimentos 
narrativos de Naaguib Mahfuz 

'- ' 

Fue para la Casa Universitaria del 
Libro una extratirdinaria distinción 
presentar, por vez' primera en sus ins
talaciones, la obra de un Premio Nobel 
de Literatura, la del galardonado en 
1988, el egipcio Naaguib Mahfuz, Hi
jos de nuestro barrio, su segunda nove
la publicada en espa¡íol, aseguró la di
rectora de ese espacio cultural, 
licenciada Rosa María Alvarez de La- · 

· ra. 
No es la primera vez, aclaró, que la 

CUL abre sus puertas para presentar 
obras que conjugan destacadamente el 
valor literario con el sentido universal 
de la cultura y las características co
munes de la conqición humana; con 
esta presentación continúa la labor de 
intercambio· cultural y artístico con 'el 
hermano país de Egipto. 

Mahfuz, dijo la funcionaria, es un 
literato de intensa labor editorial, tra- . 
ducida en noyelas y relatos publicados. 

. desde 1939, que expresan en diversas 

etapas diferentes experimentos narra
tivos comoel historicismo, el re:;tlismo, 
el simbolismo, y lo que se denomina 
como la ruptura dialogada, además 
del neoclasisismo. 

Pese a su carácter universal, opinó 
Alvarez de Lara, Mahfuz imprime a su 
obra un exagerado localismo; "es 
comparable con Orwell y Katzanzakls 
y apenas'existen en la literatura mun
dial novelas con que parangonar su 
notable obra". Al comentar Hijos de 
nuestro barrio, la directora de la Casa 
Universitaria del Libro, dijo que el 
autor logra reflejar las características 
soCiológicas, económicas y !Íast~ polí
ticas de los hombres, y lo hace tan 
magistra-lmente que sus figuras se ase
mej:;tn a las del Quijote, de Cervantes. 

útro .de los atractivos. de la novela, 
continu6,'es que hace 30 años se consi
deró un libro prohibido, porque en sus 
páginas se alienta a la esperanza, "y 
esto en los· pueblos oprimidos es muy 

, Ah·arez de Lara. Extraordinaria distinción. 

peligroso, pues representa para quie
. nes ejercen el poder las armas más leta
les con que pueden enfrentarse". 

En su oportunidad, Abdel-Hafiz M. 
Ashour, consejero de prensa de la Em
bajada de Egipto en México, sostuvo 
que Naaguib Mahfuz es un gran escri
tor y literato que con su talento ha 
enriquecido la vida intelectual de su 
país, por lo que goza de gran fama en 
las· naciones árabes aunque, hasta aho
ra, se comience a dar a conocer al mun
do por haber sido el ganador del Pre
mio Nobel 1988, distinción que no 
esperaba y que le ha concedido fama 
universal. O 

La historia se' repite--.----..;._-------------------------, 

. El duelo nacional. · La desaparición de la plata, 
selección de crónicas humorísticas de G. Nájera 

"Y . . ... la historia vuelve a repe-
tirse, Sl!ñaló Irma Contreras, autora 
del libro El duelo nacional. La desa
parición de la plata, selección de 
crónicas humorísticas que escribió 
Manuel Gutiérrez Nájera hace 92 
años bajo el seudónimo de Reca
mier y que ahora son presentadas 
con notas y comentarios documen
tados que plasman la realidad mexi
cana de la época porfirista y que, en 
palabras de la compiladora, coinci-· 
de con situaciones, actitudes y he
chos sucedidos en el México de hoy. 

Comentó la investigadora que en 
las 30 crónicas humorísticas de las 
que consta la selección -Manuel 
Gutiérrez Nájera escribió 264- se 
pone de manifiesto un gran sentido 

14 de septiembre de 1989 

del humor a veces satírico, pc;ro 
nunca mordaz e hiriente; presenta 
su inconformidad con la realidad 
del México de fines del siglo XIX en 
un tono gracioso y ligero "cualida
des que no le permitieron l}erir con 
la palabra ni a sus contendientes ni 
al público con el que salía a conver
sar". 

Durante la reciente presentación 
del libro, editado por. la Direccióp 
General de Fomento Editorial de la 
UNAM, estuvo la doctora Dolores 
Bravo, quien manifestó que a lo lar-

. go de la obra persiste un cotejo en
tre la vigencia y la actualidad de los 
textos en su momento y en el nues
tro, lo que le otorga un singular 
interés, ya que la crónica como géne-

ro reclama "ser co~temporáneo a 
los sucesos que relata y haber pre
senciado con sentido crítico, o al 
menos con postura analítica, los 
acontecimientos que lo circundan. 

Es por eso, añadió Bravo, que en 
la crónica existe un compromiso 
'emocional, social e intelectual que 
define las posturas ideológicas de 
aquel que reseñe su entorno por más 
disimulada o encubierta que sea la 
actitud crítica.y habla de Gutiérrez 
Nájera: "no alcanza a experimentar 
la catarsis revolucionaria, como se
ñala lrma Contreras; tuvo una bre
ve, muy breve vida, y es por ello que 
su prematura desaparición lo qeja 
libre de toda sospecha. No obstan
te, el dandy al que se creía tan ubica
do en su contexto, y de quien se 
pensaba que era un intelectual típi
co del porfiriato, se revela en estas 

· cróniéas, como individuo que se re-
bela' ',concluyó. O 

Nancy Ayón 
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XI Edición 

Destacaron Cóndores y 
AguiJas Reales en Pumitas ~ , . 
·de futbol americano 
Las fuerzas básicas de las organiza
ciones Cóndores y AguiJas Reales de la 
UNAM destacaron en la mayoría de 
las categorías que se disputaron en la 
XI Edición de Pumitas de futbol ameri
cano, que en su temporada 89 tuvo la 
participación de más de cien equipos 
que congregaron a más de 3 mil 500 
infantes de 19 centros inscritos. 

Los equipos que li.derearon su res
pectiva categoría fueron los siguientes: 
Cachorros (6-7 años): Hormigas (Cep
tro Oro) invicto; Preinfantil (8-9 años): · 
Azul-Gavilanes (Centro Azul) invicto; 
Pre-Inf-Esp. (9-10): Centro Oro (Cón
dores) invicto, y Leopardos (Prepa. 8) 
invicto; Categoría Infantil (10-11): · 
Vietnamitas (Prepa 9) invicto, y Cen
tro Angeles (Ojo de Agua) invicto; In
fantil Especial (11-12); Osos (ENEP 
Acatlán) invicto; y Centro Oro (Cón
dores) invicto; Infantil "A" (12-13): 
Leopardos (Prepa 8) invicto, Patriotas 
(Lomas de Plateros) invicto, y Centro 
Oro (Cóndores) invicto; Infantil 
"AA" (13-14): Troyanos (Col. Tepe
yac del Valle) invicto; Infantil "AAA" 
(14-15): Vietnamitas (Prepa 9) invicto, 
Inf. "AAA" Esp. (15-16): Centro Azul 
(AguiJas Reales) invicto. 
Torneo de grupos de animación 

Como actividad complementaria de 
la Liga Universitaria Infantil de Fut-

bol Americano se realizó el Torneo de 
grupos de animación de los distintos 
centros que forman parte de la liga, 
correspondiendo el triunfo a las mu
chachitas del Centro Azul de la Orga
nización AguiJas Reales, quedando en 
el segundo lugar el Centro Oro (Cón
dores) y las Vietnamitas (Prepa 9), Ti
grillas (Jalapa, Veracruz), y Angeles 
(Exhacienda Ojo de Agua) en la terce
ra, cuarta y quinta posición, respecti
vamente. 

El torneo se realizó en el Frontón 
Cerrado de CU ante un lleno impresio
nante; el jurado estuvo integrado por 

personalidades del medio informativo, 
entre Jos que destacaron la señora Ma
ría Luisa Manzo de Albert (IMEVI
SION); Carlos Albert (IMEVISION), 
Laura Luz Zarzosa (Sol de México), · 
Laura Ruanova (Canal 11), Carmen 
Sapién (campeona nacional de aeróbi
cos en 1987); maestra Rosario Manza-

no (directora del Departamento de 
Danza de la UNAM) y el li~enci~do 
Miguel Angel Meza (coordinador de 
Planeación de la DGADyR). 

Asimismo, cabe destacar la !aborde 
organización y ejecución que realiza
ron el licenciado Antonio Paz López, 
coordinador de la Comisión de Futbol 
Americano de la UNAM; el coah Luis 
Rocha, coordinador de la Liga Univer
sitaria Infantil, y todos aquellos que de 
alguna u otra forma colaboraron para 
llevar a buen término la temporada 
1989. o 

Condores derrotó a Trinity 41-6 

Los integrantes del primer equipo ofensivo y defensivo de 
la Organización Cóndores de la UNAM ejecutaron brillan
temente sus jugadas durante el segundo medio de este parti
do internacional, que se desarrolló en el Estadio Roberto 
"Tapatío" Méndez de CU, para imponer su segunda derrota 
consecutiva en sus enfrentamientos a los Tigres de la Univer
sidad de Trinity de San Antonio, EVA. 

Sin embargo, los aurinegros debieron descontar una des
ventaja de 6 puntos en su contra al finalizar el prim,er medio, 

m GAcETA 
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producto de dos goles de campo de Tarpon Wiseman, de 36 
y 22 yardas. · 

Lo anterior se debió a que el coach Diego García Mira vete 
dio oportunidad a su segundo y tercero equipos de mostrar-
se en un juego de esta índole. . 

En el intermedio, los integrantes de la banda del Colegio 
Niños Héroes de Chapultepec de la ciudad de Puebla ameni
zaron con melodías y bailables a los asistentes a este encuen
tro. O 
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E1 pasado viernes 8, el nuevo entre
nador en jefe de la Organización A_gui
las Reales de la UNA!\1, Ricardo Már
quez, señaló que el grupo de coacheo y 
sus jugadores "Hemos trabajado para 
sentimos orgullosos de lo que hemos 
hecho y aprendido", y sentenció que 
darán su máximo esfuerzo para cam
biar la imagen que se tiene del equipo, 
en el sentido de ser una escuadra per
de<:fora. 

Durante una entrevista con repre
sentantes de varios medios de comuni
cación, aseguró que desean darse la 
oportunidad de ganar ci 'perder con 
cualquier equipo de la liga. Cuando se 
le preguntó sobre las aspiraciones de 
Aguilas Reales para la temporada 89 
de Liga Mayor, el coach Márquez ma
nifestó que no descarta la posibilidad 
de llegar a los playoffs. 

1 

Sobre las características de los inte
grantes de la edición 89 de su escuadra, 
mencionó que es un equipo mediano 
en estatura, pero con una gran veloci
dad en sus movimientos ofensivos y 
defensivos. Asimismo, indicó que el 
áctual grupo de coacheo no tiene mu-

-cha experiencia, pero ha trabajado en 
gran medida con miras a superar lo l 
hecho en las dos últimas temporadas. 

Esta será la participación número ! 
veinte de las Aguilas Reales; enfrenta- ~ 
rán el reto de mantener al equipo en el ~ 

Futbol americano 

El arma de AguiJas Reales en 89, 
velocidad en ofensiva y defensiva 

Cambiar la imagen de equipo perdedor, objetivo: Ricardo Már
quez 

- -~--~ 

lugar preferencial que ha tenido entre A¡uilas Reales. En la búsqueda de conslstellcla. 

. ' GACETA fiJ 
UNAM-~~-

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. José Sorukhón 
Rector 

Dr. Jos~ Narro Robles 
Secretario General 

Dt. T om..l's Gorzo 
Secretario Administrativo 

Lic. D.avid Ponlojo Morón 
Secretario AuxiHar 
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la comunidad universitaria y en el seno 
de la Organización Nacional Estu
diantil de Futbol Americano. El equi• 
po se integra· por 76 elementos, de los 
cuales 16 son novatos, lo cual les per
mite alentar la esperanza de que su 
concurso sea de mayor efectividad en 

Lic. Mo11uel Elcrquín Alvurez 
Abogado General 

lng. Leonordo Ramírez Pornor 
Directc;r General de Información 

Líe. Margar ilo Ramírez Mondujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Miguel Angel López (arnacho 
Jefe de Información 

su juego y constttmrse en una seria 
amenaza para sus adversarios. 

Por lo pronto, el pasado sábado en 
el Estadio Olímpico Universitario, los 
pupilos del coach Márquezderrotaron 
por amplio margen a los Tigres-Oro de 
la UANL,portanteadorde44-7. O 

Rudolfo Olivares López 
Jefe de Redeicción 
Gaceta UNAM aparece lune:; y ju<.'·tes, 
publicada por la Dirección Gene red de 
Información. Oficinas: Primer piso rld 
edificio ubicado en el costado norle de 
lo Torre 11 de Humanidades. T eléfoncs: 
550-59-06 y 550-52· 15, extensión 3320. 

Año XXXV, Noveno época 
Número: 2,410 



Paro Integrar la ~e!ega..;:Jón qL r o1nscrtora fvlc ~o .r o 
XXXI OLMPIADA.INTERI\JACIONAL [f f\hAT MI\TICAS 

aue se celebrará en lo ~$Pubr r;:o opu o· Ch a er ,ul e ae 199 J 
La TERCERA OU. PIA . .A ~EX:CANA .JF fV1A1EMATICA 

~ reo 1zar' n tre• G !J~s 
• AGUASCALIENTES 

Ellos Loyolo 
1a. CONCURSOS REGIONALES 2a. CON~...,JP~O IIJAO DN.A 

TEL. PAR., (491) 47-210 
3a. ENTRENAME"JTO Y SEI,.ECCIO : LA 3E EGAC'ON MEXICANA 

TEL. OF., (491) 43-207 ext. 142 

• BAJA CALIFORNIA NORTE 
José Luis Mórquez 
TEL. PARL (65) 61 -60-35 
TEL. OF., (65) 57-40-01 al 05 ext. 168 

• BAJA CALIFORNIA SUR 
Roso Hale T omoyo 
TEL. PART., (682) 53-168 

• CAMPECHE 
M. en C. Salomé Angula Romero 
TEL. PA~L (981) 1-00-95 
TEL. OF., (981) 6-11 -52 

• COAHUILA 
Francisco Javier Cepeda - Atolo Sónchez Murillo 
TEL. PARL (841) 5-72-89 (A tolo) 
TEL. OF., (841) 3-97-10 (UAC); 5-32-20 (ITS) 

• COLIMA 
Salvador Cervantes 
TEL. PART., (331) 23-736 
TEL. OF., (331) 40-519 • 

• CHIAPAS 
Camilo Adonoy Nucomendi Albores 
TEL. PART. (961) 36-434 
TEL. OF., (961) 26-876; 20-575 

• CHIHUAHUA 
Mo. Elena Estevone - Raúl Meléndez Hernóndez 
TEL. PART., ¡14) 13-29-29 (Elena); 13-89·27(Roúl) 
TEL. OF., ¡14) 13-74-74, ext. 148 

• DISTRITO FEDERAL 
Alejandro Iliones 
TEL. OF., (5) 5-50-59-25 

• DURANGO 
Gerordo Montelongo 
TEL. PART., (181) 81 -326 
TEL. QF., (181) 15-386; 15-387; 15-389; 20-055; 27-554 

• ESTADO DE MEXICO 
Fernando Ongoy 
TEL. PART., (728) 20-047 

• GUANAJUATO 
Helgo Fetter 
TEL. OF., (473) 20-258 

• GUERRERO 
Ef~n Mormolejo 
TEL. Of., (747) 26-118 

tra 1\. • 

T 

1 L / 

1 

) 

• NAYARIT 
Arturo Romos 

TEL. PART., (321) 20-767 
TEL. OF., (321) 30-025 

• NUEVO LEON 
Juan Antonio Alonls 

TEL. PARL (83) 70-80·37 
TEL. OF., (83) 76-95-1B ext. 8 

• OAXACA 
José Manuel T omez 

TEL. OF ·' (951) 61 -722 ext. 147, 148 
• PUEBLA 

Reylo Navarro 
TEL. PART.: (22) 37-62·06 

•QUERETARO 
Jorge Martlnez 

TEL. OF., (463) 63-590 

• QUINTANA ROO 
Miguel Angel Sonto 

TEL. Of., (983) 23-875; 22-624 

• SAN LUIS POTOSI 
Santiago Solos 

TEL. PART., (481) 31-673 

• SINALOA 
Mortln Humberto Félix Medino 

TEL. OF., (67) 3-4-683 

• SONORA 
Enrique Hugues 

TEL. OF.,(621) 73-1B1 ext. 135 

• MORELOS 
Ernesto Mórquez Nerey 

TEL. OF., (73) 12·60-B7; 1B-25-27 

• TABASCO 
Tito Adolberto O~o~o 
TEL. OF., (495) 22-641 

• TAMAULIPAS 
Morcelino Mogona 

TEL. OF., ¡131) 27-000 ext. 133 y 118 

• TLAXCAlA 
Preciado Corono Rodrlguez 

TEL. PART., (246) 50-363 
TEL. OF., (246) 21 -991 

• HIDALGO 
Juan Alberto Acosto 

. .. ' 

TEL. OF ·' (771) 31 -793; 35-950 1 

/ 
(!} 

• VERACRUZ 
Diana del Pilar Cobas del Angel; Luis Felipe Gonzólez 

TEL. PART., (281) 53-184; 82-124 
TEL. OF., (281) BH53 

• JALISCO 
Mo. Eugenio Guzmón 
TEL. PARL (36) 32-65-91 
TEL. OF., (36) 13·02-60 ext. 124, 12 

• ' MICHOACAN 
Luis Rivera 
TEL. OF., (451) 28-328 

l 
} 

/' 

•vuCATAN 
José E. Perozo 

TEL. PART., (99) 26-59-93 

• ZACATECA$ 
Octovio Escobar 

TEL. OF., (492) 2B-149 
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