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Comprom.ete Medicina su labor en beneficio de México 

La Facultad de Medicina de la 
UNAM seguirá comprometida con el 
país para generar médicos con mayor 
responsabilidad social y conocimien
tos, a fin de resolver los problemas de 
salud que aquejan a la población mexi
cana, aseguró el doctor Fernando 
Cano Valle, director del plantel. 

Durante la ceremonia de entrega de 
constancias de aprobación de exáme
nes profesionales, efectuada el pasado 
día 22 y presidida por el doctor José 
Narro Robles, secretario general de la 
UNAM, Cano Valle expresó su emo
cióQ y beneplácito por la transforma
ción ocurrida en los alumnos que 
integran la generación 1983-1989, 
quienes a partir de ahora inician su 
historia profesional. 

Esta generación, recordó, es la 
penúltima del Plan de Estudios de 
1967 que recibió el beneficio del pri
mer curso premédico, mediante el cual 
se determina el perfil del alumno al 
ingreso a la facultad. Este examen que 
se ha venido aplicando a las posterio-
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Licenciatura, maestría y doctorado 

Se entregaron los premios a las 
mejores tesis en química orgánica 

La Academia Mexicana de la especialidad los otorgó a la quí
mica Luisa María Flores V élez, al M en C Hugo Tlahuext y a la 
doctora Rossana Fraginals Aguilar 

La Academia Mexicana de Química 
Inorgánica AC, entregó los premios 
correspondientes a este año a las tres 
mejores tesis de esta área en las catego
rías de licenciatura, maestría y docto
rado, a la química Luisa María Flores 
Vélez, al maestro en ciencias Hugo 
Tiahue.xt Romero y a la doctora Ros
sana Fraginals AguiJar, respectiva-

Compromete Medicina ... 
Viene de la pógino 1 

estructuras docente y administrativa 
en beneficio de la excelencia acadé
mica, agregó. 

El curso premédico, continuó, 
arrojó datos muy importantes como el 
que la gran mayoría de estudiantes de 
la generación 83-89 no poseían técni
cas ni hábitos de estudios adecuados 
que garantizaran el éxito en la eficien-
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Flores y Tlahuext, 

Reconocimiento. 

mente, en una ceremonia efectuada el 
22 de septiembre. 

La química Luisa María Flores re
alizó el trabajo "Complejos de Cr (III) 
con una amina secundaria tetradenta
da", bajo la asesoría de la doctora 
Martha Sosa, y fue realizada en la Di
visión de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Química de la UNAM. 

cia terminal. Sólo el 20 por ciento afir
maba dedicar la mayor parte de su 
tiempo libre al estudio; sin embargo, 
esa actitud se ha modificado; "estoy 
seguro que si tienen tiempo libre lo 
dedican al estudio de la medicina". 

Cano Valle reconoció, asimismo, 
que el 83 por ciento de esa generación, 
de acuerdo a las pruebas psicopedagó
gicas de la Universidad y en particular 
la que realizó la facultad, señalaba a 
un gran 'número de estudiantes de 
medicina que no habían desarrollado 
ese potencial en el bachillerato, pero 
que lo realiza en los estudios profe
sionales. 

"Estudio de la reactividad de diver
sas oxazolinas derivadas de la nor
efedrina y nor-pseudoefedrina frente 
al borano tetrahidrofurano, yoduro de 
metilo y ácido clorhídrico", es la tesis 
del M en C Hugo Tlahuext, quien tuvo 
como asesora a la doctora Rosalinda 
Contreras, y fue realizada en el De
partamento de Química, Centro de In
vestigación y de Estudios Avanzados 
del IPN. 

La doctora Rossana Fraginals fue 
galardonada por su tesis de doctorado 
"Estudio por RMN de 199Hg, de 13C y 
de 1 H de la interacción de sales de 
mercurio con nitrógenos de biomolé
culas y su importancia toxicológica", 
realizada con la asesoría de la doctora 
Rosalinda Contreras, en el Departa
mento de Química, Centro de Investi
gación y de Estudios Avanzados del 
IPN. 

Durante la ceremonia de premia
ción, la octava que se realiza, rindieron 
protesta los miembros de la nueva me
sa directiva de la Academia, la cual 
quedó integrada de esta manera: presi
dente: doctora Angeles Paz San do val, 
del Centro de Investigación y de Es
tudios Avanzados; secretario: doctor 
Enrique González Vergara, de la Uni
versidad de Puebla; tesorero: doctora 
Diana Cruz, de la División de Estudios 
de Posgrado de la FQ; vocales: doctor 
Cecilio Alvarez, del Instituto de Quí
mica; doctora Martha Sosa, de la Divi
sión de Estudios de Pos grado de la FQ, 
y el maestro en ciencias Guillermo 
Mendoza, de la Universidad de Gua
najuato. O 

"De ahí el éxito que ustedes han 
tenido; esa es la garantía, esa es la 
presencia del hombre medio que des
arrolla su potencial en la UNAM, 
siempre y cuando exista el ámbito aca
démico quo otorga el compromiso de 
una universidad con la sociedad." 

Insistió en que los resultados saltan 
a la vista; en el transcurso del presente 
año, de 533 alumnos que se examina
ron, 524 acreditaron y, de ellos, nueve 
merecieron distinción de "excepcional 
calidad" y 11 presentaron el examen 
profesional con réplica ante paciente, 
aprobándolo todos. 

Para concluir, el director de la 

25 de septiembre de 1989 
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Actividad de educación continua 

Concluyó en Odontología el Primer 
curso de actualización académica 

Se abordó el tema Manejo multidisciplinario de 
las fisuras congénitas de labio y paladar 

Strauss. 

Intercambio 
de experiencias. 

mental de. brindar un apoyo académico más a los profesores 
de la facultad, además de servir como una actividad de 
educación continua para los egresados. 

Con la participación del doctor Ronald P. Strauss, coordi
nador de la Clínica de Labio y Paladar Hendido de la 
Universidad de Carolina del Norte, EU, se efectuó el Primer 
curso multidisciplinario de actualización académica de la 
Facultad de Odontologia de la UNAM, organizado por la 
Dirección y la Unión de Profesores del plantel. 

Por su parte, el doctor Portilla Robertson indicó que, al 
contemplar temas como los patrones de atención clínica, 
estimulación del lenguaje, cirugía, guía psicológica y educa
tiva y las relaciones humanas, el curso fomentará la muftj .. 
disciplinariedad y la superación académica de los profeso~ 
de la UNAM. 

A su vez, el doctor Strauss, encargado de coordinar los 
trabajos del curso, indicó que en éste se presentarian 1~ 
experiencias recabadas a lo largo de 26 años por la Clinica de 
Labio y Paladar Hendido de la Universidad de Carolina ~1 
Norte, la cual-apuntó- recibe a mil 200 nuev,os pacientes 
cada año y ha logrado integrar equipos de trabajo formados 
por especialistas en diversas disciplinas. 

Este curso, que tuvo por tema el Manejo multidisciplina
rio de las fisuras congénitas de labio y paladar, se desarrolló 
del 20 al 22 de este mes y en él se abordaron temas que van 
desde el aspecto psicológico que causa el problema en las 
personas que lo padecen y en sus familiares, hasta el futuro 
de los tratamientos craneofaciales como la cirugía fetal y la 
terapia genética. 

De esta manera, continuó, los ortodoncistas colaboran 
estrechamente con cirujanos, dentistas, sociólogos, y psic:ó-. 
logos, entre otros. 

En la inauguración del evento, realizado por el doctor 
Javier Portilla Robertson, director de la Facultad de Odon
tología, el doctor José Osawa Deguchi, presidente de la 
Unión de Profesores, expficó que este curso -que forma 
parte de los planes de acercamiento académico de la UNAM 
con los programas de intercambio de instituciones naciona
les y extranjeras-, fue organizado con el objetivo funda-

El curso, afiadió por otra parte, más que fórmulas sobre 
cómo hacer las cosas o recetas que se sigan al pie de la letra, 
aportaría un intercambio de experiencias con las que los 
médicos mexicanos puedan conocer la forma en que se 
trabaja en Estados U nidos y, a su vez, los médicos norteal'ne· 
ricanos, por su conducto, conozcan más acerca de la forma 
en que se trata este problema en nuestro país, concluyó.D 

Facultad de Medicina exhortó a los 
ahora médicos cirujanos a no abando
nar el estudio. "Un médico no puede 
permitirse abandonar a lo largo de su 
vida profesional su constante actuali
zación", dijo. 

Por su parte, el doctor Roberto 
Uribe Elías, director general de ense
ñanza en Salud de la Secretaría del 
ramo, manifestó que el ser médico 
implica una responsabilidad que han 
venido adquiriendo paulatinamente, 
día a día, a lo largo de su preparación 
dentro de la Facultad de Medicina. 
Esa preparación no queda ahí, conti
núa siendo el resultado de la investiga-
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ción, preparación y dedicación. 
El doctor Uribe tomó el juramento 

hipocrático .de los egresados de la 
carrera de Medicina. Dijo que ese 
código tiene como meta la genuina 
devoción hacia el hombre y el deseo 
insoslayable de servicio, a él y a la 
sociedad. 

"Es, asimismo, una plataforma inte
gral que permite, aún después de tan
tos y tantos afios, tener vigencia en la 
sociedad, pues sefiala las guías morales 
del ejercicio del profesional médico y 
expresa los fundamentos que los avan
ces tecnológicos más sofisticados 
deberán tomar en cuenta para ser apli-

cados en la búsqueda a favor de la 
calidad en salud." 

Parafraseando a Hegél, "nada en la 
vida se puede hacer sin pasión", el doc
tor Roberto Uribe solicitó a los médi~ 
cos egresados que entreguen su vida a 
la pasión de servir a través de la medí .. 
cina, y logren su .desarrollo y el de 
la nación. 

En la ceremonia de ·entrega de cons-. 
tancias participó, a nombre de los 
egresados, el alumno doctor Horacio 
Lozano Salce, quien agradeció a los 
maestros e investigadores la entrega de 
conocimientos que ellos se encargarAn 
de transmitir. O 

... . 
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Académico, científico y cultural 

Trabajan la FO y la ENEP 1 para 
asegurar el futuro del odontólogo 
Planes para diseñar conjuntamente el perfil del cirujano dentista 
que queremos para el futuro del país: Portilla Robertson 

Debido a que el 90% de la población 
requiere asistencia odontológica es 
muy importante la existencia de cen
tros especializados como los de la Fa
cultad de Odontología y sus clínicas 
periféricas, en las que se proporcionan 
hasta tres niveles de asistencia en con
diciones de excelencia académica, con
sideró el director de esa facultad, doc
tor Javier Portilla Robertson, luego de 
su visita a la ·ENEP Iztacala, donde 
acudió para fortalecer las acciones 
conjuntas de intercambio académico, 
científico y cultural relacionadas con 
la formación y ejercicio profesional del 
cirujano dentista en México. 

Anunció que para superar el desco
nocimiento que existe respecto del im
pacto de este servicio entre la pobla
ción, se han establecido acciones que 
permitirán determinar los principales 
"factores de riesgo que causan las alte
raciones dentro de la zona de influen
cia de las clínicas periféricas"; ello per-
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mitirá, aseguró, un mejor nivel de 
prevención. 

Respecto de las acciones conjuntas 
que emprenderán la FO y la ENEP 1, 
destacó el intercambio de conferen
ciantes, así como la posibilidad de que, 
en breve, ese aspecto se realice con 
alumnos de licenciatura y de posgra
do. Informó de los planes para convo
car a una sesión de trabajo con varios 
directores de escuelas de Odontología, 

a fin de "disefiar conjuntamente el per
fil del cirujano dentista que queremos 
para el futuro del país". 

Precisó que los convenios de inter
cambio buscan que los egresados de 
esa carrera concurran en el esfuerzo 
por ayudar al estudiante y participen 
en acciones relacionadas con el futuro 
del odontólogo. 

Finalmente, elogió la labor que re
aliza el área de posgrado de la ENEP 1 
en la especialidad de endoperiodonto
logía, que -dijo- "es uno de los pri
meros avances registrados, dentro de 
una labor mucho más integral del ciru
jano dentista con el paciente"; consi
deró que de esa forma se evita la so
breespecialización que conduce al 
paciente a recurrir hasta con cinco 
diferentes dentistas para arreglarse 
una pequefia porción de su boca. O 

25 de septiembre de 1989 
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La ciencia no puede generar sus pro
pios recursos, por lo que es indispensa
ble que tanto el gobierno como la 
iniciativa privada proporcionen recur
sos y elementos para crearla a la altura 
de los países desarrollados, consideró 
el físico Marcelino Perelló, en el marco 
de los festejos del 50 Aniversario de la 
Facultad de Ciencias de esta Casa de 
Estudios. 

En la actualidad, agregó, la activi
dad científica en México vive una si
tuación crítica, pues no cuenta con el 
suficiente apoyo para realizar nuevas 
investigaciones; además, el salario de 
los científicos mexicanos no siempre es 
acorde con sus funciones, por lo que es 
admirable la tarea que desempeñan, 
preocupados por aportar al país nue
vos conocimientos y adelantos que 
contribuyan a su desarrollo. 

Por su parte, el doctor Juan Manuel 
Lozano, investigador y exdirector de 
la Facultad de Ciencias, manifestó que 
en México existen los recursos huma
nos para continuar la tarea científica. 
De lo que se carece, dijo, es de recursos 
económicos que permitan continuar 
con las labores científicas, pues los in
vestigadores no pueden financiar sus 
proyectos. 

Convocatoria regional 

Se requiere mayor participación social 

Los investigadores no pueden 
• generar sus propios recursos 

Admirable su labor, preocup.ados por aportar al país conoci
mientos que contribuyan a su desarrollo 

En la conferencia Semblanza de la 
Facultad de Ciencias participaron, 
además del doctor Juan Manuel Loza
no, y el físico Marcelino Perelló, el 
maestro José Luis Cifuentes, también 
exdirector de la facultad; el profesor 
Antonio Lazcano, la física Julieta Fie
rro, así como la doctora Deborah 
Dultzing. 

Los participantes coincidieron en 
señalar que la educación universitaria 
en México es una oportunidad para el 
desarrollo profesional y humano, que 
no sólo forma científicos, también pre
para ciudadanos. Asimismo, enfatiza
ron que la ciencia ha tenido cambios 
muy importantes en los últimos 20 
años, no sólo en la Universidad sino en 
todo el mundo. En la actualidad ser 
científicos ya no es tan atractivo, no 
obstante, el compromiso social de los 

científicos mexicanos está presente y 
continúan su labor a pesar de las cir
cunstancias. 

En cuanto a los planes de estudio, 
resaltaron que es necesario su modifi
cación, ya que no se han modificado en 
los últimos años. 

Finalmente, el director de la Facul
tad de Ciencias, doctor Francisco Ra
mos, hizo entrega de diplomas de reco
nocimiento a profesores y 
trabajadores con más de 25 años de 
labor al servicio de la ciencia. Entre 
ellos, los profesores Nicolás Aguilera, 
Juan Manuel Lozano, Luis de la Peña, 
Carlos Betancourt, Lucio Andrade, 
Manuel Barragán, Pablo Barrera, Vir
gilio Beltrán, Humberto Cárdenas, 
Felix Castillo, Jorge Cervantes y Juan 
Luis Cifuentes, entre otros. O 

Participa en la Tercera Olimpiada de las matemáticas en Puebla 

}.Eres tú de los meros buenos para las matemáticas? 
lrntonces no debes perder un minuto y tienes que correr a 
inscribirte a la Tercera Olimpiada de matemáticas, ya que la 
convocatoria para su eliminatoria regional cierra el próximo 
29 de septiembre. 

La Tercera Olimpiada de matemáticas, organizada por la 
Sociedad Matemática Mexicana, se llevará a cabo los próxi
mos 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Puebla. Los 
ganadores integrarán la delegación que representará a Méxi
co durante la XXXI Olimpiada internacional de matemáticas, 
a celebrarse en la República Popular de China, en julio del 
año próximo. 

La Olimpiada Mexicana se realizará en tres etapas: la) 
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concursos regionales, 2) concurso nacional y 3) entrena
miento y selección de la delegación mexicana. 

Los problemas sólo suponen conocimientos del nivel 
quinto del bachillerato, pero requieren de creatividad, intui
ción y dedicación. A los participantes se les proporcionará 
un folleto de problemas tipo. 

Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos después 
del primero de agosto de 1970. Los concursantes deberán 
estar inscritos en el primer semestre del bachillerato, perio
do 1990, ser menores de 20 años para el20 de julio del mismo 
año y no estar inscritos en ninguna universidad o equivalen
te. 

Mayor información, en el Instituto de Matemáticas, telé-
fono 550-59-25. O 
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Debe mejorarse en algunos casos 
mas mencionados se elaboren no sólo 
a partir de criterios administrativos, 
sino con base en un. proceso de crea
ción, recreación y aplicación del cono
cimiento que involucre a todos los 
comppnentes de la comunidad univer
sitaria." 

El servicio social, un medio de 
análisis para reorientar. planes 
En el momento de revisar el perfil 
profesional de los egresados, el servi
cio social constituye un mecanismo de· 
análisis y evaluación que permite re
orientar planes y programas de estu
dio,. afirmó el doctor J u ven tino Servín 
Peza, director general del Programa 
del Servicio Social Multidisciplinario 
(PSSM), durante su participación en el 
s~ptimo Congreso nacional de servicio 
iOcial. 

El doctor Servín Peza consideró que 
es necesario mejorar la calidad acadé
mica de algunos programas de servicio 
social, y agregó que la Universidad ha 
logrado importantes avances al res
pecto en sus relaciones con los sectores 
público y social. 

4'Para la adecuada prestación del 
servicio -precisó- deben establecer
se programas con objetivos y activida
des bien definidas que consoliden al 

La División de Educación Continua 
de la Facultad de Ingeniería (DECFI) 
inició, a partir del pasado 18 de sep
tiembre, un intenso programa de ínter
nacionalización con la presentación de 
un seminario y dos cursos. 

El Palacio de Minería albergó ese 18 
de septiembre los actos de inaugura
ción del 1 Seminario internacional so
bre administración de sistemas de segu
ridad, al que concurren representantes 
d~ Argentina, Aruba, Colombia, Cu
ba, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Pe
rú, República Dominicana, Uruguay y 
México, con la colaboración y auspi
cio de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI). 

Nueve profesionales mexicanos y un 
chileno expusieron y condujeron este 
Seminario que, durante 60 horas, co
mentó, discutió y se enriqueció con la 
experiencia de sus variados asistentes. 
Se abordaron aspectos de seguridad, 
información sobre sucesos, zonas y ti
pos de seguridad, plan de emergencia, 
capacitación, comisión de facilitación 
y comité de seguridad, entre otros. 

El acto contó con la coordinación 
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estudiante en su campo profesional, 
cuya experiencia en el servicio permite 
retroalimentar a las dependencias." 

Respecto a la labor del PSSM, el 
funcionario informó que este año se ha 
presentado una demanda de 18 mil250 
prestadores para mil 944 programas 
ubicados en 413 dependencias de los 
sectores público y social. 

La realización del servicio fuera del 
campus universitario, continuó, cons
tituye una opción muy atractiva para 
los estudiantes, pues les ofrece la posi
bilidad de desenvolverse en su campo 
de acción y aplicar los conocimientos 
adquiridos en las aulas. "Sólo m~dian
te el contacto directo con la realidad · 

Los estudiantes, precisó el doctor 
Servín, son un valioso potencial para 
coadyuvar al logro de las metas insti
tucionales y sociales si se les integra 
adecuadamente a sus actividades y se 
les motiva con cursos y asesorías. "En 
la medida en que les proporcionemos 
los elementos para el desempeño de su 
servicio social podremos exigirles res
ponsabilidad y compromiso social", 
aclaró. 

Por último, el Director General del 
PSSM aseveró que es tarea de todas las 
instancias públicas, sociales y adminis
trativas, unirse para organizar activi
dades prospectivas y asistenciales a 
desempeñarse mediante el servicio so
cial. "En este terreno, la docencia y la 
difusión de la cultura deben vincularse 
con la finalidad de cumplir con las 
responsabilidades asumidas con el 
país". 

. socio-ambiental es como se adquiere el 
ser social que todo profesional debe 
poseer", puntualizó. 

"Uno de nuestros propósitos funda
mentales -dijo- es que los progra-

Un seminario y dos cursos 

Desarrolla la DECFI intenso 
programa de intemacionalización 
Asisten profesionales de diversos países de América Latina 

académica del ingeniero y profesor de 
la FI, Federico Dovalí Ramos. 

Mientras tanto, hoy 25 de septiem
bre,se inaugura el Curso internacional 
sobre gestión de proyectos de inversión, 
·con la asistencia de profesionales de 
Argentina, Colombia, Nicaragua, Pa
n8;má, Perú, Venezuela y México. 

El 2 de octubre próximo se iniciará, 
asimismo, el 11 Curso internacional de 
mecánica de suelos. Hasta el momento 
se han recibido diversas solicitudes de 
inscripción por parte de argentinos, 
bolivianos, colombianos, ecuatoria
nos, costarricenses, paraguayos, vene
zolanos y mexicanos. 

Durante 1989, además de lo ante
riormente mencionado, la DECFI ha 

llevado a cabo las siguientes activida
des: 1 Curso internacional de calidad y 
productividad; 1 Curso internacional 
de ingeniería geológica aplicada a 
obras superficiales y subterráneas; 1 
Curso internacional de desarrollo ma
ritimo, portuario y costero; XV Curso 
internacional de ingeniería sísmica; 
XVII Curso internacional de ingenie-

. ría de aeropuertos; 1 Curso internacio
nal de geohidrología y contaminación 
de acuíferos; Seminario internacional 
de administración comercial de aero
puertos; Seminario internacional so
bre administración financiera de la 
aviación civil y Semina~io internacio
nal sobre administración del manteni
miento de aeropuertos. O 
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E1 servicio social debe orientarse a 
consolidar la formación del prestador 
y a fomentar en él una conciencia de 
solidaridad comunitaria; asimismo, 
debe ser un instrumento de participa
ción efectiva en la solución de la pro
blemática nacional, manifestó Isabel 
Garrido Amieva, jefa de la Unidad 
Departamental de Vinculación Acadé
mica y Sectorial del DDF, durante la 
clausura de la semana de servicio so
cial Realidad y perspectiva, que se efec
tuó en el Auditorio Lucio Mendieta de 
la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales. 

Al servicio social, agregó, no debe 
vérsele como un requisito para obtener 
el titulo, sino como un vínculo entre 
las necesidades sociopoliticas actuales 
y el ejercicio profesional. "Con una 
adecuada planeación de los programas 
y mediante una mayor corresponden
cia entre las actividades y el prestador 
se obtendrán resultados valiosos en el 
desarrollo y formación del profesional 
y, en consecuencia, se enriquecerá el 
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No hay que verlo como un trámite 

El servicio social debe fomentar · 
la solidaridad en los prestadores · ·· 
Está enfocado a la investigación, la docencia y al intercambio 
cultural 

conoctmtento sobre la problemática 
del país", puntualizó. 

A su vez, Ramiro Serna Castillo,jefe 
del Departamento de 'Programas Ru
rales del Programa del Servicio Social 
Multidisciplinario (PSSM), señaló que 
éstos se enfocan a la investigación, la 
docencia y al intercambio cultural en
tre el prestador y las organizaciones 
campesinas y grupos étnicos, con lo 
cual se pretende rescatar los valores y 
costumbres de las comunidades. 

Con la crea~ión de la Brigada Uni
versitaria de Servicios Comunitarios 
para la Autogestión, AC (BUSCA), 

por parte de exprestadores del servicio 
social, indicó, se pretende dar asesoría 
y capacitación a los habitantes de las 
comunidades y organizaciones campe
sinas, a fin de que sean ellas las que 
controlen sus propios procesos de de
sarrollo. 

Las entidades en donde se han pues
to en práctica los programas rurales de 
servicio social son Estado de México, 
Sonora, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, 
Veracruz, Morelos, Nayarit y Baja Ca
lifornia, entre otros, en los cuales se 
han obtenido los mejores resultados. 

Servicio social en la ENEO 
La Escuela Nacional de Enfermería 

y Obstetricia (ENEO) efectúa u.na rees
tructuración tendiente a apoyar la rea
lización del servicio social no como 
trámite, sino como fase integral de la 
formación académica del estudiante, 
afirmó la directora de ese plantel, li
cenciada Graciela Arroyo de Cordero, 
durante las reuniones de Orientación 
al servicio social dirigidas a los pasan
tes de enfermería de los niveles técnico 
y de licenciatura. 

Por su parte, el doctor Juventino 
Servín Peza, · director general del 
PSSM, destacó que ese servicio debe 
ser la extensión de la escuela en el de
sempeño práctico de la profesión, y 
agregó que es indispensable la labor de 
los pasantes de enfermería en las co
munidades rurales. 

Las reuniones de Orientación al ser
vicio social se llevaron a cabo en el 
Aula Magna de la ENEO, dell8 al21 
de septiembre, con exposiciones de los 
responsables de los 39 programas de 
servicio social que se ofrecen a los estu
diantes de esa escuela. 

Asistieron a esa actividad 200 alum
nos del sexto semestre de nivel técnico 
y 130 del octavo semestre de nivel li
cenciatura. En el primer caso se ofre
cen 14 programas y en el segundo 25. O 

uNAMIJ 



universidad 

Desde los niveles escolares inferiores 

La investigación didáctica permite 
superar malos esquemas educativos 
Es imprescindible una retroalimentación en la dualidad maestro
alumno para obtener un enriquecimiento cultural amplio 

Es necesario continuar la investiga
ción en el terreno de las representacio
nes mentales, los esquemas alternati
vos, el conocimiento común y sobre 
los conceptos erróneos que tienen los 
estudiantes para modificar los modelos 
deenseñanzaestablecidosdesdelosnive
lesescolares inferiores, y no reincidir en 
los mismos defectos de la enseñanza. 

Así lo consideró la doctora Matilde 
Vicentini, de la Universidad de Messi
na, Italia, en una conferencia ofrecida 
en el Centro de Instrumentos de la 
UNAM, enlaqueabordólotratadoen 
el Congreso internacional sobre concep
tos erróneos en ciencias y matemáticas, 
realizada en la Universidad de Cornell, 
Estados Unidos. 

La ponente hizo referencia a los pro-
blemas metodológicos que se encuen

. tran en la investigación didáctica y las 
alternativas de solución para luego po
der aplicarlas en la práctica docente . 
Explicó que el grupo de investigadores 

al que pertenece, radicado en Roma, 
investiga la inferencia de nuevos es
quemas, estrategias didácticas, cam
bios conceptuales y lineas de investiga-
ción. 

En tanto, los temas que se aborda
ron en el congreso internacional para 
ser aplicados en estudiantes de nivel 
medio superior, explicó la doctora Vi
centini, fueron la inercia, peso, aire, 
gravedad y modelos secuenciales en 
electrocinética, con la finalidad de 
proporcionar los resultados a los 
maestros universitarios y ofrecer con 
oportunidad alternativas a los alum
nos que presentaron problemas en 
esos temas. 

Al presentar la metodología utiliza
da para su investigación, indicó que 
consiste en la elaboración de cuestio
narios y entrevistas clínicas que permi
ten una exploración amplia; en ese sen
tido, aconsejó redactar adecuadamen
te los cuestionarios, puesto que en 

estos casos el uso del lenguaje resulta 
determinante, pues se ha observado 
que el problema de la objetividad pue
de interferir en la obtención de las res
puestas, si se emplean preguntas con 
alguna inclinación o sustentación teó
rica. 

Consideró necesario también que la 
muestra seleccionada para hacer la in
vestigación sea de una proporción me
dia. Además dijo, es necesario que el 
investigador precise, antes de presen
tar resultados, su posición epistemoló
gica. 

... 

Finalmente, al señalar algunas suge
rencias.didácticas para mejorar los si s
temas de enseñanza-aprendizaje, opi
nó que debe de ser modificada la 
tradicional dinámica entre alumno y 
maestro, en donde el primero escucha 
únicamente y el segundo vierte sus co
nocimientos; "es imprescindible que 
exista una retroalimentación en esa 
dualidad para obtener un enriqueci
miento cultural amplio". O 
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ciencia 

At poner de manifiesto que sólo en 
países subdesarrollados las enferme
dades gastrointestinales, particular
mente las del colon, representan un 
problema generalizado, el doctor Jor
ge Escoto Velázquez, jefe de Servicio 
del Hospital General de la SSA, reco
mendó solucionar a corto plazo la cos
tumbre que existe -sobre todo en el 
campo- de defecar al aire Jibre. 

Durante el Simposium sobre Tópi
cos actuales en medicina, organizado 
por la Secretaría de Relaciones y Ex
tensión Universitaria y la Coordina
ción de Eventos Científicos y Acadé
micos de la Facultad de Medicina, el 
especialista del aparato digestivo pre
sentó las principales col opa tías del ser 
humano, provocadas por alteraciones 
fisicas, metabólicas e inflamatorias. 

Precisó que el colon es un órgano 
sensible conformado en su mayoría 
por tejido linfoide de tipo inmunológi
co. Sin embargo, anotó, puede verse 
afectado por alteraciones ulcerosas o 
por sustancias tóxicas. Al respecto, 
observó que para cualquier. interven
ción quirúrgica el médico debe reali
zar, por lo menos, estudios coprológi
cos, bacteriológico~ y parasitoscópicos 
que aseguren el éxito de la operación. 
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Tópicos actuales en medicina 

La radiología es un apoyo para 
tratar enfermedades del colon 
También el estudio de las imágenes representa una ayuda en 
su descripción 

Afecciones y tratamientos 
Por su parte, el doctor Ulises Rodrí

guez Wong, del Hospital Juárez de la 
SSA, expuso los aspectos inmunológi
cos del tubo digestivo: "Con estudios 
hechos en el Departamento de Histo
logía de la FM podemos afirmar que el 
colon presenta células pelángicas, en
docrinas e inmunológicas; estas últi
mas -señaló- son las más importan
tes, porque protegen al organismo 
humano de agresiones exteriores". 

Con respecto a las enfermedades 
congénitas del colon, el doctor Ignacio 
Vivar Ferrer, del Hospital General de 
la SSA, dijo que de acuerdo con su 
ubicación, pueden clasificarse en altas, 
intermedias y bajas. "De ello, indicó, 
depende su complejidad, característi
cas y curación", por lo cual recomen-

dó realizar estudios especializados pa
ra desentrañar su naturaleza. Sin 
embargo, reconoció que para diagnos
ticar estas enfermedades debe realizar
se un estudio complicado que no es 
recomendable para algunas personas 
por su edad o su estado fisico. 

En este sentido, el doctor Eusebio 
Barajas, del Hospital20 de Noviembre 
del ISSSTE, aseguró que en la actuali
dad la radiología y el estudio de las 
imágenes representan un apoyo inva
luable para la predicción de patologías 
del colon. Entre ellas, subrayó, se en
cuentra la técnica de doble contraste 
que, en algunos casos, aporta resulta
dos precisos; aunque también hay 
otras como la tomología y el ultrasoni
do que ayudan en la descripción de la 
enfermedad. 

Más adelante, el doctor Fidel Ruiz 
Healy, coordinador de la reunión y 
cirujano del Mospital Durango, descri
bió las opciones que existen para curar 
el cáncer en el recto. Antes que nada, 
dijo, hay que precisar las característi
cas del tumor -si es benigno o 
maligno- para proceder a su extirpa
ción; "es una intervención -añadió
que requiere de un tratamiento que 
puede durar hasta un año. Sin embar
go, subrayó, los resultados alcanzados 
en el mundo (de hasta un 100 por cien
to de efectividad en Estados Unidos), 
permiten asegurar la recuperación del 
paciente". 

Por último, el doctor José Fenig, 
jefe del Departamento de Cirugía Ge
neral del Centro Médico La Raza, ha
bló sobre las engrapadoras gastroin
testinales. "Su uso, mencionó, aunque 
poco difundido, ha revolucionado las 
intervenciones quirúrgicas, porque 
han reducido el tiempo de operación, 
de restablecimiento del paciente y el 
trauma de las suturas". O 



sociedad 

Aún en los puestos directivos 

Los patrones educativos frenan el 
desarrollo· profesional de la mujer 
Enfre,ntan una doble jornada que generalmente termina con la 
integración familiar 

Tradicionalmente relegadas de los 
puestos de mando, las mujeres cada 
vez han adquirido mejor lugar dentro 
de los campos laborales. ¿Pero a costa 
de qué? ¿Qué pasa con la familia, con 
los compañeros de trabajo, con el 
circulo social de las mujeres que llegan 
a ser jefas? La psicóloga Guadalupe 
Hernández, profesora de la ENEP Iz
tacala, recabó las opiniones de ocho 
mujeres que actualmente tienen pues
tos administrativos de jerarquía en di
versas dependencias universitarias y 
obtuvo datos interesantes. 

Por un lado, según sus respuestas, 
parecen haber tomado entre sus ma
nos un proceso de "reeducación" que 
las ha vuelto paulatinamente más se
guras de sí mismas y más organizadas. 
Por la forma en que se relacionan con 
su grupo de trabajo, las jefas pugnan 
por crear un nuevo estilo de "hacer 
política" que toma distancia éon ma
yor conciencia de las prácticas autori
tarias y corruptas. 

Sin embargo, para las mujeres jefas 
de familia es aún algo de primera im
portancia y esto provoca a menudo 
una doble jornada. Cuando, por com
promisos de trabajo, comienzan a des
cuidar el hogar, frecuentemente tam
bién empiezan las dificultades con su 
compañero, quien en muchas ocasio
nes se siente incómodo de compartir el 
techo con alguien que es "más que él". 
Así, un porcentaje considerable de las 
mujeres que ocupan puestos directivos 
se divorcian durante el periodo en que 
ejercen el cargo. 

Pero vamos por partes. En el mues
treo realizado por la psicóloga Her
nández (consistente en 7 preguntas ce
rradas sobre los diferentes esquemas 
de educación para niños y niñas, y tres 
preguntas abiertas sobre la valoración 
de su puesto y de sus relaciones con 

subalternos y familiares) se determina 
que las jefas a quienes se aplicó el cues
tionario fueron entrenadas por sus fa
milias para realizar actividades dentro 
de su casa, y todas ellas, menos una, 
fueron educadas para ser disciplinadas 
y hogareñas. 

Para las mujeres jefas, como para el 
común de las mujeres, la familia, el 
cuidado del esposo y de los hijos, aún 
son problemas de gran importancia: 
cinco colocaron como el principal lo
gro de su vida a la maternidad, seguida 
en orden descendente por la familia, el 
hogar y al final dejaron la carrera pro
fesional y el trabajo, y sólo dos men
cionaron primero la carrera profesio
nal, después la maternidad y luego ... el 
divorcio. 

Lo que parece claro en el estudio de 
Hernández es que muy pocas de las 
encuestadas hizo una diferenciación 
exacta de sus intereses familiares y per-

sonales. De esto quizá nos digan algo 
sus historias particulares; seis pasaron 
directamente del núcleo familiar pa
terno al matrimonio, sin probar las 
posibilidades de la vida independiente, 
y sólo en el testimonio de una de ellas 
se pudo leer que los padres la alenta
ron a tener deseos e intereses propios y 
respetaron su capacidad de decisión. 

Sin embargo, en la totalidad de ellas 
se advierte un interés por la aceptación 

y la aprobación de los demás; tres de 
las ocho manifestaron temor de ha
blar en público, todas reportan inci
dentes de agresión durante su infancia 
de los que se libraron escapando, y 
sólo una· asegura que desde pequeña 
fue entrenada para enfrentar situacio
nes riesgosas y dificiles. 

La mayoría de las mujeres encues;.. 
tadas ha estado sujeta a fuerte control 
familiar; sólo dos, que en su adolescen
cia se aventuraron a vivir solas, adqui
rieron un fuerte autocontrol de mane
ra relativamente temprana, y otra cosa 
importante: perdieron el complejo tan 
común entre las mujeres de sentirse 
culpables por todo y a hacer clara dis
tinción entre errores propios, ajenos y 
de grupo. 

En otra parte del cuestionario, en la 
cual dieron su opinión sobre las carac
terísticas de una mujer jefa, afirmaron 
que no deben ser déspotas ni groseras, 
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tampoco volubles o caprichosas, y mu
cho menos que hostiguen sexualmente 
a sus subordinados, ni que sea adicta a 
inayoriteos, corruptelas o "aganda
lles". No debe formar equipos de in
condicionales ni delegar responsabili
dades propias ni asistir a reuniones 
"politicas" en bares y cantinas. 

Para ellas -la psicóloga Hernández 
lo califica de "utópico"-: una mujer 
jefa debe vivir en una sociedad que le 
proporcione abundantes recursos para 
democratizar la vida cotidiana (guar
derias, centros de limpieza,. etcétera). 

Ahora bien, ¿cómo ven ellas su pro
pio proceso, luego de ser nombradas 
jefas? 

Al principio, dicen, la mayoría 
adopta actitudes masculinas que con
trarrestan inseguridades, desde la apa
riencia fisica hasta cuestiones conduc
tuales y de poder. Paulatinamente 
transforman sus hábitos: son más se
guras, pero más desconfiadas; dismi
nuyen su círculo de amistades y mani
fiestan mucha creatividad para 
resolver problemas añejos que se con
sideraban inamovibles. 

Y los subordinados, cuando se trata 
de un grupomixto,¿cómó reaccionan? 

Las mujeres suelen adoptar dos acti
tudes: se vuelven muy susceptibles y 
exigen constante atención por parte de 
la jefa, para no sentirse menos, o bien 
sabotean el trabajo, seguramente con 
la idea de "por qué me va a mandar al-
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guíen igual que yo". Sin embargo, la 
mayoria suele integrar buenos equipos 
de trabajo con las jefas, y Jo hacen 
contentas porque dicen: "las mujeres 
no hacen política". 

Los hombres por su parte muestran 
a menudo reticencia a obedecer por
que "una mujer no puede ser tan inteli
gente como parece", o porque no pue
de mandar y menos reprimir a un 
hombre. Muchos se sienten cohibidos, 
pero esto tiene su contraparte positiva, 
sobre todo si se trata de negociaciones 
de prebendas, pues un hombre se aver
güenza de plantear tales cosas a una 
mujer (por Jo general). 

Finalmente, ¿qué pasa con las fami
lias de las mujeres que nos ocupan? 

Las familias de origen muestran or
gullo y satisfacción. Pero, en las pro
pias, a menudo se presentan proble
mas: la pareja se siente ofendida si 
tiene una jerarquía menor que su com
pañera; se le exige el cumplimiento de 
la doble jornada, y si no puede o no 
esta dispuesta a efectuarla, comienza 
la desintegración del matrimonio. De 
las ocho entrevistadas, tres se divorcia
ron durante el periodo de su jefatura. 

Por Jo demás, su cargo es un tema que 
incomoda y que su pareja prefiere to
car Jo menos posible. 

Ante todo esto, concluye la psicólo
ga Guadalupe Hernández, es necesa
rio cambiar los patrones educativos 
tradicionales prescritos para nii'ios y 
niñas, a fin de aumentar las posibilida
des de desa.rrollo de. las mujeres. Por 
último, la catedrática recuerda las es
trategias asumidas por la conferencia 
de Nairobi, con la que concluyó, en 

.1985, el decenio que la ONU dedicó a 
la mujer, y entre las cuales se ponfa 
énfasis en el concepto de autoconfian
za, "es decir, en poner mayor impor
tancia en el valor de lo femenino para 
impulsar el desarrollo no sólo de la 

mujer,sino también del hombre, de los 
niños y de la humanidad en su totali
dad". 

La profesora Hernández expuso los 
resultados de su trabajo durante el ci
clo Mujer y espacio sociocultural, que, 
organizado por la Agrupación Univer
sitaria Femenina de Iztacala, se llevó a 
cabo del 12 al 14 de septiembre en las 
instalaciones de la EN EPI. O 

Juan Carlos Bautista 



A tres años del Woodstock de laflsica, 
como es llamado el descubrimiento de 
un nuevo material superconductor en 
un laboratorio de Suiza, el tema conti
núa ocupando la atención de la comuni
dad científica mundial. Al respecto, la 
M en e Vivianne Marquina informó 
que tan sólo en la última Conferencia 
internacional sobre materiales y meca
nismos de superconductividad, efectuada 
en julio pasado en Stanford, Inglaterra, 
se presentaron mil 200 artículos con un 
promedio de diez autores por trabajo. 

La investigadora de la Facultad de 
Ciencias añadió que en dicha conferen
cia se reportaron nuevos materiales su
perconductores pero , no temperaturas 
más altas de transición; en cuanto al 
panorama internacional, señaló que es
te campo se caracteriza por la persisten
cia con que los distintos grupos científi
cos sostienen que su teoría es la 
valedera. 

En la actualidad la vieja teoría cono
cida como BeS, desechada hace un año, 
cobra vigencia ante las evidencias expe
rimentales de su funcionamiento, con 
las aportaciones que han hecho recien
temente diversos científicos, subrayó la 
especialista al participar en la Semana 
de la superconductividad, efectuada en la 
Facultad de Ingeniería. 

El M en e Raúl Gómez, del Instituto 
de Física, comentó que la aportación 
económica de PEMEX al Programa 
Universitario de Superconductores de 
Alta Temperatura de Transición (PUS
CA TT), de dos mil 400 millones de pe
sos (un millón de dólares) permitirá que 
los diferentes grupos universitarios abo
cados -hasta ahora en forma dispersa
al tema, colaboren más estrechamente 
hacia una finalidad específica. La cual 
puede incluir, desde preparar muestras 
de manera más adecuada, hasta estu
diar los mecanismos de superconducti
vidad o las propiedades mecánicas, eléc
tricas, magnéticas y microscópicas de 
los materiales. 

Lo importante, dijo, es tener concien
cia de la gran cantidad de científicos que 
en el mundo están dedicados al tema, lo 
cual refleja las expectativas que está 
causando, incluso en el terreno de la 
inversión, pues empresas como la IBM 
saben que si se logran otras aplicaciones 
vendrá -a corto plazo-- una revolu
ción tecnológica. 

El "W oodstock de la física" 

La atención científica 
en la superconductividad 

En la última conferencia internacional sobre la materia, efec
tuada en Stanford, Inglaterra, se presentaron mil 200 artículos 
con promedio de diez autores por trabajo 

En otra sesión, el dqctor Roberto Es
cudero, del Instituto de Investigaciones 
en Materiales, había dicho que para que 
México continúe estando a buen nivel 
en el estudio de la superconductividad 
requiere, más que sofisticadas instala
ciones y equipos, personal interesado y 
preparado en este campo, que desde 
años viene siendo desarrollado en la 
UNAM en sus diferentes aspectos. Por 
ejemplo, en la Facultad de Ciencias se 
utiliza la espectroscopia para el estudio 
de estructuras cristalinas, y el Instituto 
de Física ha realizado importantes 
aportaciones a nivel teórico en síntesis 
de materiales. 

El doctor Escudero recordó que en el 
11M se alcanzó el récord mundial de 
temperatura de transición para el bis
muto, poco después de haberse logrado 
a nivel internacinnal. Además, dijo, en 
el mismo instituto se está haciendo sín
tesis de materiales cerámicos y tunelaje 
electrónico. 

Descubrimiento revolucionario 

En el artículo "Superconductividad. 
Revolución científica y técnica", escrito 

por el propio Escudero en coautoría con 
Tatsuo Akachi (número 134 de la revis
ta Información Científica y Tecnológica 
del CONAeyT), se asienta que las pri
meras aplicaciones tecnológicas de la 
superconductividad serán en la fabrica
ción de películas superconductoras para 
el alambrado de aparatos electrónicos y 
computadora5¡. Lo que ya se hace son 

Raúl Gómez. 
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motores y generadores con embobina
dos superconductores, así como bobi
nas superconductoras que producen 
campos magnéticos intensos para Jos 
grandes aceleradores de partículas. Es
tos tienen uso en laboratorios científi
cos, almacenamiento de energía, tomo
grafia .cerebral, trenes levitados y 
fuentes alternas de generación energéti-

\ 
Roberto Escudero. 
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ca, como la magnetohidrodinámica y la 
fusión nuclear; también se han produci
do ya cables superconductores para la 
transmisión de corriente eléctrica sin 
pérdidas. 

De acuerdo con la misma inf,prma
ción, la superconductividad fue descu
bierta por Heike Kamerlingh Onnes, de 
la Universidad de Leiden, Holanda, en 
1911. Este científico encontró que la re
sistencia de un material a la conducción 
eléctrica disminuía en la misma medida 
en que se le sometía a bajas temperatu
ras. Halló que a Jos 4.2 grados Kelvin 
(cero grados Kelvin (K) equivale a - 273 
grados centígrados) la resistencia del 
mercurio se reducía bruscamente a cero. 
Posteriormente descubrió la misma 
propiedad en el estafio y en el plomo a 
temperaturas de 3.72 K y 7.18 K, respec
tivamente. A esta propiedad la denomi
nó superconductividad y al fenómeno 
temperatura crítica de transición super
conductora T3• Ahora se sabe que 26 
elementos de la tabla periódica son su
perconductores. 

En 1933 W. Meissner y R. Ochsenfeld 
descubrieron otra propiedad de los su
perconductores: la de no permitir que 
un campo magnético penetre en ellos, Jo 
que hoy se conoce como efecto Meiss
ner, el cual facilita la levitación de un 
cuerpo, debido a que los superconduc
tores no permiten la penetración del flu
jo magnético generado por un imán. 

En 1957 John Bardeen, Leon N. Co
oper y J. Robert Schrieffer, de la Uni
versidad de Illinois, publican la ahora 
famosa teoría BCS mediante la cual ex
plican el fenómeno de la superconducti
vidad a nivel microscópico, describién
dolo como el apareamiento de 
electrones con características definidas, 
a través de vibraciones de la red cristali
na. 

El superconductor con temperatura 
de tr~nsición más alta hasta 1986 -ob
tenido en 1973- alcanzaba los 23.2 K; 
hasta entonces sólo se podía mantener a 
Jos superconductores por debajo de la 
temperatura crítica de transición utili
zando helio líquido, pero este elemento 
es poco común, por lo que su costo de 
producción es alto y la tecnología para 
su licuefacción sumamente compleja. 
En 1986 Al ex Müller y George Bednorz, 
.de los laboratorios IBM en Zurich, Sui
za, descubrieron un nuevo material con 
temperaturas de transición de 30 K. Se 
trataba de un compuesto cerámico a 
base de óxidos de lantano, bario y co
bre. Después de publicar su descubri
miento, en septiembre de ese año, los 
resultados fueron confirmados por gru
pos de diversos países. 

A partir de esos hechos inició una 
frenética carrera por encontrar nuevos 
superconductores cerámicos con tem
peraturas de transición más altas, que 
culminó con los resultados obtenidos en 
la Universidad de Houston, donde el 
investigador Paul Chu reportó en 1987 
superconductividad en el sistema itrio
bario-cobre-oxígeno, a temperatura de 
transición de 94 K, muy por encima de 
la temperatura de licuefacción del nitró
geno (77 K). El hallazgo multiplicó las 
expectativas de aplicación tecnológica. 

Sin embargo, en opinión de la fisica 
María Luisa Marquina -de la FC y 
también participante en la Semana de la 
superconductividad si la máxima tempe
ratura de transición se encuentra en los 
125 K, el problema en estos momentos 
es que al aumentar la temperatura más 
complicada se vuelve la estructura mo
lecular del material, lo cual ha ocasiona
do el regreso a las estructuras tipo lanta
no e itrio-bario-cobre, que son mucho 
más fáciles de manejar. 

Lo importante es que México ha en
trado a tiempo en un campo científico 
que podría ser la base de la próxima 
revolución tecnológica, a través de los 
grupos de investigadores universitarios, 
principalmenle de la UNAM. F.n esta 
última, dentro del PUSCATT, los insti
tutos de Investigaciones en Materiales, 
Física y Geología, así como las faculta
des de Química y Ciencias, están traba
jando en proyectos que abordan, desde 
la obtención de materiales supercon
ductores y determinación de sus propie
dades, hasta su desarrollo para aplica
ciones reales. Othón Lara K. O 
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sociedad 

Transición y crisis 

A la historia, .la política de 
planificación central de Polonia 
Se ha adoptado la reconversión industrial y la aper
tura a la inversión del capital privado e interna
cional 

En Polonia la planificación central pasó a la historia debi
do a la reconversión industrial y· a la apertura a la inversión 
del capital privado e internacional, aseguró el maestro Joa
quín Roberto González Martínez, profesor e investigador de 
la Universidad de Varsovia. 

Durante la conferencia Polonia: transición, crisis, transi
ción, organizada por el Instituto de Investigaciones Econó
micas (IIEc) de la UNAM y la Asociación Mexicana de 
Amigos de Polonia, el maestro González Martínez habló 
sobre el desarrollo histórico y político de esa nación del 
Báltico durante el presente siglo. 

Manifestó que Polonia enfrenta uná grave crisis por la 
escasez de productos de primera necesidad, surgida de sus 
intentos de modernización del campo, la deuda externa y 
una serie de cambios políticos por el reconocimiento y lega
lización de los partidos y · organizaciones opositoras al go
bierno. 

El proyecto de Estado-nación en Polonia se fincará en un 
sistema parlamentario donde converjan la representación de 
todos los grupos activos en la política nacional, precisó. 

Al calificar al sindicato Solidaridad como ejemplo a se
guir por los movimientos obreros de los años futuros, el 

Marek, González, Bustamante y Valencia. 

maACETA 
I.WUNAM 

maestro Joaquín González, ex-investigador del IIEc de la 
UNAM, dijo que el movimiento político, económico y social 
de Polonia encuentra sentido en la creación del parlamento 
europeo (de la Comunidad Económica Europea), al resurgir 
la autonomía federal. 

"Por su situación geográfica -enfatizó- ese país partici
pa de los cambios del mundo occidental debida a lo barato 
de su mano de obra y a la entrada de la inversión extranjera, 
mientras que para el mundo oriental es la entrada a un 
movimiento de apertura." 

Sin emitir juicios de valor sobre el futuro próximo de 
Solidaridad, el maestro González añadió que este sindicato 
tiene aún una fuerza política considerable, pese a la baja de 
sus miembros, y lo importante de su estudio radica en ver 
como se concilian los intereses del sindicato, constituido 
hace más de 10 años, y las facciones políticas que han sido 
reconocidas recientemente. 
· }>recisó, por último, que al hablar del proceso socialista en 

Polonia llaman la atención las condiciones sociales e inter
nacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial en que 
se creó. 

En la conferencia estuvieron además el doctor Edgardo 
Valencia, presidente de la Asociación Mexicana de Amigos 
de Polonia; el licenciado Cibor Marek, segundo secretario 
de la Embajada de Polonia en México, miembros de la 
comunidad universitaria e integrantes del Instituto de Inves
tigaciones Económicas. D 
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Del arte culinario a la industria 

Japón: desarrollo balanceado 
entre tradición y modernidad 
Un proceso que lleva más de cien años; para su comprensión 
se requiere revisar la historia nacional de ese pafs 

Ryuklchi. Lograron la dificil compatibilidad. 

A pesar de que Japón inició su pro
ceso de modernización hace más de 
100 años, no ha aejado atrás sus tradi
ciones. Actualmente su proyecto de in
dustrialización abarca áreas como la 
tecnología, sistemas bursátiles y arqui
tectura, pero inclusive la música, la 
moda y la cocina se sustentan en el 
binomio tradición y modernidad. 

La tradición como valor no es in
compatible con la modernización, se
ñaló el embajador de Japón en México 
Ryukichi Imai en su conferencia Tradi
ción y modernidad en Japón, donde dijo 
que aunque es dificil encontrar la com
patibilidad entre ambos factores, pues 
requiere la revisión de la historia na
cional, se puede tener la certeza de· que 
lo mejor en avance moderno puede 
lograrse dentro de la tradición. 

Ahora -apuntó- un mayor avan
ce de la tecnología es importante, ya 
que, por ejemplo, es necesario reducir 
el tamaño de los aviones, sin mermar el 
número de los pasajeros, y mejorar 
cada vez más los servicios. 

Es dificil, explicó, definir la tradi
ción, ya que los valores de ésta conti
nuan vigentes. De igual manera sucede 
con la modernidad, dado que se puede 
hablar sobre cerebros electrónicos, 
computadoras y otros adelantos. En 
torno a estos dos conceptos se suscitan 
frecuentes discusiones y las posibles 
soluciones van más allá de la soberanía 
de un país. En 1946, cuando se fundan 
las Naciones Unidas, comenzó dicha 
discusión, la cual aún está vigente, pe
ro el proyecto de industrialización se 
inició desde 1862, cuando el Japón se 
abrió a la modernidad, que lo llevaría 
rápidamente a un proceso de madurez. 

Actualmente dicho proyecto abarca 
innumerables áreas tecnocientíficas, 
sistema de valores, de bolsa, de cambio 
de moneda y hasta la escolaridad de 
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los centros de enseñanza. La base es un 
proceso de modernidad que data de la 
,época Meiji, la cual marcó el fin del 
feudalismo y el principio de la era mo
derna. 

También la tradición ha evoluciona
do -aclaró-, llegando a la Revolu
ción Industrial de Gran Bretaña y 
Europa. Dicho avance fue visible en 
distintos aspectos de la vida social y 
cultural del Japón: se suscitaron saltos 
psicológicos complejos y el arte sufrió 
a causa de las irreverencias. Así, el 
punto de vista de cómo la tradición de 
la modernidad ha podido realizarse le
vantó innumerables polémicas: ¿cómo 
un proceso que lleva más de cien años 
incluyó a la tradición con sus valores? 

El conferencista se refirió también a 
la intensa comunicación entre Tokio y 
el mundo, en la que vienen y van in
formaciones precisas y contirluas sin 

que sus valores y costumbres resulten 
trastocados. Ejemplificó, contrastan
do, el proceso de 'industrialización de 
la India, carente de modernización, y 
la imagen del Korea moderno. 

Para el Japón, su riguroso control 
de calidad es infalible; existe una habi
lidad y agilidad del pensamiento japo
nés para ocuparse de los problemas, 
pero, sobre todo, se tiene la preocupa
ción prístina de la calidad en la pro
ducción. 

En Estados Unidos, donde la fabri
cación de un automóvil tarda en pro
medio dos semanas, el control de cali
dad es estadístico; en Japón, donde se 
emplean dos días en manufacturar el 
mismo vehículo, el control de calidad 
consiste en evitar al máximo los defec
tos, concluyó. O 

Tamie/a Treto 



salud 

Eficaz equipo de salud 

Util servicio médico en la entrega 
de solicitudes para bachillerato 

ringoamigdalitis bacteriana, 5 casos de 
sarampión, 4 casos de faringitfs bacte
riana y 4 casos de gastroenteritis ali
mentaria. 

También se presentaron casos de ru
béola, hepatitis, laringitis, micosis y 
otros. Asimismo, se brindó atención 
en accidentes como atropellamiento, 
caídas, traumatismos, esguinces y he
ridas. En total se realizaron 496 con
sultas, 33 curaciones, lO inyecciones y 
una sutura. 

Se ofreció desde el 24 de agosto hasta el 8 de septiembre en la 
Dirección General de Administración Escolar 

Dentro de sus programas para la 
prevención de la salud entre la comu
nidad estudiantil universitaria, la Di
rección General de Servicios Médicos 
btinda apoyos para la a~ención de ur
gencias en diversas actividades socio
culturales y administrativas, como fue 
en el caso, los más recientes, del Ho
menaje a Alfredo Zitarrosa, la docea
va carrera atlética organizada por la 
Facultad de Contaduría y Administra
ción, el 5o. Festival Latino de Nueva 
York en México y la atención médica 
durante la entrega de solicitudes para 
examen de admisión a Preparatoria y · 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Para este último, un equipo de sa
lud, integrado por médicos, ~nferme
ras y personal auxiliar, se instaló én la 
Dirección General de Administración 
Escolar, donde entre el 24 de agosto y 
el 8 de septiembre se llevó a cabo la 
entrega y registro de solicitudes para 
aspirantes a ingresar al bachillerato de 
la UNAM. 

De esta manera, las personas que 
presentaron algún problema de salud 
fueron atendidas en ese lugar; en algu
nos casos, la gravedad del padecimien
to hizo necesario el traslado de los pa
cientes a centros hospitalarios 
cercanos. 

Entre los padecimientos atendidos 
en la unidad médica semifija destaca
ron los siguientes: 190 casos lipotimias 
(desvanecimientos), 30 casos de disme
norrea, 28 casos de cefalea tensional y 
13 crisis nerviosas. 

Además,se atendieron casos de hi
poglucemia, gastritis aguda, hip.>ten
sión arterial, odontalgia, cólicos abdo
minales, conjuntivitis y otros. 

Entre las enfermedades infecto-con
tagiosas más frecuentes se pueden 
mencionar: 48 casos de varicela, 12 

casos de gastroenteritis infecciosa, 11 
casos de rinofaringitis, 7 casos de fa-

La prestación de este servicio estuvo 
a cargo del Departamento de Atención 
Médica de la Dirección General de 

. Servicios Médicos. O 

Fase de vacunación antisarampión 

Se informa a la comunidad universitaria que la Fase de vacunación antisa
rampión se llevará a cabo del25 al 29 de septiembre de las 9 a las 15 h en el 
Centro Médico Universitario, CENDI CU, CENDI Centro y Jardín de 
Niños. 

La. vacuna es gk'atuita y se aplicará a niños mayores de 12 meses que no 
hayan padecido sarampión. 

¡Erradiquemos juntos el sarampión! 
Dirección General de Servicios Médicos 
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salud 

Actualmente existen serios desequili
brios entre la demanda y la oferta de 
servicios de salud pública en las unida
des hospitalarias y en las de atención 
primaria que coordina la Secretaría de 
Salud, como consecuencia de una dis
tribución desigual de los satisfactores 
poblacionales en la materia por dele
gación política, así como por una apa
rente concentración del servicio en una 
pequeña proporción de la comunidad 
demandante. 

Así lo hizo notar el maestro Miguel 
Angel Campos, del Instituto de Inves
tigaciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas (liMAS) de la UNAM, al 
presentar un estudio prospectivo que 
analiza algunas características de la 
demanda de dichos servicios en el Dis
trito Federal, y como parte del ciclo de 
conferencias Sistemas de salud, reali
zado en la Unidad de Seminarios Igna
cio Chá vez, en el Vivero Alto de esta 
Casa de Estudios. 

Hizo particular énfasis en los servi
cios de consulta, a fin de estimar la 
capacidad de respuesta institucional, 
evaluar sus limitaciones y correlacio
nar las conclusiones con los problemas 
de salud de la población en general. 

Los resultados obtenidos permitie
ron observar que las delegaciones de 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero, por 
ser las más pobladas, abarcan cerca de 
la mitad de la demanda de consulta 
general, con 20.4 y 27.5 por ciento, 
respectivamente; el servicio es aprove
chado sólo por una fracción de la so
ciedad capitalina, precisó. 
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Entre la oferta y la demanda 

Serios desequilibrios afectan a 
los servicios de salud pública 

Recomendable una estrategia de cobertura basada en el incre
mento de centros de salud y en el mejoramiento de la atención 
en los ya existentes en el DF 

De acuerdo con algunos cálculos, 
agregó, para obtener una verificación 
continua y permanente de la salud de 
la población deberían ofrecerse de 12 
a 24 consultas en jornadas de 4 a 8 
horas. Sin embargo, sólo se efectúan 

, aproximadamente 2 consultas por ho
ra en cada consultorio de estas institu
ciones, lo cual resulta ser una escasa 
cobertura. 

Otro problema, explicó, se presenta 
cuando los derecho-habientes utilizan 
los servicios ofrecidos a la población 
abierta, al manifestarse en una reduc
ción efectiva de la oferta real a este 
último sector provocando con ello un 
fuerte desequilibrio y un efecto de blo
que casi insalvable. 

Consideró que a grandes rasgos esto 
representa un problema de justicia so
cial y equidad, púes además de descui
dar la debida atención de los menores 
de edad se encontró que del Producto 
Interno Bruto sólo se dedica ell.4 por 
ciento en el Sector Salud. 

El maestro Miguel Angel Campos 
recomendó el fortalecimiento de este 
servicio por los beneficios que trae 
consigo y el énfasis en la práctica de 
medidas preventivas y hábitos alimen
ticios que mejoren la nutrición de los 
niños, para complementar los progra
mas orientados al respecto. 

Subrayó la necesidad de aumentar 
la calidad y cantidad del servicio de 
consulta en las dos delegaciones más 
pobladas, a fin de que sea satisfecha la 
demanda de servicios de salud, tanto 
de la Secretaría de Salud como de otras 
instituciones del ramo. 

Finalmente. propuso implantar una 
estrategia de cobertura basada en el 
incremento de centros de salud y en el 
aumento y mejoramiento de los servi
cios en las instituciones ya existentes, 
de acuerdo con la distribución de de
manda y los requerimientos por dele
gaciones. O 
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ultura 

Estreno en la ENEP Acatlán · 

· El camaleón, infortunada comedia 
de rock con cuadros· ya muy vistos 

e o~o en todas las piezas del género, El camaleón, come
dia rockera en dos actos estrenada por un grupo teatral de la 
ENEP Acatlán, es la representación de una historia que 
transcurre, con poca suerte, entre coreografias e interpreta
ciones vocales: la escenificación naufraga todo el tiempo 
apoyada en un argumento moralizante y en una propuesta 
musical que se atiene a los cánones comerciales. 

He aquí la historia: 
Durante un foro universitario diversos médicos analizan 

la actitud de un estudiante que se empeña en asumir una 
personalidad distinta cada día para evitar la obliga
ción de estudiar. Una de las científicas asistentes al foro es, 
en realidad, una periodista que facilita la huida del joven, a 
quien, debido a su personalidad inconstante, llaman "El 
camaleón". La mujer introduce al muchacho en el ambiente 
de la actuación, y desde su columna periodística crea una 
gran expectación por su debut, que finalmente resulta un 
fracaso. 

Estas situaciones, que se quieren cómicas, no hacen sino 
reproducir cuadros demasiado vistos; la actuación es marca
da por una técnica teatral que en la exageracióp de movi
mientos cree encontrar el tono exacto de la comedia. 

Da la impresión de que el grupo teatral asume la juventud 
como bullicio; por lo visto, la transgresión de la formalidad 
es, en todos los casos, obligación y atributo·, dentro del cual 
el rock es identidad e identificación. Pero, cuando utiliza el 
desempolvado tema de Batman, evidencia también estar 
adscrito a una línea comercial cuya constante es la relación 
mecánica, a priori, del binomio juventud-rebeldía, que de
viene en expresión mediatizada al carecer de contenidos 
claros. 

El camaleón pierde con todo ello uno de los elementos 
sustanciales de la comedia: la frescura. Los chistes son previ
sibles y el uso intermitente del caló en una parte de la obra, 
ratifica cierta realidad que ya no necesita comprobación: 
todos llevamos un vaguito en nuestro interior. El actor que 
representa a un tartamudo encuentra en ello el pretexto para 
decir frases "graciosas". Por ejemplo, deletrea la palabra 
camaleón repitiendo la primera sílaba antes de pronunciar el 
apelativo completo. 

En términos taurinos suele calificarse de efectista al torero 
que finca su actuación en un trasteo espectacular, pero 
insustancial; se dice entonces que torea más al público que al 
animal. Así sucede con El camaleón, obra efectista que 
recurre a gags muy hechos para crear una atmósfera de 
desenfado juvenil. 

La comedia fue escrita, según el programa, por Don Yogi, 
con letra y música de Mauricio Gonzá.lez, interpretada ésta 
porRexVox. O 

Jaime Rosales 
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Emiliano González considera que 
los fenómenos premonitorios conlle
van la posibilidad de acceder a un es
pacio fuera del tiempo, en donde el 
futuro y el presente son lo mismo, don
de todo es intemporal. 

La correspondencia entre tiempos y 
lugares distintos otorga la posibilidad 
de alcanzar lo eterno; por ello, en la 
literatura y lecturas de este escritor fi
guran con frecuencia el vampirismo, 
los ritos iniciáticos, la hechicería ... 

Emiliano González, que comparte 
con otros escritores. mexicanos, como · 
Amado Nervo, José Juan Tablada, 
Efrén Rebolledo, Ulalume González 
de León y Verónica Volkow, la incli
nación hacia el ocultismo y los ·libros 
de magia, habló acerca de sus Inquie
tudes literarias en una charla que for
mó parte del ciclo Ruptura y diversi
dad; narrativa mexicana de fin de siglo. 

"Los temas que abordo -dijo
son eróticos y mágicos. Deseo ser feliz 
en ese sentido. El tratamiento que doy 
a esos temas es lo más poético posi
ble. " 

Gran admirador de Poe y de Baude
laire, Emiliano González declaró: "mis 
inquietudes siguen llevándome hacia 
lo sobrenatural o parapsicológico. Mi 
propia vida y mis facultades mentales, 
despiertas en ese sentido, me han lleva
do a eso". 

Sus orígenes literarios son: un cuen
to escrito en 1966, cuando Emiliano 
tenía once años, llamado Una aventura 
en el desierto, en el cual describe un 
paso al otro mundo que se da a través 
del lenguaje; una obra de teatro psico-
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Emiliano González 

La vida se vuelve bella narración si 
se conserva la armonía mágica 

délica, escrita a fines de 1967: El rey 
(pópera). También escribió diversos 
relatos ocultistas, que nadie publicó, 
acerca de jóvenes hechiceras, extraños 
seres y mundos. Su primer relato pu
blicado fue El elevador (revista Punto 
de Partida, 1970). En ese mismo año 
publicó su primer poema: Se podría. 

Dijo con respecto a su formación: 
"es en parte académica y en parte ' 
autodidacta. Estudié los principios del 
curso de Letras Hispánicas en la 
UNAM, pero lo dejé porque me di 
cuenta de que las lecturas propuestas 
ahí estorbaban mi desarrollo como es
critor, que tendía hacia el autodidac
tismo. 

"Desde 1966 -continuó-, leo, por 
ejemplo, a Lovecraft, a Belknap Long, 
a Poe y libros de magia, de ocultismo. 
Desde antes conocía yo a Carroll, a 
H.G. Wells, a los hermanos Grimm y a 
otros. De 1970 en adelante conocí a 
Sartre, Camus, Pavese, Miller, Anais 
Nin, Carson Me Cullers, Flannery 
O'Connor y muchos otros de la escue
la llamada 'realista'. He estudiado 
también a José Agustín y a Margarita 
Dalton. Creo que la primera parte de 
Lolita, de Nabokov, es la mejor del 
libro". 

Vampirismo, hechicería y ritos 
iniciáticos figuran constante
mente en su obra 

En la obra de Emiliano González no 
existe el contexto social y político, y 
respecto al contexto literario en su tra
bajo dijo que es simbolista. "Procuro 
siempre que haya una conciencia de
trás de la emoción. Rechazo la idea 
romántica de la pasión avasalladora 
en pro del acto literario deliberado y 
planeado. Para que exista una escritu
ra automática, genuina y auténtica de
be haber una sólida preparación litera
ria previa. Cuando esto llega a ocurrir, 
el resultado no es un texto gratuito, 
sino un documento de importancia" . 

Aclaró que su obra no parte de in
fluencias literarias, sino que "es una 
larga respuesta al mundo exterior", y 
subrayó: "me identifico con varios es
critores, 'pero no tengo influencias de 
ellos. Los principales serían Poe y Bau
delaire. 

"Al identificarme con estos escrito
res -añadió-, lo que me propuse lo
grar fue una comunicaCión con el 
mundo exterior. Con mis primeros es
critos protesté por mi situación del 
momento y, por otro lado, visualicé lo 
que yo consideraba, desde entonces, e-1 
Paraíso. 

"La forma y el fondo de mi estilo 
literario -expresó González- son lo 
mismo. La vida resulta una bella na
rración si se conserva la armonía mági
ca, si se logra mantener ese ambiente 
de deseos concedidos que nos lleva de 
una intensidad a -otra". 

Entre sus libros se encuentran: Los 
sueños de la Bella Durmiente, La ino
cencia hereditaria, Almas visionarias, 
La habitación secreta, una antología de 
relatos y poemas fantásticos de diver
sos autores, El libro de lo insólito, y 
Casa de horror y de magia, de inminen
te aparición. O 

Noé Cárdenas 



cultura 

Patrimonio artístico universitario 

La revolución, el liberalismo y 
el progreso, presentes en Linati 
La Academia de San Carlos conserva una litografla de este 
artista italiano, la cual se considera es un autorretrato 

La Academia de San Carlos, depen
diente de nuestra Casa de Estudios, es 
poseedora de un vasto patrimonio 
artistico y cultural integrado por cerca 
de 40 mil obras de diferentes caracte
res. En esta ocasión destacamos una 
litografia del siglo XIX del artista ita
liano Claudio Linati que al parecer es 
un autorretrato. 

No hay duda en cuanto a los rasgos 
físicos de Linati; la cuestión podría 
suscitarla la rúbrica que aparece en la 
parte inferior central de la litografía. 

Sin embargo, el estilo caligráfico 
denota poca o nula diferencia con los 
autógrafos que se conservan de Linati, 
y que figuran en su 9bra Trajes civiles, 
militares y religiosos de México, de 
1828. 

Otro argumento a favor sería la cali
dad que representa la misma litogra
fía. Es decir, quien elaboró el.retrato 
no era un alumno de la academia, sino 
por el contrario, un consumado maes
tro, dado los trazos tan depurados y el 
buen dominio de la técnica. Hay que 
considerar que Claudio Linati fue el 
introductor del arte litográfico en 
nuestro país. 

Datos biográficos 
Claudia Linati de Prevost nació en 

la carbonera de Parma, 1 talia, en 1790. 
Desde muy joven mostró afición a las 
bellas artes y una nada común capaci
dad de dibujante, que era orgullo de su 
padre. A los 17 afios ya pertenecía a la 
Sociedad parmesana de Grabadores; 
allí practicó dicho arte y se tiene noticia 
de algunas de sus obras. Mas el tempe
ramento del joven artista no encontraba 
en el grabado su vía de expresión (le 
llamó "estéril") y lo abandonó por el 
nuevo arte de la litografía. En 1809 
parte a París para instruirse en las 

Lh11tl, h1troductor del 1rte lltocnifko en Mbko. 

artes y tiene la fortuna de frecuentar el 
taller de David, el pintor de la Revolu
ción Francesa y el artista oficial del 
Imperio, por quien tuvo una profunda 
devoción que lo acompafiaría por el 
resto de su vida. 

Hacia 1817 se acentúa en él un espí
ritu contrario a toda clase de tiranías y 
un gran amor a la libertad. Forma 
parte de la Sociedad Secreta del 
Sublime Maestro Perfecto y se dedica a 
la propaganda política, mas descubier
tos y perseguidos sus miembros, Linati 
pasa a Espafia en 1821, donde toma 
parte, en Catalufia, en la lucha a favor 
del gobierno liberal; huye a Francia, 
mientras dictan su condena en 1824. 

De Francia pasó a Bélgica. En Bru
selas conoció al sefior Gorostiza, 
agente confidencial de México. Para 
una mente como la de Linati, México, 
que hacía poco había consumado su 
Independencia, se le debió presentar 
no sólo como su salvación, sino como 
un país donde realizar sus ideales de 
libertad y de justicia. Tras de los arre
glos correspondientes, Linati y otro 

italiano, Franchini, obtuvieron del 
gobierno de México facilidades para 
venir a establecer un taller litográfico, 
trayendo el material necesario. Linati 
desembarcó en Veracruz el 22 de sep
tiembre de 1825. 

En el taller de Linati, bajo su direc
ción, adquirieron sus conocimientos 
litográficos dos jóvenes mexicanos: 
José Gracida e Ignacio Serrano; este 
último sería el maestro del patriarca de 
la litografía en México, Hipólito Sala
zar. El27 de septiembre de 1826, al afio 
de haber llegado a México, se le exten
dió pasaporte para que permaneciera 
por dos afios en los Estados Unidos y 
en Inglaterra. Linati era un predesti
nado al exilio. 

El artista se estableció en Bruselas, 
en donde trabajo activamente de 1827 
a 1829. Su estudio sobre México, que 
así debe considerarse la serie de artícu
los y litografías que formaron el libro 
de los trajes, apareció originalmente 
en fascículos por entregas, doce en 
total. Tras de toda aquella actividad de 
litógrafo y escritor, Linati pensó vol
ver a México para ganarse la vida y 
vivir con su familia. Así, el señor 
Gorostiza le extendió en Bruselas un 
nuevo pasaporte el 20 de agosto de 
1829. 

Al año siguiente se reunió con su 
familia en Lugano, después de casi 
diez afios de exilio. Mas la Revolución 
de París de 1830 le revivió la esperanza 
de libertar a su país. Su ideal era la 
unificación de Italia , y en aquella ciu
dad se reunió con otros patriotas para 
preparar una expedición armada y 
sublevar el Piamonte, el año de 1831 . 
Ello había de constituir su última des
ilusión al fracasar el proyecto. 

Tomada o acelerada, la decisión de 
volver a México, por los últimos acon
tecimientos, embarcó rumbo a Taro
pico. Mas, al pisar tierra fue presa de la 
fiebre que Jo consumió en 3 días y 
murió en aquel puerto elll de diciem
bre de 1832, a los 42 años de edad. 

El Patronato Universitario, a través 
de la Dirección General del Patrimo
nio y su Departamento de Bienes 
Artísticos y Culturales, presenta a la 
comunidad universitaria y al público 
en general este autorretrato de un 
artista revolucionario, liberal y pro
gresista. O 

Luis Roberto Torres 



publicaciones 

Los universitarios no son una cate
goría definitiva; son un universo com
plejo. con rostro y contenido, que re
quiere atención especializada, por lo 
que los planes y programas pedagógi
cos deben ser revisados mediante la 
observación participante de un soció
logo que trabaje y se involucre directa
mente en la vida académica, tanto de 
profesores como de estudiantes, así lo 
afirmó el profesor de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Hira de Gortari, 
durante la presentación del texto Los 
estudiantes: trabajos de historia y socio
logía, que recientemente ·se realizó en 
la Casa Universitaria del Libro. 

Debemos conocer de cerca a los es
tudiantes, indicó; tener una idea preci
sa sobre sus diversas facetas; así como 
sus diferentes momentos y grados de 
participación política, tanto fuera co
mo dentro de los recintos universita
rios. 

En estesentido.abundó Hira de Gor
tari, en el· trabajo que presenta el 
Ce-ntro de Estudios sobre la Universi
dad (CESU), encontramos algunas 
ideas fundamentales acerca de la edu
cación superior y de una de sus partes 
más sensibles: los estudiantes; así co
mo reflexiones sobre el problema edu
cativo y la práctica docente, entre 
otras cuestiones de gran interés para 
Jos universitarios .. 

Carece de un proyecto político 

Los universitarios, un universo complejo 

Los estudiantes: trabajos 
de historia y sociología 
Texto publicado por el Centro de Estudios sobre la Universidad 

Por su parte, María del Refugio 
González, directora del CESU, indicó 
que el planteamiento y desarrollo de 
los trabajos coincidieron con el movi
miento estudiantil de hace poco más 
de dos años. De esta manera, 
agregó, Los estudiantes: trabajos de 
historia y sociología es una muestra 
de lo que puede hacerse, "aún con cri
sis. huelgas. marchas y ciclones", para 
tener resultados producto de un traba
jo sistemático, critico y serio. 

En su turno, Josefina McGregor. 
profesora de la Facultad de Filosofia y 
Letras, al referirse a algunas de las 
conclusiones mencionadas en el téxto, 
indicó que varios de los artículos im
plican necesariamente la reflexión so
bre Jos docentes; tal es el caso, explicó. 
de los trabajos de Jorge Bartolucci y 
Juan Zorrílla. Este último, ejemplifi
có, hace ~·una radiografia de lo que son 
algunas clases de bachillerato", critica 
severamente el mal uso que hacen, tan
to maestros como alumnos, de los re-

cursos pedagógicos. lo que se traduce 
en un pésimo nivel académico. 

Por su parte. agregó, la profesora 
McGregor, Bartolucci nos demuestra 
que no existe una determinación so
cioeconómica ineludible en la elección 
de una profesión o el desempeño esco
lar en el bachillerato. al explicarnos 
que ni los roles sexuales, la edad. o el 
status social han sido preestablecidos y 
ninguna de las variables tiene peso de
cisivo sobre las demás, apuntó. 

Más adelante, la investigadora Re
nata Marsiske,colaboradoraen el texto, 
explicó que los trabajos reunidos en 
Los estudiantes: trabajos de historia y 
sociología son resultados parciales de 
arduos análisis enfocados hacia deter
minadas épocas de la vida de la Uni
versidad. Este análisis, agregó. duró 
algunos años y ahora se pronuncia por 
primera vez en conjunto sobre un de
terminado aspecto de la UNAM. "so
bre un actor universitario de absoluta 
importancia: el estudiante .. , afirmó. 

o 

Las aportaciones de la filosofia, 
sin confrontación con la realidad 

tidad, la cual ejemplifica al decir: "la guerra es el origen 
de todo; fría para los que la hacen y caliente para los que 
la sufren". 

Vargas explicó que la filosofia debe enriquecerse con y 
de las ciencias sociales, para así analizar y comprender los 
problemas de la realidad en un sentido amplio, no ne
gativo. 

Actualmente se cuenta con aportaciones teóricas de la 
filosofía; sin embargo, en la práctica. social no existe un 
proyecto político que lleve a confrontarlas con la reali
dad, afirmó el maestro Gabriel Vargas Lozano, investi
gador de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Durante la presentación del libro Filosofía de la Libera
ción, del doctor Enrique Dussel, realizada en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, 
Gabriel Vargas explicó que esta cien~ia, al cumplir una 
función crítica e ideológica, contribuye a la filosofia de 
la liberación. Añadió que ésta analiza los problemas de la 
realidad a través de corrientes como la hermenéutica, el 
racionalismo y la fenomenología; no obstante, aclaró: 
"el discurso critico del marxismo no es utilizado en este 
estudio filosófico". 

Más adelante, el especialista agregó que Enrique Dus· 
sel sostiene una filosofia con una rigurosa pasión y hones-
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Finalmente explicó que el texto La Filosofía de la Libe
ración no se agota en una presentación. sino que deben 
analizarse los conceptos, con el propósito de establecer 
un diálogo y una crítica. 

Por su parte, Dussel, investigador de la UAM y autor 
del texto, ejemplificó a la filosofia de la liberación con un 
"trabajador libre", y explicó que éste tiene su libertad 
cuando no ha vendido su mano de obra. 

La categoría de e·xterioridad, dijo, mientras para Hegel 
es el interior de la totalidad del ser, para él-Dussel
representa al hombre libre e incondicionado por el siste
ma, y no como parte del mundo: "se rebela", remarcó. 

En ese sentido, abundó que la libertad no es la posibili
dad de elegir entre diversas cosas, sino la incondicionali
dad con respecto al mundo, para finalmente expresar que 
debe generarse un pensamiento latinoamericano de una 
filosofia que parta de nuestra realidad. O 



publicaciones 

Campanas de México 
Carrillo y Gariel, Abe/ardo. Ins
tituto de Investigaciones Estéti
cas. Primera edición: 1989. 109 
pp. 

En este libro se documen
ta la historia de la fundición 
de campanas en México, in-

. tentando dar un panorama 
global que va desde las técni
cas de construcción o de la 
teoría de la proporción ar
mónica para obtener el soni
do armonioso de la campa
na, hasta el estudio de los 
valores espirituales y hechos 
sociales y religiosos relevan
tes en las que está inmersa la 
historia de las campanas. 

Contenido: El libro del 
padre Pluche/Ellenguaje de 
las campanas/ Algunas cam
panas/La campana de la In
dependencia/La campana 
de la Catedral de Chihua
hua/La campana del Reloj 
de Palacio/Tepotzotlán/To
rrecillal Acolman/Templo de 
San Agustín Actopan/Cam
panas de la Catedral de Mé
xico/Principales campanas 
de la Catedral de Puebla/ 
Campanas y fundidores/ 
Una campana mexicana en 
Nueva York/ Apéndice/Ca
rillones. O 

m GACETA 
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La danza en México 
(segunda parte) 
Dalla/. Alberto. Instituto de In
vestigaciones Estéticas. Primera 
edición: 1989. 300 pp. 

La danza en México, se
gunda parte, constituye al 
mismo tiempo un cuerpo in
dependiente y una continua
ción de la primera obra titu
lada de esta manera. Como 
en casi todas sus investiga
ciones, Dalla! ofrece una 
sección de "asuntos prelimi
nares" que permiten al lec
tor analizar con apoyos teó
ricos y técnicos tanto obras y 
tendencias como exposicio
nes de hechos y narraciones. 
Aquí explica Dalla! su no
ción de "cultura del cuerpo", 
idea que permite entender 
con claridad el advenimien
to de los distintos tipos de 
danza y de otras actividades 
que involucran al cuerpo hu
mano y al espacio. No olvida 
el investigador relacionar el 
arte de la danza con movi
mientos culturales, etapas 
históricas, actitudes sociales 
y manifestaciones artísticas 
de índole o de alcances ma
yores que las tendencias o 
los J>eriodos. estudiados". 

Contenido: l. Prólogo/H. 
La danza prehispánica/III. 
La Colonia/VI. La danza 
popular urbana. Siglo XIX/ 
Indice onomástico/Ilustra
ciones. O 

Pueden adqulrfne en: Ubrerfa 
Ceatral, Zona Comercial, CU; 
Ubrerfa Julio Torrf, Zona CuJ. 
tural, CtJ; Llbrerfa Palacio de 
Minerfa, Tacuba No. 5, Centro, 
DF; Casa Universitaria del 
Ubro, Orizaba y Puebla, Col. 
Roma. Y próximamente ea lu 
principales librerfas de la ciudad, 

Roma a 2, 740 años de su 
fundación (Antologfa) 
Iglesias. Román. Facultad de 
Derecho, Sistema Universidad 
Abierta. Primera edición: 1988 . 
214 pp. 

"L a presente antología 
tiene por finalidad el poner 
al lector no especializado en 
contacto directo con diver
sos autores destacados de la 
materia a través de algunas 
de sus obras más significati
vas. Será un primer acerca
miento al mundo romano y 
en especial a la creación y 

'sistematización de la ciencia 
. jurídica que este pueblo en-

tregó a la humanidad, ya 
que de una manera directa, o 
bien indirectamente, todos 
los pueblos actuales están li
gados en cierta forma al de
recho romano. Se han selec
cionado para la presente 
obra once autores modernos 
y contemporáneos, todos 
ellos entusiastas admirado
res del genio jurídico roma
no." 

Contenido: Introduc
ción/Preámbulo de las Ins
tituciones de Justiniano/La 
mujer/Relaciones entre ciu
dadanos y plebeyos/El ma
trimonio/Importancia del 
Derecho Romano en los 
tiempos modernos/Las ins
tituciones estatalc:s romanas 
durante el gobierno de Au
gusto/Sociedad y política/ 
Cómo pudieron engrande
cerse los romanos/La cons
titución imperial y el reina
do del Derecho/Derecho 
científico/El Derecho Ro
mano/El nacimiento de la 
ciencia del Derecho. O 
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deportes 

U na vez más, como ya lo había con
seguido en 1987 y 1988, el equipo de 
canotaje de la UNAM se adjudicó el 
Campeonato nacional absoluto, al 
concluir la temporada oficial de la Fe
deración Mexicana de la especialidad, 
el pasado 17 de septiembre, en las be
llas instalaciones de la Pista Olímpica 
Virgilio Uribe, en Cuemanco, Xochi
milco. 

Para cumplir. su cometido los Pumas 
ganaron 71 medallas: 26 de oro, 23 de 
plata y 22 de bronce, para sumar 784 
puntos, sacando una muy considera
ble ventaja sobre su más cercano per
seguidor, el conjunto de Marina, que 
se ubicó en la segunda plaza con 497; 
en tercer sitio quedó el Canauhtli, con 
277 unidades. El resto de los registros 
fueron: Acalli, 137 puntos; España, 92; 
UAM, 63; Antares, 49, y Asociación 
de Michoacán -que únicamente par
ticipó en la primera parte- 25. 

De acuerdo con Edmundo Ruiz Ve
lasco, presidente de la Asociación de 
Canotaje de la UNAM, "ésta ha sido la 
victoria más significativa en la historia 
del canotaje universitario, ya que ade
más de superar a reconocidos equipos 
se ha conseguido la mejor cosecha de 
medallas y puntos". 

Al recibir el trofeo del campeonato, 
el dirigente puma reconoció el trabajo 
y los esfuerzos de la Federación Mexi
cana de Canotaje y de todos los equi
pos que intervinieron en la justa de este 
año. 

Al "caer el telón" del campeonato 
nacional, el cuadro general de meda-
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Por tercera ocasión consecutiva 

Universidad, tricampeón 
nacional de canotaje 

Obtuvo 71 medallas: 26 de oro, 23 de plata y 22 
de bronce 

llas quedó registrado con las siguientes 
cifras: 

Oro Plata Bronce Total 
lo. UNAM 26 23 22 71 
2o. Marina 16 18 11 45 
3o. Canauhtli 5 11 11 27 
4o. Acalli 4 3 5 12 
5o. España 3 2 2 7 
6o. Michoacán 2 1 o 3 
7o. Antares 1 2 2 5 
So. UAM 1 o 3 4 

Por otra parte, es oportuno resaltar 
las actuaciones de los pumas David 
Mascareño, Yadira Aguiluz y Adriana 
Valderrama, pentacampeones; Emilio 
Domínguez, Emanuel Ramírez, Ale
jandro Gutiérrez y Zaira Rivera, tetra
campeones; Mauricio Sánchez y Blan
ca Fernández, tricampeones; Sergio 

Saldaña, Erica Torrens, Alfonso Sán
chez, Alberto Ramírez y Jaime Veláz
quez, bicampeones; y Eduardo Castro, 
Ornar Rivera, Alejandro Arreo la, José 
Alcocer, Alejandro Barreto, Deni So
brevilla, Alejandro Castro, Amalia Se
rrano y Karla Sáinz, con un título, 
respectivamente. 

Junto con ellos se puede incluir a los 
seleccionados nacionales Raúl Calde
rón, Raúl García, Eduardo Castro, 
Eréndira Valle y Othón Díaz, y a los 
pioneros del equipo René Flores y 
Carlos Montoya. De esta manera ha 
quedado de manifiesto el trabajo del 
entrenador Alejandro Amezcua y la 
noble tare{l que realiza con los estu
diantes de la Dirección General de Ac
tividades Deportivas y Recreativa~ de 
~UNAM o 

Invitación para practicar el tiro con arco 

Se invita a todas las personas interesadas en practicar el tiro con arco en la 
UNAM a que se inscriban en el campo que para este deporte se localiza en el 
ala norte del Estadio Roberto "Tapatío" Méndez (ex-de Prácticas). 

Informes e Inscripciones, dirigirse con el profesor Carlos H. Hidaldo, los 
miércoles, viernes y sábados de 11:00 a 14.00 horas. O 

¡Participa! 

Lic. Manuel Barquín Alvarez 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de lnformaci6n 

Lic. Margarita Ramlrez Mondujano 
Directora • Gaceta UNAM 

Miguel Ang_el L6pez Camocho 
Jefe de lnformad6n 

Rodolfo Olivares López 
Jefe de Redacción 

Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficinas: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
la Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
550-59-06 y 550-52-15, extensión 3320. 

Ai'lo XXXV, Noveno época 
Número: 2,413 
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De la Pella. Los porqués de la ciencia. 

Hay cientfficos "de papel y piza
rrón que no necesitan de laboratorios 
altamente equipados para desarrollar 
su saber. Uno de ellos es el doctor Luis 
de la Peña Auerbach, docente, investi
gador, Premio Universidad Nacional 
1989 en Investigación en Ciencias 
Exactas. Físico teórico, se ha dedi
cado, desde hace veinte años, a la fun· 
damentación de la mecánica cuántica; 
es decir, "al estudio del comporta
miento de la materia a nivel microscó
pico, molecular o atómico". 

Dedicado a la ciencia durante t0da 
su vida profesional, el doctor De la Peña 

' reconoce que ésta es una carrera larga, 
pesada y difícil, que exige mucho, pero 
que es altamente estimulante, incluso 
para el que apenas se inicia. "La activi
dad científica no es deslumbrante en 

. México, el status social que se le da no 
es de mucho 'ambiente'; para eso es 
mejor ser artista". 

"Esto lo podemos lograr -añade
buscando la manera de combinar las 
satisfacciones personales con las nece
sidades; pero el hecho de que la socie
dad le dé poca relevancia a la ciencia 
nos obliga a nadar contra la corriente", 
porque en México, a diferencia de los 
países desarrollados, todavía es posible 
hablar de progreso económico sin men
cionar un progreso científico. Podemos 
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Investigación en Ciencias Exactas 
• 

De la Peña: la ciencia requiere 
de un trabaio . serio y sistemático 

En México aún se da eJ progreso económico sin el 
consecuente avance científico 

hablar de un país que se desarrolla sin 
ciencia, casi al estilo del siglo XIX." 

El doctor De la Peña, profesor en la 
Facultad de Ciencias f' investigador en 
el Instituto de Física, considera que ha 
logrado realizar " un trabajo serio, sis
temático, sobre uno serie de temas muy 
complejos, o los que he dedicado un 
considerable esfuerzo desde que ter
miné mi formación", sin necesidad de 
abandonar el país al na buscar exclusi· 
vomente . ef beneficio personal, y que 
aquí se encuentro la rozón fundamental 
ppr la que fue el merecedor de uno de 
los premios Universidad Nocional. 

El p~emio, dice, es un agradable estí
mulo, pero adolece del principal 
defecto de todos los galardones: "tie
ne dos caros, dos filos; por un lado, se 
reconoce a una persono y, por el otro, 
bastantes de las que le han dado mucho 
o la propia Universidad, y que merecen 
un reconocimiento, se quedan a un 
lodo ' '. Afortunadamente, considera, en 
esta ocasión se dio la feliz coincidencia 
de que también se hoyo premiado al 
doctor Fernando Alba Androde, Pr.emio 
Universidad Nacional en Innovación 
Tecnológico, y que fue quien invitó al 
doctor De la Peña a colaborar dentro 
de lo UNAM.· 

Los dos cíentíficos se conocieron 
• cuando el doctor Alba Androde impar

tía cátedra al grupo del que ero alumno 
el ' doctor De lo Peño, en lo Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánico y Eléc
trica (ESIME) del IPN, de donde egresó 
como ingeniero en electrónico, campo 
del que giró hacia lo físico teórica 
cuando, hace ya 20 años, a la por de sus 
estudios de doctorado, ingresó o la Uni
versidad como profesor e investigador 
en el lnstit·uto de Físico. 

La ciencia en México 

El desarrollo científico nocional, con 
todo lo que la existencia de uno ciencia 
propio puede significar para la inde
pendencia económico de México, 
desde el punto de visto del doctor De la 
Peña, necesito principalmente de uno 
sola cosa: interés. 

La falto de interés por la ciencia que 
se vive en México -dice- se debe o 
uno ancestral falta de culturo científica, 
pero en la actualidad se le sigue viendo 
como una actividad secundaria, que 
sólo tiene importancia paro el desarro
llo inmediato o en aspectos muy prima
rios de la industria y, así, nos hemos 
mantenido viviendo del conocimiento 
extranjero, pero es obvio que no podre
mos continuar cDmprándolo sin límite. 
Eso profundiza nuestra dependencia y 
nuestras limitaciones. Es · obvio que 
necesitamos pasar a una etapa en la 
cual comencemos a vivir de nuestro pro
pio conocimiento. 

De esta forma, la sociedad misma 
debe revalorar la actividad científica 
''por razones de sobrevivencia, de desa
rrollo, de modernización", y el interés 
por ella debe renacer a todos los nive
les, desde el gobierno hasta aquellas 
personas que ahora sólo saben aplau
dirle a futbolistas. También es necesario 
buscar el interés de los jóvenes por esta 

· "carrera larga y difícil". ' 

La ciencia en México, además de 
retener a los científicos nacionales en el 
país, requiere "de la aprobación social, 
de su real valoración" y, en esto, los 
actuales científicos mexicanos tienen 
mucho que hacer "y la única forma de 

. lograrlo es quedarnos y trabajar aquí". 
D 

Germán Ricardo Muñoz 
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Investigación en Ciencias Exactas 

~1 trabaio teórico de Vázquez. G., 
sin precedente en nuestra ·nac1ón 

El progreso ·económico y e{ tecnológico, inseparables; 
la ciencia, parte de la cultura 

"Y o no sé si todas las cabezas fun-
cionan igual -nos dice el doctor Rober
to Vózquez Gorda-, pero cuando uno 
se dedica a la investigación tiene que 
estar pensando constantemente para 
que se le .ocurran ideas. Todos los días 
se piensa en el mismo tema; aquí no se 
puede dejar ningún problema para la 
semana que viene". 

El investigador que hoy recibe el Pre
mio Universidad Nacional, en la cate
goda de Investigación en Ciencias 
Exactas -el cual comparte con el doc
tor Luis de la Peña-, es reconocido a . 
nivel internacional por su.saportaciones 
en el campo de la Topología algebraica 
y como uno de los creadores de la rama 
conocida como T apología categórica 
(consistente en la aplicación de méto
dqs categóricos en el estudio de los pa
sos de conjuntos con estructura espe-
cial). ' 

El doctor Vózquez Gorda, considera
do el decano de los investigadores del 
Instituto de Matemáticas (1M}, comenzó 
su labor de investigación en el campo 
de las matemáticas en un momento en 
que la tradición científica en el área era 
nula; a partir de entonces (1941) ha de
sarrollado una obra sin precedente en 
nuestro país. 

"Bueno, cuando yo empecé mi carre
ra de investigador claro que ya había 
gente dedicada a las matemáticas, so
bre todo en tareas docentes. Pero en ese 
momento éramos mÚy pocos los que no~ 
dedicábamos a la. investigación. Obvia
mente los campos que se abarcaban en
tonces eran reducidos. La situación ac
tualmente es muy diferente: hay un 
grupo relativamente grande de perso
nas trabajando en el área y ocupándose 
de una buena cantidad de temas, pero 
aun así no llegamos al nivel que debe-
ríamos tener". · 

2.5 de septiembre de 1989 

¿Y usted cree que alcancemos un 
nivel mejor, en momentos en que, 
según algunos invéstigadores, los 
estudiantes parecen interesarse Cf:l· 
aa vez menos en las áreas cientffi
caí? 

-E¿o es algo muy complicado de res
ponder. Es cierto: en comparación con 
otros países, incluso aquellos que tienen 
un nivel de desarrollo similar al nuestro, 
México dedica un porcentaje muy bajo 
de su PIB a la investigación científica. 
Por lo que me parece natural que los 
estudiantes estén escogiendo campos 
donde vislumbran un mejorfuturo. Pero 
fenórnenos así ocurr(;ln en casi todos los 
países, porque se dan épocas en que 
decrece el interés por determinpdas 
ciencias. En el caso de las matemátiéas 
yo no he visto algo así, pero sí le puedo 
decir de colegas que han advertido lo 
que uste.d dice". 

¿Qué pasará con el apoyo a las 
matemáticas, ciencia a la qu~ no 
siempre se le ve aplicación, en tiem
pos diffciles· en que seguramente se 
fijarán prioridades? 

-No, las matemáticas tienen aplica
ción directa en muchas ciencias. Cual
quier tema de matemáticas, a partir de 
cierto tiempo de desarrollo, comienza a 
tener aplicaciones e interact~ar con 
otras ciencias y con la tecnología. Estas 
dos cosas son muy importantes rora el 
desarrollo económico y cultura de un 
país: por un lado, la ciencia forma parte 
de nuestra cultura y, por otro, no hay 
progreso económico sin desarrollo tec
nológico, que no se puede dar. sin el 
avance de las ciencias. 

Vózquez. Hay profesores que ·hacen 
odiosas a las matemáticas. 

¿No cree usted que si está disminu• 
. yendo el número de alumnos intere
sados en las matemáticas es por esa 
especie de mito que las ha vuelto el 
"coco" de todas las materias? 

-Mire, no se puede esperar que o 
todo mundo le interese toda actividad. · 
Que a muchci gente no les interesen los 
matemáticos no me parece raro. Pero 
creo que sí hay todavía muchos profeso
res, sobre todo en los niveles elemento
les, que ha.cen od.iosas las matemáticos. 
Es muy probable que ellos estén ahuyen
tando a mucha gente que ten~ría apti
tud natural para desarrollarlas. 

Sus estu.dios en Topología categóri
co, en los que ha centrado su interés en 

' los últimos quince años, y en general su 
labor científica, le han valido al doctor 
Vózquez García un buen número de ~e
conocimientos académicos, profesiona
les y científicos. Entre ellos hoy quemen
cionar el Premio Científico Luis Elizondo 
1986, el nombramiento de investigador 
emérito del IM en· 1985, además de la 
beca Rockefeller, que disfrutó de 1941 a 
1943, y el Premio Universidad Nacional 
que ahora se le entrega. 

Al ·finalizar la charla, el aspecto aris
co del investigador se ha suavizado, 
sonríe ligeramente y dice: . 

"¿Mis satisfaccio~es? Haber coopera
do de alguna manera en el desarrollo 
de mi especialidad en México y, cc>mo 
profesor, haber formado a varios de los 
nuevos investigadores". O 

Juan Carlos Bautista 
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"D edan que una mujer no podía 
dedicarse a la ciencia y yo quería de
mostrarles que era mentira. ¿Por qué no 
ha de poder una mujer? Si Moda me Cu
rie es una científica que ha obtenido el 
Premio Nobel, ¿yo por qué no?". 

Eso pensaba Paris Pishmish en su ju
ventud, y era tanto su afán por destruir 
ese tipo de prejuicios que no solamente 
se inclinó por las ciencias, sino, específi
camente, por aquella que, como todos 
afirmaban, era la más complicada: las 
matemáticas. 

"Estudié matemáticas y después as
tronomía porque·quería dedicarme a la 
profesión más difícil; pero no solamente 
por eso: en realidad las matemáticas 
siempre me han gustado y he tenido 
habilidad en ellas. Así que las estudié 
por esos dos motivos: porque me han 
gustado desde siempre y porque quería 
demostrar que una mujer es capaz de 
desarrollarse en campos tenidos por di
fíciles". 

La doctora Pishmish, Investigadora 
Emérita y ahora Premio Universidad 
Nacional en Docencia en Ciencias 
Exactas, proviene del país de la Media 
Luna. Era muy joven cuando las refor
mas emprendidas por Mustafó Kemal 
cambiaban radicalmente a Turquía, 
aunque en las familiás otomanas los 
aires nuevos entraban con severas difi
cultades debido a sus conservadorastra
diciones. Los Pishmish no vieron con 
buenos ojos cuando Paris externó su de
seo de estudiar una carrera científica en 
la recién fyndada Universidad Estatal y 
negaron su permiso asustados opte la 
idea de ver a su hija rodeada de hom
bres en las aulas escolares. "Mis papás 
ac'c~dieron con una condición: que yo 
no trabajaría en mi profesión para ga-

• nar dinero. lo importante para mí en 
ese momento era obtenerel.permiso; ya 
después habría que ganar lo siguiente 
batalla", recuerda ahora, entrevistada 
en su cubículo del Instituto de Astrono
mía de la UNAM. 

Paris Pishmish se doctoró en 1937 ba
jo la asesoría de Erwin Finlay-Freundlich, 
uno de los más notables profesores ale
manes de origen judío que arribaron a 
Turquía por esos años huyendo del na
zismo. Freundlich, colaborador de Eins
tein y director del instituto que lleva el 
nombre de éste en Potsdam, fue definiti
vo en la formación de la investigadora, 
que lo considera su "padre científico". 
Luego de una estancia de tres años en 
Horvard, la doctora Pishmish llegó a 
nuestro país. 

"Mi llegada a México -relata- obe
dece a motivos muy ~encillos: me casé 
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Podemos sentirnos orgullosos de la 
astronomía mexicana: Paris Pishmish 

La verdadera razón por la que estudiamos el Universo 
estó en fa cultura 

Pishmish. Entusiasmo permanente. 

con un mexicano. Llegué justamente en 
vísperas de la inauguración del obser
vatorio de T onantzintla. Conocí a su 
fundador,el doctor Luis Enrique Erro, en 
Harvard, donde me ofreció trabajar 
aquí. Desde esa fecha (febrero de 1942) 
estoy en México y no me. he arrepentido 
nunca. 

Usted se ha referido muy lauda· 
toriamene a la astronomía mexica
na. ¿Cuól ell su nivel respecto al que 
tiene en otros países? 

Lo he dicho ya y lo repito: la astrono
mía mexicana no es una ciencia de Ter
cer Mundo; tiene un nivel comparable al 
de los países más desarrollados. Es una 
ciencia de la que podemos sentirnos or-
gullosos. • 

¿La buena salud de que goza la as
tronomía en México puede aplicarse 
a todo el conjunto o debemos decir 
que su fama es mós bien obra de 
personalidades que trabajaron en 
un medio no muy notable? 

Esta es muy buena pregunta. No es 
una persona o un pequeño grupo de 
personas los que han configurado la as· 
trQnomía mexicana, aunque el trabajo 

de alguien se ponga de moda en deter
minado momento. En la totalidad del 
conjunto tenemos buenos elementos; 
han surgido de él buenas ideas,aunque 
no todas sean mencionadas de la misma 
forma. 

Hay quien afirma que lo astrono
mía es una ciencia sin utilidad.¿Qu' 
opina al respecto? 

¡Ah! Esta pregunta se hace muy segui· 
do. Y yo tengo una contestación: la 
mente humana tiene inquietudes, quiere 
saber qué hay más allá de ella. ¿Por qué 
se hace, pues, filosofía? La cultura se 
hace de preguntas; la inquietud del ser 
humano quiere sabercómoesel Univer
so donde vive, cómo es lo que lo rodea. 
Yo no quiero defender el estudio de la 
astronomía esgrimiendo cosas prácti
cos como lci determinación de la hora o 
de la posición del mar; esas son añadi
duras. Lo verdadera razón por la que 
estudiamos el Universo está en la cultu· 
ro, en el afán de conocimiento. La cul
tura quiere satisfacer las inquietudes y 
la curiosidad del hombre. 

"Y me preguntará qué estoy haciendo 
ahora, ¿no es verdad? -dice, adelan
tando otro tópico de lacharla-.Sigocon 
el mismo entusiasmo. Doy un curso cada 
tercer año y continúo con mis tareas de 
investigación. Hoy trabajo en la dinómi· 
ca de sistemas de nuestro galaxia, sobre 
nebulosidades y también sobre dinámi· 
ca pura. También me preocupo mucho 
por ir con los jóvenes para preguntarles 
qué están haciendo, con la idea de que 
maduren y que el Instituto siga con sus 
pasos bien establecidos y, aun, los me¡· o
re. No hay duda que el número de os 
investigadores va en aumento y quere
mos mantener un nivel alto. Yo perte
nezco a la vieja generación de astróno· 
mos a la qye le interesaba todo lo que 
estaba sucediendo en todas las ramas 
de nuestra ciencia. Me parece impar· 
tante que los nuevos investigadores tu· 
vieran esta misma vocación y no se so
breespecializaran exclusivamente en 
una área." O 

Juan Carlos Bautista 
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Marietta Tuena y Armando Góniez, 
unión en la vida y en la ciencia 

Han realizado investigación sobre la transformación 
de la energía en las células 

Los doctores Marietta Tu e na de Gó
mez y Armando Gómez Puyou tienen 
muchas cosas en común: ambos siguie
ron la carrera de médico cirujano, pero 
pronto orientaron su trabajo a la inves
tigación en bioquímica; se conocieron 
en un laboratorio; han trabajado juntos 
en la Facultad de Medicina, el Instituto 
de Biología y en el Centro de Investiga
ciones en Fisiología Celular (hoy institu
to); ambos se han interesado por la bio
energética y las biomembranas; han 
estado en algunos de los centros de in
vestigación de mayor renombre en Esto
dos Unidos, Polonia y Suecia; ambos, 
también, fueron galardonados este año 
con el Premio Universidad Nacional en 
Investigación en Ciencias Naturales. 

"Trabajar en matrimonio -comentó 
el doctor Armando- es muy halagador 
lo mayor parte de las veces. Me conside
ro muy afortunado porque mi ·esposa es 
lo que más me critica; es mi mejor crítico 
y en la investigación eso es muy valioso. 
Le estoy muy agradecido por todos las 
cosos personales, por supuesto, pero so
bre todo por lo que respecta o la investi
gación." 

La doctoro Marietta señaló al respec
to: "En este asunto de la ciencia, traba
jar en parejo no es excepcional; incluso 

G6mez. Libertad de critica. 
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Tuena. Retroalimentación critica. 

entre nuestros alumnos hoy parejos que 
tienen la misma actividad. Nosotros dis
cutimos sobre ciencia aquí y en todos 
partes; eso beneficio a la ciencia y, na
turalmente, va muy bien poro nosotros''. 

"Quizá lo más importante -agregó
es que se da uno retroalimentación críti
ca, que hoce mucha falto, porque nos 
llevamos tan bien que puedo decirle 
cuándo creo que va por un camino equi
vocado, y él, a su vez, puede decírmela 
también con toda libertad". 

"Nos conocimos en el laboratorio 
-recuerda lo doctora Marietta-, na
turalmente haciendo experimentos. 
Nos dimos cuenta de que juntarnos era 
la mejor solución: no se perdía tiempo, 
los dos teníamos casi el mismo interés en 
el área, de tal manera que unir las fuer
zas y los intereses fue automático." 

Para el doctor Armando Gómez in
vestigar es tratar de comprender algo 
que se desconoce, explicarlo en forma 
exacto. "Los bioquímicos tratan de en
tender a los seres vivos; los físicos, más 
ambiciosos, tratan de entender todo el 
Universo, a las estrellas más lejanas". 
Opinó que investigar en la Universidad, 
como en cualquier otra, significa expli
car el Universo en todas sus manifesta
ciones en términos exactos. 

El doctor Armando Gómez, junto con 
su esposo, trabaja sobre la transformo-

ción de la energía en todas las células. 
Una de las investigaciones que mayor 
satisfacción le produjo, según dijo, fue 
ver cómo participaba el agua en ciertos 
procesos de transformación de la ener
gía. 

Por su parte, la doctora Marietta Tu e
na, quien se declara una "apasionada 
de las ciencias naturales", recordó: "Me 
gustó la bioquímico desde hoce muchos 
aoos, cuando estaba en la Facultad de 
Medicino. Allí tuve profesores que esti
mulaban bastante lo ideo de investigar; 
o ellos les debo lo costumbre de no dar 
las cosos por sentados, sino de plantear 
los problemas y trotar de resolverlos. 
No me dediqué inmediatamente o la 
investigación, como Armando, sino que 
ejercí la medicino durante el servicio 
social como un año; regresé al labora
torio del doctor José Laguna Gordo y 
comencé o trabajar en investigación. Lo 
maestría y el doctorado los hicimos en 
lo Escuela de Medicina". 

"Mi inclinación hacia lo bioquímico 
-continuó- fue desarrollándose poco 
o poco. Va madurando lo idea de que
rer saber más sobre los cosas. Lo medici
no es bastante empírico, difícil de expli
car: si uno no conoce los procesos 
normales, pues mucho menos puede co
nocer los procesos patológicos. En mi 
coso ese fue el principio de querer saber 
más sobre muchos cosos. No sé si a eso 
se le pueda llamar vocación, más bien 
es algo que maduro con el tiempo." 

Con respecto o lo aplicación de la 
investigación o lo docencia, lo doctoro 
explicó: "Continuamente nosotros esta
mos enseñando . . Creemos que a medida 
que vamos aprendiendo con los experi
mentos y ahondando más en la ciencia, 
lo gente que nos rodea está aprendien
do; siempre estamos rodeados de estu
diantes en nuestros loboratórios:'. . 

El haber recibido el Premio Universi
dad Nocional poro lo doctoro Morietto 
significo "un reconocimiento no o no
sotros, sino o lo actividad misma; signifi
co que ésta merece ser tomado en cuen
ta". Insistió en que el P.remio está · 
dirigido o "todo lo gente que hace in
vestigación, al grupo que contribuye o 
que se publiquen trabajos". 

Por su porte, el doctor Armando Gó
mez, satisfecho, comentó: "Debo agra
decer o lo Uni.versidod por haberme da
do los facilidades poro trabajar, pero, 
principalmente, por haberme dado lo 
oportunidad de rodearme de personas 
muy estimulantes no sólo en el Instituto 
de Fisiología Celular, sino en otros cen
tros de investigación de la República". 

o 
· Noé Cárdenas 
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D et!'Qs de los grandes cristales, un amplio jardín que con
trasta con el reducido tamaño de su cubículo. Ahí se encuen
tran en aparente desorden libros, fotografías, un· escritorio, 
material de laboratorio y un microscopio. Aline Schunemann 
de · Alujo estó en su oficina, atareada como siempre, pero 
accede o conversar. 

De entrada, la Investigadora Emérita d~ lo Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Premio Universidad Nacio
nal 1989 en el óreo de Docencia en Ciencias Naturales, se 
disculpa por lo reducido del lugar e inicia la charlo: 

"Paro mí es un honor -afirma-, pero me siento todavía un 
poco sorprendida porque no puedo creer que este premio 
haya recaído en mí. Al fin y al cabo creo que sólo he cumplido 
con un deber, pues debo responder al suelo y al apoyo que me 
brindo la Universidad". 

Ingresó como ayudante de profesor cuando era estudiante 
del segundo año de la carrera en lo Escuela de Veterinario de 
Tacubo. Tiene su nombramiento desde 1956, "así que desde 
esa fecha estoy en la Universidad y casi me siento parte de su 
inventario". Nacida en Alemania, educada en Suiza y forma
da profesionalmente en México, la doctora Aline Schunemann 
ha dedicado 35 años de su vida a la UNAM. 

Sin esperar la pregunto, lo excoordinadoro de lo Investiga
ción Científico de la FMVyZ, agrego: "la obligación de todo 
maestro universitario es dar todo lo que pueda o sus alumnos 
hasta el último día que permanezca en las aulas". 

Menudita, con un acento germano -ella se considera mexi
cana porque gran parte de su vida la ha pasado en este país, 
"donde la gente me ha trotado muy bien"-, Alihe Schune
monn dice: "Yonopodría afirmar si mi carrera ha sido fócil o 
difícil, pero sí puedo decir, por mi experiencia, que esto es un 
camino de doble sentido: se nos da algo y nosotros tenemos 
que corresponder con creces, sobre todo en esto Universidad 
donde estudiantes y maestros recibimos muchísimo". 

Doctora, ¿cuóles son los retos que considera aún en
frenta la medicina veterinaria en nuestro pafs? 

-Hay varias cosas que los especialistas en el órea no hElmos 
tomado muy en cuenta. Nosotros debemoscontribuiro producir 
elalimento de origen animal cantidad y calidad suficientes 
para lo po.blación, porque es nuestra obligación ofrecer co
mestibles sanos poro el mexicaro. 

Por otra parte, se lamentó que los programas de extensio
nismo en el campo no son lo suficientemente atractivos,'' pero 
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Lo justo: 
recibir y dar. 
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Sólo he respondido al 
apoyo que me brinda 

la UNAM: A. Schunemann 
Transmitir sus conocimientos, obligación 

del maestro universitario, afirma 

a mis alumnos siempre les he dicho que debemos pensar en el 
campo, porque es ahí donde hocemos mucha falta". 

Usted ha trabajado en un proyecto de asistencia dirigi
do a equinos con apoyo económico de instituciones inter
nacionales,¿qué experiencia ha tenido al respecto? 

-Tuve suerte con ese programo de asistencia a los asnos, ya 
que los grupos de protección lo apoyaron con dinero y mate
riales para atenderlos contra el maltrato, enfermedades para
sitarias y vacunación; no obstante, los recursos financieros 
para mejorar son insuficientes. Sin embargo, quisiera trabajar 
en otros proyectos adicionales como el de cisticercosis. 

-¿Por qué la cisticercosis? 
-El veterinario tiene mucho que ver con la diseminación de 

esto enfermedad, que en México es un grave problema de 
salud público. Lo Secretaría de Salud debe efectuar un pro
grama nacional de letrinización, pues esta afección se presen
ta porque en los pueblos la gente no tiene baños y al evacuar o 
la intemperie ocasionan que los cerdos se coman el excremen
to, ademós de que los campesinos saben que es alimento para 
l.os marranos y tienen sistemas para que coman sólo de eso. 
Muchos pueblos mexicanos estarían mós sucios sin cerdos, 
porque incluso estos devoran la basura. 

"En México existen muchas especies animales que en otros 
países no las hoy, pero, por desgracia, se estón extinguiendo. 
Los veterinarios no hemos cumplido para evitarlo ·ni hemos 
sido capaces de evitar su venta ilegal o otros países". 

Interrogada sobre si ese podría ser un punto en contra de la 
medicina veterinaria en nuestro país consideró que en térmi
nos generales, en México, la espe-cialidad tiene un alto nivel si 
se compara con la realizada en otros portes del mundo. 

Poro ella, la prueba de esto es que los alumn~s egresados de 
la FMVyZ que asisten o estudios de posgrado en e·l extranjero 
pocas veces fracasan. "Los académicos de otros países estón 
impresionados con la capacidad de trabajo de nuestros estu
diantes. El problema de nosotros es que en la República exis
ten actualmente 39 escuelas de veterinaria". 

¿Eso lo considero usted uno desventaja?, se le pregunta: "lo 
que pasa -responde- es que al no existir una adecuada 
planeación esto es un desastre; no digo que no hoyo buenas 
escuelas, pero generalmente cuando un muchacho obtiene su 
título pocas veces se cuestiona si el papel que tiene ovalo un 
caudal de conocimiento. 

"Esto me lo pregunto siempre y troto de que mis alumnos se 
hagan lo misma pregunto. Yo llegué o México a los 18 años, 
porque mi podre fue enviado aquí por lo compañía farmacéu
tico donde trabajaba; la gente me troto bien desde siempre y 
decidí echar raíces aquí. Me sentí comprometido en dar a 
este país todo lo que pudiera y lo he hecho. No sé si todos 
piensen así, pero hasta ahora me siento satisfecho por ello", 
concluyó Alline Schunemonn. O 

Ricardo Hernóndez 
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La ciencia, inextricable 
mezcla· de investigación 
y enseñanza: Laguna 

Dedicarse a ella implica un compromiso 
de tiempo completo y estudio cons.tante 

Con mós de 36 años en la dócencia,de promover y realizar 
investigaciones en el campo de la bioquímico, de la educación 
médica y de servicios di'! salud, le fue otorgado el Premio 
Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Naturales 
1989 al doctor José Laguna Gorda, quien, además, fundó el 
Plan de Medicino General' Integral (PMGI) en uno innovadora 
concepción del papel del médico en lo sociedad moderna. 

Este año el doctor Laguna cumple 46 años de haber obteni
do su título profesional; se inició en el campo de lo medicino 
interno y lo gostroenterologío y, más tarde, sus intereses se 
inclinaron por la bioquímica, disciplino en lo que se especiali 
zó en los Estados Unidos e Inglaterra. A su regreso o México 
formó el Departamento de Bioquímico de lo Facultad de , 
Medicina, consolidado en los años 50, o raíz del traslado a 
Ciudad Universitaria; ahí se integró el grupo pionero de lo 
bioquímico mexicano, junto con losdoctores Guzmán, Del Río, 
Ondorza, Mossieu y otros. · 

Algunos de sus primeros alumnos constituyen yo un impar· 
tonte núcleo de bioquímicos de impacto nocional e internacio
nal: Peño, Piño, Chogoyo, Chávez, Cárobez, Gómez Lojero, 
Estrada Orihuelo, Gómez Puyou y Marietto T ueno, estos últi
mos también recipiendioriosdel Premio Universidad Nocional 
1989 en Investigación en Ciencias Naturales. 

Lo ciencia -comentó-es uno inextricable mezclo de investi
gación y enseñanza; dedicarse o ello implica un compromiso 
total de tiempo completo y estudio constante. "Cuando 
asumí el cargo de director de lo Facultad de Medicina, en 
1971, cerré el capítulo de mi vida como investigador bioquími
co, pero sigo teniendo gran respeto y admiración por esto 
disciplino en que me formé". 

Durante su etapa de investigador se interesó por diversos · 
osp.ectos del metabolismo del colesterol, de los proteínas y, 
cunosomente, de un asunto "muy mexicano" en relación con 
lo vitamina niocina o ácido nicotínico. 

Después de fungir seis años como director de lo Facultad de 
Medicino, el doctor laguna, de 1977 a 1980, ocupó el puesto 
de subsecretario de Planeación en lo entonces Secre.taría de 
Sal~bridod y Asistencia, en donde, entre otras toreas, impulsó 
act1vamente el mejor desarrollo y la formación de los médicos 
Y del personal de salud. Posteriormente retornó a la Universi
doq, donde dirigió el Centro Universitorió de Tecnología Edu
cacional para la Salud . En 1982 se desempeñó como subsecre-
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torio de Asistencia y, más tarde, de Investigación y De'sarrollo 
de lo actual Secretaría de Salud; se desempeñó como secreta
rio del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la 
República hasta principios del presente año, habiendo en la 
actualidad regresado o su lugar de origen, como Profesor 
Emérito de lo Universidad. Participo activamente en tareas de 
ploneación y evaluación educativa, tonto en la Universidad.en 
general , como en la Facultad de Medicina, en particular, 
donde conforma uno comisión de exdirectores con los docto
res Campillo, McGregor y Rivera. Gran parte de los plantea
mientos de este grupo se orientan o proponer los aCtividades 
para preparar, a mediano y largo plazos, a los profesionales 
que atenderán los necesidades prevalentes en las próximos 
décadas . 

En otro campo, el doctor Laguna, a través de lo coordina· 
ción entre la Universidad y algunos hospitales, propone revi· 
sor las metodologías para una mejor educación médica, espe
cialmente de la llamada continua. 

En esta semblanza no puede dejar de mencionarse que el 
doctor Laguna es esposo de una distinguida médica canceró· 
loga, Juli~to Calderón, responsable, entre otras actividades, 
de la introducción en nuestro medio de lo detección del cáncer 
con la técnica del Papanicolau, exdirectbra de la lucha c'ontra 
el cáncer en la Secretaría de Salud y actualmente presidenta 
de la Liga Nacional contra el Cáncer. Sus ci neo hijos varones y 
dos mujeres son profesionales destocados. El doctor Laguna 
señalo que siempre apoyó o su esposa paro que persistiera en 
el trabajo médico, convencido de que las mujeres deoen al
canzar madurez e independencia a través del trabajo produc· 
tivo, fuera del hogar. 

Al preguntársele sobre el significado del Premio Universi
dad Nacional, respondió que lo considero como un reconoci
miento o la dedicación total o la toreo universitario; sin em
bargo, vale comentar que estos conceptos los exprese? con 
sencillez y jovialidad, señalando de paso que'"el no ser so le m· 
neme do la tranquilidad poro ver y entender mejor al mundo". 

En realidad, el mérito del Premio es "de los discípulos que 
eligieron el camino del trabajo, de la búsqueda del conoci
miento, de lo consolidación de uno ciencia mexicana en el 
campo de la bioquímico, de la educación médico y de los · 
servicios de salud". O 

Laguna. 
Una vida 

de servicia 
productivo. 

Tomiela Treto 
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Ante él no se puede improvisar. No 
vale presentarse con la desnudez inte
lectual, la indigencia cultural, ni mucho 
menos con la ropa de la ignorancia; es 
necesario llegar con algo, cuando me
nos con conocimiento de causa, trayec
toria y trabajo. Cuando menos. 

Aunque se pierda fuerza, para los 
despitados sólo unos datos: el ahora 
Premio Universidad Nacional 1989, 
por su destacada labor en la investiga
ción de las ciencias s·ociales, fue crea
dor e impulsor de los CCH y del Sistema 
de Universidad Abierta de la UNAM du
rante su rectorado, el cual tuvo que de
jar -en su opinión- por presiones de 
"grupos que nada tenían que ver con la 
Universidad, y no por sus diferencias 
con el sindicato universitario a princi
pios de la década de los 70". 

Asimismo, fue catedrático de la ENP y 
de las facultades de Economía y de 
Ciencias Políticas y Sociales. Es autor de 
varios libros, entre los cuales destaca La 
democracia en México; ha sido y es 
compilador y coordinador de múltiples 
investigaciones sobre el T er<.er Mundo, 
América Latina y México. Hoy es coor
dinador del Centro de Investigaciones 
lnterdisciplinarias en Humanidades. 

Don Pablo González Casanova, uno 
de los pocos universitarios que hace ho
nor a la palabra "Don", narra su expe
riencia como rector de la UNAM: Es uno 
de los cargos más hermosos que hay en 
la Universidad. Es donde un universita
rio aprende a conocer más a las perso
nas y a la mi$ma Institución. Los proble
mas que se visualiían desde la Rectoría 
son muy complejos, difíciles, pero tam
bién muy ricos y dejan satisfacciones 
enormes. 

Particularmente, dice emocionado, 
porque existe una especie de disciplina 
universitaria, libremente consentida, en 
la que todos participamos para que 
nuestra Casa de Estudios, tan significati
va en la vida nacional, continúe desa
rrollando el papel que le corresponde 
al interior del país y en América Latina. 

Gonzále;z: Casanova comenta que la 
crisis de la educación superior está in
mersa y es parte de una crisis mundial, 
dada en todos los órdenes y que afecta 
principalmente a los países del Tercer 
Mundo. Estos grandes fenómenos alte
ran profundamente las pautas de la cul
tura y educación en todos sus niveles. 

No obstante -añade. presuroso
cuando menos en las ciencias sociales 
contamos con un nivel destacado en el 
concierto internaéional. "Tenemos in
vestigadores y analistas en los planos 
económico, político, social y cultural 

8 

Premios Universidad Naciona/1989 

Investigación en Ciencias Sociales 

G. Casanova: en ciencias sociales 
México tiene nivel internacional 

Se cuenta con especialistas para trotar temas con rigor, 
precisión y apertura 

· G. Casanova. Disciplina universitaria. 

con una capacidad muy alta para ma
nejar con precisión, rigor, y la apertura 
necesaria, toda la riqueza que conlle
van estos problemas". 

Particulariza: ha habido avances sig
nificativos de las ciencias sociales en 
México y AL, lo que sucede es que la 
palabra crisis se usa tan abundante
mente y con tantos significados que a 
veces resulta difícil saber qué se entien
de por crisis cuando se emplea esta pa
labra. 

Ante la aventura de una pregunta, 
don Pablo responde: Sí, algunas cate
goría5 conceptuales están en crisis, so
bre todo las que no han estado abiertas 
a las nuevas realidades sociales. Hay, 
en la realidad, cambios profundos que 
alteran las formas de pensar e implican 
la reflexión conceptual de esas mismas 
categorías. 

Ahora, lo que a principios de siglo y 
hasta mediados del mismo se concebía 
co.mo Estado-Nación, como clase obre
ra, lo que significaba la idea de socialis
mo hasta la década de los80, ha sufrido 
cambios significativas no siempre regis
trados por las ciencias sociales. Esos 
cambios nos enfrentan a un doble reto: 

el comprender el carácter de las nuevas 
categorías y su continuidad, y el ver lo 
que queda y continúa en categorías de 
nivel más alto, como el poder y la explo
tación. ¿Se puede hablar de saldos?, in
terrogó. 

Hablemos de saldos positivos. "Uno 
muy importqnte es que hay un aumento 
considerable, a nivel mundial, de una 
actitud más crítica y plural, que supera 
el pensamiento dogmático, autoritario. 
Aparejado a esto, está también el incre
mento de lo que podríamos llamar la 
cultura dialogal, siguiendo a Paulo Freí
re, que además de darse en las universi
dades existe hoy hasta en los barrios y 
en los grupos sociales marginados. 

"Esu cultura dialogal no existía con 
anterioridad. Ahora tiene que ver hasta 
con las nuevas formas de lidera;z:go. 
Obliga a los nuevos líderes a saber ha
blar y a saber oír, pero también a respe
tar no sólo lo que dicen sino lo que 
oyen". 

Lo que no se puede evitar al hablar 
con González Casanova: "Este tipo de 
cultura crítica, no autoritaria, dialogal, 
le da a la lucha por la democracia una 
nueva dimensión, al vincular ésta con lo 
que la palabra democracia significa 
originalmente, pero que se ha olvidado: 
el gobierno del_ pueblo, pero deveras 
del pueblo, y no el tipo de gobiernos 
que utilizan nada más la palabra y re
chazan el concepto, y piensan, por sen
tido común, que la democracia no es el 
gobierno del pueblo. 

"La sabiduría política de los hombres 
de Estado de fin de siglo, es decir de los 
actuales, consistirá en reconocer que la 
demanda del sufragio efectivo debe ser 
atendida. Eso será lo político y lo inteli
gente de cualquier mexicano que en
tienda lo que es este país". 

¿Pablo González Casanova y su tra
bajo necesitan de reconocimientos? 

Escueto concluye: Pablo González 
Casanova se siente muy satisfecho por 
este reconocimiento de la UNAM, y muy 
agradecido con todos los colegas que 
pensaron en él para recibir este premio. 

o 
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Docencia en Ciencias Sociales 

F. Benítez: la docencia, parte de 
mi vida; soy sobre todo periodista 

Es muy importante estar iunto o /os ióvenes, más para 
un maestro vieio 

"E s muy importante estor siempre 
junto o los jóvenes, sobre todo poro un 
maestro viejo; y es un deber de los inte
lectuales dedicarse o lo educación su
perior de los jóvenes", señaló el profe
sor Fernando Benítez Gutiérrez, 
Premio Universidad Nacional 1989 
en Docencia en Ciencias Sociales. 

El maestro de géneros periodísticos 
de lo Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales se acomoda en la silla, ante la 
mesa de su biblioteca, fija la mirada en 
el entrevistador y declara: pienso que el 
docente universitario debe poner toda 
su energía y todo su entusiasmo para 
lograr, sobre todo en una universidad 
masificada, el interés de sus alumnos. A 
los estudiantes les advierto que para 
lograr un estilo periodístico se necesita 
trabajar mucho. Es necesario ej"ercitar
se como lo hace un futbolista, un boxea
dor o cualquier atleta. 

A partir de 1968 advertí una gran 
negligencia entre los estudiantes, reco
noce el maestro, y agrega que éstos "ti e· 
nen escaso interés por la carrera que 
ellos libremente han elegido. La mayo
ría ni siquiera lee el periódico. Com
prendo que prefieran comprarse una 
torta a un diario, pero deben acudir a la 
biblioteca; los periódicosestónallíyde
ben consultarlos. Es en estas condicio
nes que debo dar mis clases, poniendo 
todo lo que tengo de energía y de entu
siasmo para lograr el interés en mis 
alumnos. 

-¿Es dificil conseguir y mantener 
el interés de los alumnos? 

Sí. Me valgo de ejemplos y escojo los 
mejores, tanto noticias como los repor
tajes que se han escrito en la historia, no 
sólo del periodismo mexicano, sino tam
bién del extranjero -norteamericano o 
inglés- que ha hecho un arte de lo que 
ellos llaman el great reporting (gran 
reportaje). Aunque seo un reportaje de 
media cuartilla sobre un asunto nimio. 
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Benrtez. El eatilo ae ejercita. 

Poseo antologías del great reporting 
que traduzco, o fin de que los alumnos 
aprendan cómo deben tratar todos los 
asuntos. 

El periodista, con más de cuarenta 
años de experiencia en los diarios del 
país, comento lo ocasión en que señaló 
a un aprendiz uno tt!rrible falta de orto
grafía. "Le dijeron hijo de ... ", exclamó 
mientras dejaba escapar una sonrisa. 

En seguida explicó: la docencia forma 
porte de mi vida. Combino mi profesión 
de escritor, que necesariamente requie
re de soledad, con el salón de clases, 
que me estimula. Logro un gran efecto 
entre mis alumnos; esto también mesa
tisface mucho. Soy fundamentalmente 
periodista; ahora mismo estamos pre
parando un periódico y seguramente en 
él daremos clases a algunos alumnos, 
imitando un poco lo que hacía Manuel 
Buendía. 

Fernando Benítez lamenta que la es· 
pacioso biblioteca de su casa no sea lo 
suficientemente grande para dar cabi
da a buen número de alumnos. "No 
puedo traerlos aquí, a mi casa. Manuel 
Buendía escogía un grupo reducido de 
alumnos y les daba clases en su oficina. 
Buendía ya no asistía a lo Universidad", 

recuerda el fundador de cuatro resti
giados suplementos culturales en 1 .. erió
dicos de circulación nacional. 

-¿Cuól es su opinión ace rca del 
nivel académico de la Unive··sidad? 

Pienso que la calidad de la en ef>anzo 
es buena. Pongo el ejemplo de la ·=acui
tad de Ciencias Políticas y Socio les don
de, aun privados de Manuel R endía y 
Julio Scherer, grandes maestr del pe
riodismo, la enseñanza que s• ·nparte 
es buena. El promedio de excf . .mcia en 
la enseñanza de la UNAM es ,Jeno; su 
contribución a la educación t México 
es fundamental. 

-¿Qué significa para ust··d el Pre
mio que le otorga la Un 1ersidad 
Nacional? 

Bueno, soy Premio Nacic al de Le· 
tras; también obtuve el Prer o Nacio
nal de Antropología y el de F _riodtsmo. 
Ya antes me había premiado la Univer
sidad, pero este Premio Universidad 
Nacional 1989 es importante; es una 
honra para mí. Creo' que r ;te tipo de 
recompensas sí estimulan la ciencia y lo 
educación superior y, en especial, a los 
maestros. La Universidad Nacional si
gue contando con los mejores del país, 
sobre todo en el área de ciHKios socia
les, donde tiene maestros de renombre 
internacional. 

Fernando Benítez es antropólogo, es
critor, periodista y profesor de la FCPyS. 
Como periodista se inició en 1934, fe
cha en que dio principio a una serie de 
colaboraciones en las páginas de Revis
ta de Revistas. Entre sus múltiples activi
dades destaca su participación en el 
campo del peri9dismo cultural, en lo 
concepción y desarrollo de suplementos 
como el dominical del periódico Nove
dades, el cual convirtió, en 1949, en una 
de las mejores publicaciones dentro de 
su género en la historia de México. 

Entre 1936 y 1947 Fernando Benítez 
contribuyó a consolidar una de los me
jores épocas del periódico El Nacional, 
del que fue su director. 

De su producción litararia destocan 
La ruta de Hernón Cortés, escrita en 
1950 y en la cual combina el ensayo con 
el reportaje. En 1959 publicó El rey vie
jo, novela sobre la vido de don Venus
tiano Carranza. 

o 

Jorge Larrauri 
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Villoro. La libertad, un ideal que da 
sentido _él la historia. 

Mue as son las preguntas que se le 
podrían nacer e infinitos los temas que 
podrían abordarse con el doctor Luis 
Villoro, Premio Universidad Nacio
nal 1989 en Investigación en Humani
dades. lo libertad como meta de la hu
manidad, lo igualdad en la sociedad, el 
papel del intelectual y el desempeño de -
la universidad en nuestros días son con
ceptos que esto vez analizo con la clari
dad y lucidez que 1~ caracterizan. 

Doctor, ?el hombre llegaró algún 
día a ser plenamente libre o la liber
tad seguiró siendo una alegoría? 

la humanidad siempre ha tenido ese 
ideal. Creo que ese ideal es regulatorio 
poro llegar o uno humanidad libre, 
igualitario y fraterno, que fueron los 
tres conceptos en que se fundamentó lo 
Revolución Francesa. Uno comunidad 
de hombres libres e iguales ha sido el 
anhelo de todos las luchas sociales. Este 
anhelo, en lo época moderna, ha sido, 
con variantes ideológicos, el objetivo 
últ imo de todo revolución popular, des
de lo Francesa, pasando por las socia
listos y lo Mexicano. 

No sé si lo humanidad llegará o ser 
libre, pero su marcha va en ese sentido. 
Es una meta que regula lo historia, sin 
saber si llegaremos a ella, pero si no 
tuviéramos esa meta la historia no ten
dría sentido. 

¿Llegaremos a una sociedad ijua
litaria sin pasar por la socieda co
munista? 

La sociedad comunista corresponde 
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Investigación en Humanidades 

El papel del intelectual es hacer 
mas racional el mundo: L. Villoro 

Para que cumpla mejor su función debe mantener su 
independencia ante el poder 

al último desarrollo del capitalismo. No 
creo que la sociedad consumista sea un 
obstáculo imposible de superar poro 
llegar a una sociedad igualitaria. Hay 
ejemplos de naciones dentro de la co
munidad occidental, de democracias 
capitalistas, que nos muestran haber 
dado grandes pasos hacia -una socie
dad igualitaria. Suecia, Noruega y Di
namarca lograron uno situación de jus
ticia e igualdad social, si no perfecta, 
mucho más avanzado. 

¿En el caso de los paises subdesa
rrollados? 

Es evidente que en las nociones en 
vías de desarrollo, como puede ser lo 
nuestra, lo situación es mucho más com
pleja. Hablar de ello es meternos en 
problemas muy complicados. 

Evade; insisto: Algunasnacionesco
mo Espafta y Francia han llegado a 
un supuesto socialismo, sin pasar por 
una revolución ... 

En primer lugar -atajo- habría que 
preguntarse si se troto de gobiernos so
cialistas. Uno coso es que hayo un parti
do socialista en el poder y otro que se 
hayan logrado los cambios sociales que 
pudieron indicarnos que se trata de un 
paso al socialismo. No se trata de socie
dades socialistas, siguen siendq capita
listas, e incluso llevan un tipo de econo
mía neoliberal que responde a los 
intereses del capitalismo. 

El papel del intelectual es volver más 
racional el mundo, la sociedad y lo his
toria; cuando menos, participar en este 
intento de volver más racional nuestro 
vida, nuestro sociedad, nuestro mundo. 

¿ T odavia produce el intelectual 
conocimientos vólidos? 

Sí, por supuesto. Si yo creyera lo con
trario me dedicaría o otra coso. En di
verso~ campos los 'intelectuales siguen 
contnbuyendo o dar conocimientos o 
creencias más razonables. Yo creo que 
un intelectual debe contribuir o hacer 
coda vez más razonables nuestros 
creencias. 

¿Aunque haya muchos que son 
captados por el sistema? 

Eso es otro asunto. Que un intelectual 
crea que su labor puede cumplirla me
jor siendo independiente de un poder 
político y que otro piense lo contrario es 
muy diferente. Yo creo que paro que el 
intelectual cumpla mejor su función tie
ne que mantener su independencia fren
te a todo poder constituido. 

¿Renunciar al poder? 

El intelectual debe decir su palabra 
con la conciencia de que no tiene por 
función reforzar un poder. Tiene que 
guardar su independencia para ejercer 
la función de la crítico, que no quiere 
decir oposición, sino examen de los fun
damentos de las creencias. Paro eso ha
ce falta libertad, independencia, frente 
a todo tipo de poder. Sin embargo, esta 
no es una receta. 

Doctor, en otro orden de ideas, 
¿cómo concibe a una universidad 
critica? 

Lo Universidad cumple su función en 
la medida que tiene la capacidad de la 
racionalización de su entorno. Poro ello 
requiere de la excelencia académica, 
tanto en lo investigación como en la 
docencia; de evitar todos los elementos 
que van en contra de lo académico y ser 
independiente, porque sólo así ejercerá 
la verdadero crítica. Requiere también 
de la paz y del orden para continuar 
con sus funciones y para establecer las 
reformas que necesita, que son muchas. 

¿La universidad de masas seria un 
obstóculo para alcanzar la excelen
cia? 

No lo creo. La universidad de masas 
en nuestro país es uno necesidad . No 
está reñido con la excelencia académi
ca; es más bien un reto. Lo universidad 
deberá encontrar las fórmulas que ha
gan compatible la excelencia académi
ca con la universidad de masas. Estoy 
seguro que así lo hará . O 

Juan Marcial 
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Docencia en Humanidades 

Los maestros facilitan el acceso 
al ámbito de lo h~mano: Beristáin 

Uno de los mayores incentivos es llegar a comprender 
para ser capaz de explicar 

"E 1 maestro es un facilitador del ac-
ceso al ámbito de lo humano. Uno de los 
mayores incentivos poro dedicarse al 
estudio es llegar á comprender para ser 
capaz de explicar", escribió -a mane
ra de epigrafe-, en el libro Análisis 
estructural del relato literario, la 
doctoro Helena Beristáin, quien este 
ai'\o recibió el Premio Universidad 
Nacional en Docrncia en Humanida
des, por su larga trayectoria como 
maestra de Espai'\ol y Literatura en la 
Escuela Nacional Preparatoria y en la 
Facultad de Filosofía y Letras, actividad 
que, junto a su intensa labor como inves
tigadora, constituye la base de su obra 
escrita. 

Entrevistada en su cubículo del Institu
to de Investigaciones Filológicas, la 
doctora Beristáin se refirió o los proble
mas y responsabilidades del profesor: 
"pocas gentes -dijo- podrían cam
biar el mundo como lo haría el profesor; 
éste debe conducir a los estudiantes ha
cia uno actitud crítica, hacer que pon
gan en tela de juicio lo que se dice paro 
que no se conviertan en simples repeti
dores. De esta manero lo gente se educ 
ca y no se domestico''. 

"Pocas gentes podrían cambiar al 
mundo como lo haría el profesor; éste 
debe conducir a los estudiantes hacia 
uno actitud crítica, hacer que pongan 
en tela de juicio lo que se dice para que 
no se conviertan en simples repetido
res". H.B. 

"El profesor -continuó- debe ser 
uno persono con espíritu universitario, 
es decir, que esté convencido de la ne
cesidad de estudiar por el resto de su 
vida, hasta un cuarto de hora antes de 

· morir si es posible, de lo contrario invo
luciono". En opinión de lo galardono
da, la manero poro que el profesor se 
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"mantenga en forma" es darle todos los 
días a lo inteligencio,como alimento, un 
problema nuevo y diferente. "de eso 
manera no se envejece ... mentalmen
te", agregó. 

Otro método, en opinión de lo docto
ro Beristáin, consiste en lo elaboración 
de material didáctico por el propio pro
fesor, tomando en cuento el perfil del 
alumno con el que trabaja. Dos ejem
plos de material didáctico realizado 
por la doctoro Beristáin especialmente 
paro sus clases son la Gramática es
tructural de la lengua española y el 
Diccionario de retórica y poética. 
Acerco de este último, lo doctora co
mentó que una primera versión circuló 
en fotocopias, debido a que tanto 
maestros como alumnos de la FFyL lo 
solicitaban continuamente. 

Beneficios de la literatura 

Con respecto a los beneficios que 
brinda la literatura, Beristóin explicó 
que la lectura es una actividad que enri
quece la vida constantemente. A tr.avés 
de lo literatura "somos capaces de com
prender el mundo mucho mejor, de co-
nocer la psi~ologío del criminal, del lo
co, del adolescente, de personajes que 
vivieron experiencias patéticas o terri
bles, no importa que a nosotros no nos 
hayan sucedido. 

"Los maestros de literatura -
continuó- deberíamos tener como 
principal objetivo de nuestra enseñanza 
convertir al estudiante en asiduo lector, 
pues el que lee mucho desarrolla una 
especie de sexto sentido para lo relativo 
o lo lengua", y, agregó, el hombre que 
mejor maneja el lenguaje "tiene,en ma
yor medida, la calidad de humano. 
"La lectura nos da un dominio de nues
tro lenguaje que necesitamos paro vivir 
tanto como el alimento", puntualizó. 

Beristóin consideró que los progra
mas de las carreras, "aunque uno los 
perfecione, siempre siguen siendo per
fectibles"; deben estor sujetos a un cam
bio continuo originado por la concu-

Beriatáin. Educar, ·no domtltltor. 

rrencio de las ideas do les mo~stros, con 
base en su experiencia dec;@r~te. T am
~ién mencionó que a voca;J§ ~ato mucho 
trempo para que un ~regroma se 
renueve. 

"La lectura nos do un dominio de 
nuestro lenguaje que necesitamos para 
vivir tanto como el aPrn~ nt0 ''. H.B. 

Aunque, precisó, si bien k, pwgra
mas poco eficaces alejan a los alumnos 
de las aulas, lo causa principal de deser
ción se origino en problemas de índolo 
económic::a; "se debe al empobrecl · 
miento tan enorme que ha sufndo 1,, 
población". Al no existir plazos ni pe r· 
pectivas poro los alumnos egr&$ados d 
las correros de letras, éstos se deso n 
man, ''tienen que esperar o quS\ nos m u 
romos los viejos poro ocupord espacio 
que dejemos", bromeó lo doctoro. Co
mentó que hace quince años un profe
sor ganopa el equivalente a mil dólares, 
mientras que ahora apenas gana· el 
equivalente a cuatrocientos. 

Además de tener la maestríc. l' el doc
torado en Letras Hispánica . en la 
UNAM, la galardonada tomb ~n tiene 
la maestría en BiblioteconomÍ(J. Fue la 
primera egresada de esa corrt. ;a en la 
FFyl. Otras de sus obras son: ti;uía pa
ra la lectura comentada dr textos 
literarios y Análisis e interp1A ación 
del poema Urico. 

Entre los planes inmediatos d · lo doc
toro Heleno Beristáin, quien ce.' .ficó su 
premiación como una "sorpresc relicísi 
ma", se encuentro el de amplio el Dic
cionario de retórica y poétÍf J l 

Noé CrSrde11rt 
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En su despacho de una antigua casa 
de Isabel la Católica nos recibió el doc
tor Leonardo Zeevaert, maestro de la 
ingeniería mexicana que próximamente 
recibirá el Premio Universidad Na
cional en Innovación Tecnológica. El re
cinto impone tanto como la trayectoria 
del personaje, que en el recibidor de su 
oficina exhibe parte de la impresionan
te cantidad de reconocimientos que le 
han otorgado países e instituciones, a lo 
largo de más de cincuenta años, por sus 
méritos académicos y profesionales y 
por sus contribuciones a la mecánica de 
suelos e ingeniería sísmica. 

Pero este "hijo honorario de Vera
cruz", como lo atestigua uno de tantos 
diplomas, es en realidad una persona 
sencilla que, a sus 75años,conserva una 
esbeltez envidiable, y en cuyo rostro afi
lado se dibuja el asombro por el hecho 
de que alguien lo quiera entrevistar. 

-¿Qué significa para usted recibir 
el Premio Universidad Nacional? 

Es un honor que la Universidad se ho
yo fijado en mí, porque generalmente 
estoy entre cuatro paredes trabajando; 
nunca ando en juntas ni en congresos. 
Qué bueno que se me otorgue este re
conocimiento én vida. 

Orgulloso, nos muestro un trofeo de 
formo piramidal que se le otorgó en Río 
de Janeiro por la buena resistencia sís
mica de los inmuebles de acero que ha 
diseñe -io, en particular la T arre Lati
noam rica na, que a.más de treinta años 
de su .onstrucción sigue siendo uno de 
los ec tficios más altos y característicos 
de la 'isonomía capitalina moderna. 

"El le la Torre Latino -comenta
fue ur. royecto totalmente original des
de el p•Jnto de vista de la estructura y el 
disef\n sísmico, en el cual introjuje el 
concr to de flexibilidad controlada; la 
cime1 ación también fue nueva. pues 
ning ,a de esa tipo se había hecho en 
Mé~t ) ni en otra parte del mundo. lo 
Torn .~ s un ejemplo para demostrar que 
uno • Jede, estudiando e investigando, 
hace las cosas bien." 

- .,ero también ha habido negli
cer a, no? 

( tro, como en todas las áreas. En 
mg 1iería a veces las cosas no se cons
truy como debe ser por falta de ho
nes ~ ad o por incapacidad. 

E' ntrevistado también se ha dedico
do 1.1 producir herramientas para el 
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Premios Universidad Naciona/1989 

Innovación Tecnológica 

Zeevaert, maestro de la ingenierfa 
mexicana de recono.cimiento mundial 

Por taita de equipo no podemos avanzar con rapidez 
para mejorar la tecnología 

Zeevaert. Méritos académicos y profe
sionales. 

cálculo: En porte, el premio se deb~ a 
un dispositivo que construí para deter
minar el periodo de vibración del suelo. 
Estamos en la época de mejorar el equipo 
y de usar en él dispositivos electrónicos. 

-¿Es doble el esfuerzo que deben 
hacer con respecto a los cientrficos 
de los parses desarrollados? 

No es doble; muchas veces es mayor, 
pues para mejorar lo que uno diseña se 
necesitan recursos que no se consiguen 
fácilmente. 

Pilar de la ingeniería en el mundo 

la práctica profesional de Leonardo 
Zeevaert data de 1939, y en 1940 reci
bió el grado de master of science (Sc.M) 
del Instituto Tecnológico de Masachus
sets. En 1943 comenzó a colaborar con 
el profesor Karl T erzaghi en la Universi
dad de lllinois, donde recibió el grado 
de doctor en Filosofía (Ph.D.) en 1949. 

' Ha re~lizado estudios de mecánica de 
suelos para cimentaciones y diseño de 
estructuras para mós de 600 proyectos. 

Autor de varios sistemas de cimenta-

ción para edificios en condicionesdiflci
les del subsuelo, como las predominan
tes en la ciudad de México, introdujo la 
teoría básica de cimentaciones com
pensadas con pilotes de fricción. 

Impartió cátedra en su especialidad 
desde 1941 en la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, que lo designó en 1986 
Profesor Emérito, y en donde a la fecha 
continúa impartiendo clases en la Divi
sión de Estudios de Posgrado. 

El doctor Zeevaert ha pronunciado 
conferencias y ofreci~o cursos en uni
versidades de los Estados Unidos, Euro
pa, Centroamérica, las Antillas, Suda
mérica y China Democrática y Popular. 
En 1964 fue invitado para proporcionar 
información sobre el progreso. de la in
geniería civil, la cual fue enterrada en la 
Cápsula , del Tiempo durante la Feria 
Mundial de Nuevo York. 

El American lnstitute for Steel Cons
truction le concedió un premio especial 
por el buen comportamiento de la T arre 
latinoamericana durante el temblor de 
.1957 en la ciudad de México. Este reco
nocimiento fue el primero que se conce
dió al edificio más alto localizado fuera 
de Estados Unidos, sujeto a un fuerte 
movimiento sísmico y cimentado en con
diciones difíciles. 

Entre más de 50 reconocimientos na
cionales e internacionales que ha reci
bido destaca el de ser miembro de ho
nor de la Real Academia Belga de Artes 
y Ciencias, y de la National Academy of 
Engineering de Estados Unidos de Amé
rica. 

Al despedirnos, el dueño de esta ca
sona colonial, ubicada a unas calles de 
la famosa "Torre Latino", comenta al 
advertir nuestro asombrada inspecc:ón 
del lugar: "Es una isla en la selva de 
asfalto, ¿verdad? Toda vía vienen go
londrinas; cuando ya no lo hagan, en
tonces será señal de que ya no se puede 

1 
vivir aquí. .. " O 
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Ptemios Universidad Naciona/1989 

Innovación Tecnológica 

Es muy adecuado el programa para 
estimular a académicos: A. Andrade 

Tiende a reducir la alarmante fuga de cerebros que se ha 
agravado en México · . 

Universitario desde 1935, estudió 
simultáneamente las carreras de Inge
niería Civil y de Física; ligado al Instituto 
de Física desde hace más de 50 años, 
del cual es Investigador Emérito, el doc
tor Fernando Andrade suma ahora,a su 
larga cadena de logros y satisfacciones, 
el Premio Universidad Nacional 
1989 en Innovación Tecnológica. 

Con la sencillez que sólo puede ad
quirirse a través de toda una vida de 
constante trabajo y cotidiana dedica
ción, el doctor Alba Andrade comentó 
acerco del Premio: "soy un trabajador 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, a la cual debo mi vida y, 
como tal, me llena de gran satisfacción 
el haberme hecho merecedor a este va
lioso reconocimiento". 

Al hablar del Programa de Liderazgo 
Académico y Apoyo a la Carrera de 
Profesor e Investigador Universitario, 
impulsado recientemente por la UNAM, 
el entrevistado elogió, sobre todo, los 
estímulos para los jóvenes universitarios 
por considerarlos una vía para reducir 
la alarmante fuga de cerebros que en 
los últimos años se ha agravado en Mé
xico. 

"Un camino para hacer de México 
un país grande y próspero es inde
pendizarse, lo más posible, del ex
tranjero en materia científico y tec
nológica". F.A.A. 

Y precisamente para explicar este do
loroso fenómeno, el creador del Espec
trógrafo Q Absoluto, se remontó al año 
de 1957, cuando él se hizo cargo de la 
dirección del Instituto de Física que con
taba únicamente con tres doctores en la 
materia: los doctores Marcos Mas-
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Alba. Una esperanza de cambio. 

hinsky, Carlos Graef Fernández y el pro
pio Alba Andrade. "En aquella época 
mandamos a muchos de nuestros inves
tigadores a doctorarse a Alemania, In
glaterra, Estados Unidos, Francia y la 
.URSS. Estos estudiantes volvieron y, en 
mi opinión, ese grupo constituye la base 
de la física y las ciencias exactas en 
nuestro país. Sin embargo, de unos años 
pata acá y a causa del deterioro de la 
situación económica de México, una 
'buena parte de los jóvenes que salen a 
doctorarse al extranjero no regresan, 
ya que reciben mejores ofertas de tra
bajo fuera. Esto le hace mucho daño a 
nuestro país". 

"Es prioritario, para resolver este 
proble.ma, que en el país se creen las 
condiciones adecuadas poro impulsar 
debidamente la investigación científi
ca; para ello, se debe dar a los científi
cos las condiciones de vida que les per
mitan subsistir decorosamente. Afortu
nadamente, ahora se vislumbra una 
época de cambio y mejoría; espero que 
esto suceda." 

Después de mostrarnos su laborato
rio, donde conviven ordenadamente 
centrífugas de alto poder de separación 
que rotan a 600 revoluciones por segun
do, espectrógrafos magnéticos y siste
mas de alto vacío, el investigador del 
área de Física Nuclear señaló que es 
necesario que la investigación científica 
y tecnológica tenga una mayor partici
pación en el desarrollo económico del 
país; " un camino para hacer de México 
un país grande y próspero es independi
zarse, lo má~ posible, del extranjero 
en materia científica y tecnológica ". 

Al preguntarle acerca de la forma
ción de recursos humanos capacitados 
en estos campos, el doctor Alba Andra
de comentó que ésta es la l~bor más 
val iosa de la Universidad, pues "son los 
jóvenes quienes tienen en sus manos el 
futuro del país y, en este sentido, repre
senta Id mejor ayuda que nuestra Uni
versidad presta a la nación para en
grandecerse" . 

" .. . soy un trabajador de la Universi
dad Nacional Autónoma de Méxi
co, a la cual debo mi vida y, como 
tal, me llena de gran satisfacción el 
haberme hecho merecedor de este 
reconocimiento". F.A.A. 

El pri mer científico en obtener su 
maestría y doctorado en Física en Méxi
co, trabaja actualmente en diversos 
proyectos <;le tecnología de punta, entre 
los que se cuentan el desarrollo de cen
tr ífugas para el enriquecimiento isotró
pico en uranio y otros elementos; el es
tableci ltli ento de tecnología en alto y 
ultra-vacío, que es la base de muchos 
desarrollos de metal urgía y electrónica; 
el diseño y construcción de tubos de ra
yos X para el sector salud; y la produc
ción de películas delgadas q:.•P. pueden 
ser metálicos, de óxido, nitruros o car
buros, que mejoran bastante las propie
dades mecánicas de las sustancias o 
los elementos mecánicos. 

o 

Moría Eugenia Saavedra 
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Dramaturgo, autor de diez obras 
traducidas a 7 idiomas, crítico, novelis
ta e historiador del teatro latinoameri
cano, el maestro Carfos Solórzano (San 
Marcos, Guatemala, 1922) es ante todo, 
según su propia definición, " un univer
sitario de pies a cabeza" . Residente en 
México desde muy joven;-estudió en· la 
Universidad Nacional la licenciatura, la 
maestría y el doctorado en Letras His
pánicas. Más tarde cursó en Francia 
estudios de arte dramático y el rector 
Nabar Carrillo lo nombró director del 
Teatro Universitario, que estuvo a su 
cargo diez años. 

" Eran los años de la posguerra - re
cuerda ahora, en su hermosa casa por el 
rumbo de Las Águilas de esta ciudad- y 
en el mundo entero surgía un movimien
to teatral muy importante, contestata
rio, de interrogación. Durante esos diez 
años no descansé un sólo momento, con 
~1 impulso de mi juventud y el apoyo de ~ 
mi mujer, Beatriz Caso, para llevarode• ~ 
lante el teatro de lo Universidad. Mi ;5l 
objetivo era hacer un teatro destinado ..g 
a los univf,lrsitarios; es decir, pensaba l5 
que un médico o un abogado o un odon- ;B 
tólogo necesitaban del teatro paro nu- ii 
trir su culturo. En esa época no había en .E 
México más que el teatro de los autores 
nocionales, el cual entonces despunta-
ba con nuevos bríos, y algunas peque-
ños compañías, como la de las Herma-
nos Blonch y la de María Teresa 
Montoyo, pero casi nado de teatro in
ternacional. Nosotros dimos a conocer 
aquí en esos años a los grandes nombres 
del teatro universal, como Albert Ca
mus, Michel de Ghelderode, Eugene 
lonesco y Franz Kafko ." . 

Quien este año se hizo acreedor al 
Premio Universidad Nacional en la ra
mo de Aportación ArtísJico y Extensión 
de la Cultura (que viene a sumarse al 
grado de Profesor Emérito que la misma 
UNAM le concedió hace cuatro años) 
concibe al teatro "fundamentalmente 
como un acto de comunicación colecti
va", " lo representación corpórea de 
nuestros repre.sentaciones interiores" . 

Los Contemporáneos, rrimero con 
Ulises y después .con e Teatro de 
Orientación, trataron también de 
poner al dra al teatro mexicano.¿ No 
es asr? . 

· Ulise:t ·(u e un grupo de hombres sumo
mente talentosos. De ellos, el hombre 
de teatro más completo fue Xavier Villa
urrutio,que hizo obras más verbales que 
activas, pero que son excelentes. Pero el 
alcance de Ulises fue reducido y estaba 
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Aportación Artística y Extensión. de la Cultura 

Se desarrolla un permanente teatro 
nuevo en la UNAM: Carlos Solórzano 

"Aquí es mi espacio natural ... soy universitario de pies 
o cabezo", afirma 

Sol6rzano. En la UNAM, la semilla de la 
renovación teatral. 

dirigido a una élite de intelectuales. 
Vasconcelos después quiso ampliar esta 
iniciativo y fundó el Teatro de Orien
tación, con Celestino Gorostiza; como 
su nombre lo indico, tenía un propósito 
didáctico. Pero estamos hablando de 
las décadas de los 20 y los 30. En 1952, 
cuando llego al· teatro universitario, la 
Universidad no tenía ninguna actividad· 
teatral relevante. El único local poro 
representaciones era el Anfiteatro Si
món Bolívar, lugar destinado paro. con
ciertos. Poco a poco fuimos abriendo 
espacios. 

Usted dirigió una de las épocas de 
mayor prestigio del teatro universi
tario, luego el panorama na ~a sido 
siempre alentador. ¿Cómo ve ac
tualmente al teatro que se hace en la 
Universidad? 

Bueno, como ha ocurrido con todo la 
culturo universitario, lo que ha posado 
con el teatro de lo UNAM es que ha 
extendido su radio de acción. Nosotrqs 
hacíamos estrenos que tenían mucho re
sonancia, yo que contábamos con todo 
el apoyo publicitario y porque la ciudad 
ero pequeño y su actividad teatral no 

ero ton amplio. Ahora el teatro universi
tario se ha diversificado, lo cual es muy 
bueno; lo mismo vemos teatro universi
tario en el Juan Ruiz de Alorcón o en lo 
Coso del Lago, que en los preparato
rios, CCH y hasta en los delegaciones. 
Creo que (esto es necesario), aunque 
también pienso que yo se deberfo divi
dir en secciones toda eso actividad. Tal 
vez el teatro universitario no tiene un 
renombre unitario, pero me parece que 
es aquí donde crece la semilla de lo 
renovación teatral del' país. 

¿Cuál es su opinión del panorama 
que forman los jóvenes dramatur
gos y los jóvenes actores? 

Me parece que sí existen muy buenos 
escritores, así como directores. De lo 
más reciente generación me atrae so
bre todo el talento de uno joven escrito
ro, Sabino Bermon, quien considero tie
ne un brillante porvenir porque veo en 
ello, además de uno autora mexicano, 
uno visión universal, que es el poso que 
debe dar ahora el teatro mexicano. 

Luego de tener o cargo el teatro uni
versitario, Carlos Solórzono dirigió ~1 
T eotro de lo Nación, donde presentó 52 
espectáculos en el curso de seis años. 
Mientras tonto, daba clases en lo Facul
tad de Filosofía y Letras, donde se rein
tegró completamente en 1962. Ahí con
tinuó con sus estudios sobre el teatro 
latinoamericano (del cual es investiga
dor pionero), y ero jefe del Deporto
mento de Arte Dramático cuando se 
fundó lo carrero de Dramaturgia y T eo-
~o. . 

Si le soy franco, nos dice con uno son
riso que reflejo su enorme satisfacción, 
me siento muy bien en lo Universidad. 
Aquí es mi espacio natural, me siento 
mejor que en cualquier otro parte; en 
ello me formé y a ella le he dado lo más 
que he podido. Siento que mi vocación 
dedicado al teatro ha quedado cumpli
da por un espíritu de superación que se 
fundamentaba en el espíritu universita
rio, que es permanentemente crítico. O 

Juan Carlos Bautista 
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Aportación Artística y Extensión de la Cultura 

Mi expresión pictórica ofrece una 
imagen real de lo vivido: Aceves 

Para dedicarse a esta actividad es necesario considerarla 
lo más 'importante 

Cuando entré a su estudio el artista 
se encontraba en lo terrazo limpiando 
unos jardineros. En el caballete, con 
pincelozos de verde se esbozaba un 
cuadro más, que en breve se sumará o 
su vostísima obra. El olor del fresco in
vadía la amplitud. del estudio, ilumino
do y bien provisto de galones de pintura 
de todos colores, tinajas con residuos de 
combinaciones cromáticos y pinceles y 
brochas de diversos tamaños. ~ .e: 

"Si no pinto busco qué hacer con las 
manos." A.N. 

"Si no pinto busco qué hacer con los 
monos", dijo Gilberto Aceves Navarro 
mientras se sacudía y se encaminaba o 
mi encuentro. 

"Tal vez de este gusto por manipular 
surjo lo vocación de pintor, aun cuando 
no pensé dedicarme por tanto tiempo o 
uno carrera en lo cual es difícil generar 
ideos importantes. 

"Uno es pintor siempre, en todo mo
mento. El artista no puede separarse de 
su profesión. Sueño, como, hago ejerci
cio en la medida en que lo plenitud se 
me va, y cuando, occidentalmente, algo 
me arroba de la realidad, lo estudio, 
busco distintas versiones realistas hasta 
encontrar.·la formo adecuada, jug~ndo 
con una serie de elementos formal,es. 

"Un creador es aquel que modifica 
la manera de ser de los demás. " 
A. N. 

"Todo lo que me rodea puede ser mo
tivo paro dibujar. Mi oficio es ver, y 

25 de septiembre de 1989 

g 
·o 
V) 

~ 
~ 
j¿ 
~ 

Aceves Navarro. Compromiso con 
el pals. 

aprender o ver es difícil, no estamos 
acostumbrados. Nuestra cultura nos im
pulso a mirar por encima, rápidamente. 
No observamos con atención, y hacerlo 
es uno maravilla. 

"Uno es pintor siempre, en todo mo
mento. El artista no puede separar
se de su profesión. Sueño, como, ha
go ejercicio en Jo medida en que la 
plenitud se me va, y cuando, acci
dentalmente, algo me arroba de la 
realidad, lo estudio, busco distintas 
versiones realistas hasta encontrar 
la forma adecu~da, jugando con 
una serie de elementos formales." 
A. N. 

"Con mi expresión pictórico ofrezco 
uno imagen real de lo vivido. 

"Un creador es aquel que modifica lo 
manera de ser de los demás, en su épo· 

ca, a través de la generación de ideas 
valiosas que nacen del trabajo. Poro 
dedicarse o una actividad artística es 
necesario tener lo ideo de que no hay 
nada más importante que ese quehacer, 
precisamente ' ". 

"Yo no tengo estilo. Me caracteriza 
una manera de trabajar, pues considero ' 
que cualquier estilo es una limitación. 
Mi pintura no es fácil, no es decorativo 
y, así como antes fue poética, ahora 
está siendo muy terrible. Todo depende 
de mi proposición vital del momento; de 
jugarme la vida y no hacer concesiones. 

"las influencias deben transformarse 
en algo propio. No puedo explicar mi 
pintura actual sin haber estudiado a los 
grandes maestros mexicanos, del ex
tranjero y de nuestro periodo precolom· 
bino. En la escultura que a últimas fe
chas he realizado busco un volumen 
sintético más apegado a lo escultura 
precolombino, especialmente de los to
tonacas, pero con uno visión más fron
tal, más sencilla. " 

El maestro Gilberto Aceves Navarro, 
con casi 20 años como profesor en lo 
UNAM, éonsidero que enseñar ha sido 
una de los mejores elecciones de su vi 
da. Es querido e importante en lo Escue
la Nacional de Artes Plásticas. Es un 
artista completo que destaca también 
por haber creado un método propio pa·· 
ro la enseñanza del dibujo. 

Con uno actividad de 35 años como 
creador, él participo como un alumno 
más dentro de su clase. Se refresco con 
la juventud y se entusiasmo con su mejo
ramiento. 

Dibujante, pintor, escultor y graba
dor de prestigio internacional, impartió 
clases en Estados Unidos; en 1968 retor
nó al país con lo intención de consoli
darse como un pintor mexicano. Es un 
lector asiduo, visita museos y gusto de lo 
ópera. Haber merecido el Premio Uni
versidad Nacional1989 en Aporta
ción Artfstica y Extensión de lo Cultu
ra constituye uno de los principales 
logros de su vida. "Es de tal significa
ción que modificará mi manera de ver 
la vida de hoy en adelante, y profundi
zará y re11ovorá mi compromiso con el 
país, ya que proviene de uno institución 
donde podemos hablar libremente". 

o 
Tarniela Tre'to 
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