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I.Ja votación, paso crucial 
hacia el Congreso 

(;Directora de laFFyL 

Doctora Jul!ana González Valenzuela. > 7 

:(¡ ..Informe del IIEc 

Licenciado Fausto Burgueño. 

Mensaje del Rector de la UNAM 

E1. Congreso Universitario fue la forma ~ue los universitarios encontr~ron 
para proceder a la transformación de su Casa de Estudios, anhelo común de . 
quienes en ella trabajan, es_tudian o investigan. El Congreso es hoy una rea
lidad trascendente no sólo para nuestra comunidad, sino para la sociedad en
tera. Un largo tránsito, no exento de riesgos y vicisituaes, nos ha puesto en el 
umbral de un profundo ejercicio de conciencia en donde h~brán de confron
tarse nuestras diversas realidades, unirse coincidencias o ventilarse diferen
cias. 

La realización del Congreso muestra inequívocamente lo'que los universi
tarios son capáces de lograr cuando se unen en pos de un objetivo común, así 
e5ta unidad nazca de la más diversa pluralidad. Esta es la esencia misma de 
la Universidad. · 

El próximo viernes 16 de marzo 
habrit de darse un paso crucial: la 
elección de los delegados al Congre
so. En el pasado se dieron señales 
inequívocas de madurez política y de 
capacidad organizativa, al consu
mar un acto electoral que fue ejem
plar, lo mismo por la transparencia 
de sus resultados que por la partici
pación de los universitarios . 

Hoy ese voto es más importante 
que nunca; de él puede depender el 
futuro de la ,Universidad. Ejercerlo a 
plenitud, con entera responsabili
dad, deberá revelar lo que los uni
versitarios sabemos y lo que la so
ciedad espera que refrendemos : 
nuestro profundo compromiso con lo 
que es, sin duda, el proyecto cultural 
más importante que la nación ha da
do en el siglo XX. 

Ciudad Universitaria 
marzo 14/1990. 

Homenaje de la 
UNAM a Alejandro 

Gómez Arias 
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Las luces deÍ Anfiteatro Simón 
aolívar del Antiguo Colegio de San 
Ildefonso se encendieron una vez 
m4s y los muros del histórico audito
rio se vistieron de gala para ser esce
nario del emotivo homenaje a la me
moria de un ilustre universitario: 
Alejandro Cómez Arias, precursor 
de la autonomía universitaria, fun
dador de Radio UNAM, humanista, 
dqcente, político y periodista . 

Alejandro Gómez Arias falleció el 
pasado 3 de marzo, pero el día de 
ayer tomó los nombres, las personas 
y la vocación vital de quienes se 
reunieron para evocar su memoria, 
su obra, sus actitudes. Los que lo co
nocieron de cerca: su esposa, doña 
Teresa S~lazar Mallén; los universi
tarios, herederos de los frutos que 
dejó a su paso se dieron 'cita para es
~;uchar las palabras· que en su honor 
pronunciaron el doctor José Sa
rukhán, el maestro Gonzalo Celorio, 
la profesora Adelina Zendejas y el in
vestigador Víctor Díaz Arciniégas, 
tambiép testigos de la develación de 
la placa que se dedicó a su memoria. 

Sin embargo, como lo mencionó el 
do<:_tor Sarukhán, el homenaje que la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México rinde al ejemplar oaxaqueño 
no se a,gota en esta ceremonia; "El 
verdadero homenaje que podemos 
tributar a su memoria -dijo- será 
recoger su lección de independencia 
y compromiso responsables y preser
var, cotidianamente, los valores que 
él mismo atribuyó a nuestra Casa de 
Estudios: su autonomía, su renova
ción constante y su capacidad crítica 
que debe superar, según su propia 
práctica, la discusión gesticulante y 
estéril en beneficio de la argumenta
Ción ppnqerad~". 

Tras señ~lar qu~ la Universidad 
reconoce en la persona de Alejandro 
Gómez Arias al protagonista de la 
cruzada por la autonomía, el Rector 

· de la UNAM manifestó que "su luci
dez y su . honestidad contribuyeron a 
considerar la vulnerabilidad de 
nuestra Casa; a valorar la importan
cia de nuestra función en la vida del 
país y a recordar que la dimensión de 
nuestra autonomía está cifrada en 
una sola responsabilidad: México" . 

El pensamiento de este universita-
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Develación de placa en memoria del universitario Gómez Arias. 

Se apropió Gómez Arias de 
quienes se unieron para evocarloe 
rio, cuya obra rebasó el ámbito polí
tico para influir en el ético, el 
jurídico y el histórico, resume el de 
Justo Sierra, citado por el doctor S a·· 
rukhán: La Universidad seguirá 
atenta a los incidentes de los tiempos 
y no rehuirá el ardor de ninguna po
lémica, pero no podrá crecer jamás 
en la validez permanente de una ver
dad, y por esto, navegando en la on
dulante superficie del tiempo, recha
zará la imposición dogmática". 

El doctor Sarukhán hizo un breve 
recuento de la trayectoria del que 
fuera líder de la Confederación de 
Estudiantes y anotó que el ejemplo 
de su discurso y su conducta "hizo 
ver que nuesti:a Institución, justa
mente por congregar a los mejores 
hombres del país, debía de cumplir, 
como conciencia de la nación, con 
una natural e ineludible función 
crítica". 

En su oportunidad, el maestro 
Gonzalo Celorio, coodinador de Di
fusión Cultural, se refirió al "amplio 
espectro de Alejandro Gómez Arias 
en las actividades culturales de la 
Universidad, como un signo distinti
vo de quien sabe que en la cultura se 
deposita el destino de una nación". 
El , dijo, es la encarnación de la "vo
cación democrática que se traduce 
en la necesidad de extender los bene
ficios de la cultura lo más amplia
mente posible, a través de institu-

ciones sólidas que hoy día son 11arte 
esencial de nuestra herencia". · 

Este universitario, nacido el 24 de 
abril de 1906, es , en opinión del 
maestro Celorio, quien acaso contri
buyó "con mayor denuedo a que la 
función de extender los beneficios de 
la cultura, cobre, erf: la práctica, el 
carácter sustantivo que le confiere 
nuestra legislación y que le imprime 
a la Universidad uno de los rasgos 
per.tinentes que la diferencia de otros 
modelos universitarios". 

Alejandro Gómez Arias, quien 
desde sus años juveniles se distinguió 
por su tenaz participación en la vida 
pública de México, fundó Radio 
UNAM, en 1937. Al respecto, el 
maestro Celorio recordó sus pa- A 
labras: "Nuestra estación estará alt,W 
servicio del país en el intercambio de 
ideas. Por ella podrán transmitirse 
todas las tendencias e ideologías. 
Aquí estaremos, pues, al servicio de 
la cultura y el arte". 

Adelina Zendejas conoció al ho
menajeado al ingresar a la Escuela 
Nacional Preparatoria en febrero de 
1923 y desde entonces compartieron 
momentos tan trascendentes como la 
huelga previa -al establecimiento de 
la autonomía. Ella, en una diserta
ción salpicada de anécdotas y re
cuerdos, habló con mayor familiari
dad de Gómez Arias y provocó en los 
asistentes emocionados aplausos. 

15 de marzo de 1990 
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Para referirse al lid~razgo que 

sobre el movimiento hacia la autono
mía alcanzó Alejandro Gómez Arias, 
la periodista dijo: "Nunca he podido 
olvidar su habilidad y tacto para or
ganizar y dirigir sin omnipotencia ni 
intransigencia a una masa en donde 
se daban diferentes corrientes de 
pensamiento. Escuchaba las opi
niones de la base, tomaba en cuenta 
sus proposiciones, hacía que los arre
batados reflexionaran y lo conse
guía; lograba que todos y cada uno 
no -sólo cumpliéramos con las tareas 
y responsabilidad , sino que nos sin
tiéramos parte necesaria e integrante 
para la conquista de nuestro objeti-
vo". 

A Gómez Arias, campeón de orato-
1WTia ()n 1928, compartió con la profe

sora Zendejas la representación de la 
Confederación de Estudiantes ante 
el Consejo Universitario. ·'Por cierto, 
él propuso que la representación se 
integrara con un hombre v una mu
jer. Su argumento demue;tra su jus
ticiera conducta", dijo, y recordó las 
palabras del joven universitario de 
entonces: "Nuestras compañeras lu
charon tanto como nosotros los hom
bres y en ocasiones se expusieron más 
que nosotros". 

"Las críticas y comentarios que 
escribió -anotó- eran una cátedra 
dictada en el aula s'in paredes que 
llegaban a toda la extensión del terri
torio nacional. . En cada una de sus 
líneas volcó su sabiduría su genio su 
humanismo. Alejandro Gómez Aria~ , 

ra:>or propio derecho en este siglo fue , 
'!!~!'es y será una página de la historia 

nacional" , finalizó su contemporá
nea. 

Durante este merecido homenaje 
también estuVieron el doctor José 
Narro Robles , secretario general; el 
doctor Tomás Garza, secretario ad
ministrativo; el licenciado David 
Pantoja, secretario auxiliar; el licen
ciado Manuel Barquín, abogado ge
neral; el doctor José Luis Reyna, 
representante de la Junta de Gobier
no; el maestro Roberto Moreno de 
los Arcos , coordinador de Humani
dades; el doctor Juan Ramón de la 
Fuente, coordinador de la Investiga
ción Científica , y el investigador 
Víctor Díaz Arciniegas. O 
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Doctor José Sarukhán 

El bach_illerato, base -para 
construir la Universidad 

Se buscará que cumpla mejor su función: formar universi
tarios y mexicanos. Se dio a conocer la nueva faceta del 
Programa Jóvenes hacia la investigación. 

En esta Casa de Estudios debemos 
tener la percepción de que nuestro 
bachillerato es la fuente de forma
ción de los universitarios; que no es 
el hermano-menor , indeseable, sino 
la base sobre la cual podemos cons
truir la Universidad, aseguró el doc
tor José Sarukhán, rector de la 
UNAM , durante el inicio de una 
nueva faceta del Programa Jóvenes 
hacia la investigación. 

Debe quedar claro, dijo, que 
nuestra preocupación no debe ser la 
discusión de si el bachillerato debe o 
no permanecer dentro de la Univer
sidad; nuestra atención y preocupa
ción debe centrarse en cómo fortale
cer a nuestro bachillerato; ver lama
nera de que tanto la Preparatoria co
mo el CCH cumplan mejor sus fun
ciones de formar universitarios y me
xicanos. 

En la ceremonia; el doctor Sa
rukhán indicó que la preocupación 
de la Universidad es elevar la calidad 
de sus maestros ofreciéndoles la 

oportunidad de que cumplan mejor 
sus funci9.pes; responsabilidad que 
no se debe volver un elemento de 
frustración para sus colegas y alum
nos. 

Jóvenes hacia la Investigación 

Por su parte, el doctor Juan Ra
món de la Fuente, coordinador de la 
Investigación Científica, dio a cono
cer la nueva faceta del Programa Jó
venes hacia la investigación, organi
zado por la dependencia que él presi
de , actividad que tiene como propó
sito acercar a los estudiantes de ba
chillerato a la actividad científica 
que se desarrolla en la UNAM. 

El Programa , precisó, tiene dos ni
veles de acción: en primer término se 
pretende acercar más la ciencia a los 
profesores de bachillerato y, en se
gundo lugar a los estudiantes. 

Mediante este 'proceso de acerca
miento se pretende actualizarlos, 

> 4 

Exhortación de la COCU a sufragar 

La cocU exhorta a todos los universitarios a que el día 16 del presente 
mes de marzo acudan a las urnas electorales a sufragar por los candida
tos de su preferencia. Asimismo, esperamos que la jornada electoral sea 
tralfsparente y nutrida y reflej e el espíritu de concordia y tranquilidad 
que debe de imperar en nuestra Universidad. 

Atentamente 

La Comisión Organizadora del 
Congreso Universitario. 

uNAMD 
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Convenio de colaboración 

UNAM y Cruz Roja Mexicana 
harán investigación conjunta 

xicana se parece mucho a la UNAM, 
pues ella también tiene como finali
dad proporcionar un servicio a la so
ciedad mexicana con la formación de 
profesionales. "En dos campos muy 
diferentes, ambas instituciones com
parten mecanismos de operación e 
ideales similares", y de ahí su rela
ción tan estrecha, concluyó. 

La Universidad Nacional Autóno
ma de México y la Cruz Roja Mexi
cana establecieron un convenio ge
neral de colaboración con el objetivo 
de desarrrollar un programa de acti
vidades en el área de investigación 
en salud. 

Firmaron el documento del rector 
José Sarukhán, y por parte de la 
Cruz Roja · Mexicana su presidente, 
señor José Barroso Chávez. 

Durante el acto, realizado en el 
~alón Justo Sierra de la Torre de 
Rectoría, el doctor José Eduardo San 
Esteban, director del Programa Uni
versitario de Investigación en Salud 
(PUIS), manifestó su confianza en 
que a partir del esfuerzo de ambas 
instituciones se derivará una serie de 
proyectos de investigación en salud 
que abarcarán desde los aspectos bá-

El Bachillerato ... 

motivarlos y estimularlos, así como 
promover, en la medida de las posi
bilidades, l~ colaboración entre ellos 
y los investigadores. 

En el acto es.tuvieron el doctor Jo
sé Narro Robles , secretario general; 
el ingeniero Alfonso López Tapia, 
coordinador del Colegio de Ciencias 
y Humanidades; el licenciado Ernes
to Schettino Maimone, directo~ ge
neral de la ENP; el ingeniero quími
co Mario Trejo González, director 
del Plantel Uno Gabino Barreda de 
la ENP, y e'l doctor José Luis Mol
dum , secretario académico de la Co
ordinación de la Investigación 
Científica, responsable del Progra
maJóvenes hacia la investigación. O 

DGACETA 

UNAM 

sicos de la ciencia hasta los servicios 
de salud y los problemas de asisten
cia social que pueden englobarse en 
ellos . 

"El hecho de acordar la realiza
_ción de esfuerzos sinérgicos para de
sarrollar actividades err el campo de 
la investigación en salud se deriva 
del mutuo convencimiento de que la 
salud es un bien común que, para al
canzarse, requiere de la colabora
ción entre quienes se interesan en 
promoverla", añadió. ' 

Por su parte, el doctor José Sa
rukhán destacó el hecho de que el 
convenio general de colaboración se 
haya establecido con una institución 
que, en forma directa, constante y 
desinteresada presta un servicio so
cial real a la ciudadanía, y añadió 
que en este sentido la Cruz Roja Me-

Cabe señalar que mediante un Co
mité Consultivo se vigilará que la 
operatividad del convenio alcance su 
máxima eficacia. Dicho comité está 
integrado, por parte de la UNAM, 
por el 'rector José Sarukhán; el coor
dinador de la Investigación Científi-
ca, doctor Juan Ramón de la Fuente, 
y por el director del PUIS, doctor Jo-
sé Eduardo San Esteban. Por parte 
de la Cruz Roja Mexicana lo in
tegran su presidente, el señor José e 
Barroso Chávez; el director general 
de la misma, doctor José Gómez de 
León, y el presidente del Comité Mé-
dico Nacional, doctor Fernando Uri-
be. 

Las funciones del Comité Consul
tivo son, además, establecer meca
nismos de evaluación; elaborar pla
nes de trabajo y presupuestos, desig
nar un coordinador del proyecto y 
precisar sus funciones. O 

Texto escrito por el rector José Sarukhán en el 
Libro de Visitantes Distinguidos del Plantel! de 
la Escuela Nacional Preparatoria 

Tengo el gusto de visitar por primera vez el Plantel 1 de la ENP. 
Deseo que la oportunidad se repita numerosas veces en el futuro . Mi 
presencia como rector e investigador tiene que ver con mi proyecto 
central respecto al bachillerato de nuestra Casa de Estudios: como for
talecerlo aún más para que dentro de la UNAM siga cumpliendo en for
ma cada vez más eficaz con el propósito de preparar buenos estudiantes 
para )a licenciatura y buenos mexicanos. Como el título del programa 
dentro del cual estoy impartiendo la'conferéncia de hoy, creo firme
mente que el bachillerato no sólo es la cantera para la investigación, si
no también para la formación integral de nuestros universitarios. 

12-111-1990 

El Libro de Visitantes Distinguidos del Plantel 1 de la ENP data de 
1879. . 

l5 de marzo de 19~0 
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En estos momentos existen muchos 
aspectc:: relacionados con el medio, 
como la contaminación ambiental 
que afecta a alrededor de 18 millones 
de habitantes de la ciudad de Méxi
co; sin embargo, es más preocupante 
la pérdida de los recursos naturales 
del país, que repercute en los aproxi
madamente 80 millones de mexica
nos. 

Esencial para el mantenimiento del hombre 

El patrimonio biológico, tan 
importante como el cultural 

Afirmó lo anterior el rector José 
Sarukhán, al exponer la conferencia 
Problemas ecológicos de México, el 
pasado lunes 12, dentro del Progra
ma Jóvenes hacia la investigación, 
en el Plantel 1 de la Escuela Na
cional Preparatoria. 

Más preocupante que la actual contaminación es la pérdida 
de recursos naturales 

Al señalar que el patrimonio de un 
país, además del cultural y del eco
nómico lo integra el biológico, base 

~ara obtener los dos primeros, el 
~octor Sarukhán consideró que si 

cuidamos el patrimonio cultural de-
bemos ser más cuidadosos con el 
patrimonio biológico, esencial para 
el mantenimiento del hombre. 

Sin embargo, cuestionó, ¿qué está 
pasando con la riqueza biológica? 
No se sabe con exactitud cuántos or-

ganismos viven en el planeta. Se 
tiene un registro de l . 5 millones de 
varieda9es de organismos (animales 
y plantas), pero esto no es más que el 
30 por ciento de los que realmente 
existen. 

El 70 por ciento de ~s especies 
animales y vegetales, se estima, ha
bitan en zonas tropicales, pues esta 
riqueza biológica no está distribuida 
en forma democrática y sólo el 0.2 
por ciento de la superficie terrestre 
alberga al 80 por ciento de estas es
pecies, añadió. 

En ese sentido, dijo, en México la 
única institución que estudia la 

Se firmaron, además, tres convenios de intercambio 

Se renovó la colaboración con 
la U. A . de Hidalgo 

f1J.laboraci6n de las cartas geológica y metalogénica del esta
. ~o de Hidalgo e incorporación de esa institución a la red de 

cómputo de la UNAM 

E1 doctor José Sarukhán, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y el licenciado José Ma
nuel Menes Llaguno, rector de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo, 
renovaron el convenio general de co
laboración académica que desde 
1978 existe entre ambas institu
ciones, y firmaron otros tres en ma
teria específica de intercambio aca
démico. 

El convenio general de colabora-
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ción académica tiene como objetivo 
establecer los mecanismos de coope
ración para desarrollar programas 
de mutuo interés en docencia , inves
tigación y extensión de la cultura. 
Fue signado por el doctor Sarukhán 
y la física Dorotea Barnés de Castro, 
directora general de Intercambio 
Académico de la UNAM; por parte 
de la UAH firmaron los licenciados 
Menes, Gerardo Sosa Castelán, y 
Francisco Navarrete Mendoza, estos 

geología del país es la Universidad 
Nacional , pero sus estudios son limi
tados, debido a que la riqueza bioló
gica la está aniquilando el hombre. 
Por ejemplo, en 1980 había alrede
dor de 48 millones de hectáreas de 
bosques y selvas, pero esto se está 
perdiendo porque anualmente 600 
mil hectáreas se desforestan para 
convertirlas en zonas urbanas, pasti
zales y carbón . 

Muchas de nuestras especies están 
en peligro de extinción y la desapari

. ción de estos animales y plantas pro
duce un desequilibrio en los ecosiste
mas, concluyó el Rector . O 

últimos secretario general y director 
general respectivamente de Inter
cambio Académico de esa insti tu
ción. 

Por otra parte, el convenio especí
fico de intercambio académico sus
crito entre el Instituto de Geología 
de la UNAM y el Instituto de Estu
dios sobre la Tierra (JET) de la UAH 
permitirá elaborar la carta geológica 
del estado de Hidalgo . 

Asimismo, en virtud del convenio 
establecido entre la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM y el JET de 
la UAH, se realizará conjuntamente 
la carta metalogénica del estado de 
Hidalgo. 

El tercer convenio, fi rmado por la 
Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico de la UNAM y 
la Dirección General de Bibliotecas 
de la UAH, permitirá la incorpora
ción de la UAH a la red académica 
de cómputo de nuestra Casa de Estu
dios . 

Al respecto, el doctor Sarukhán 

uNAMD 
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dijo: "esto sign ifica para la UAH la 
posibilidad de acceso a todo el siste
ma bibliotecario de la UNAM - el . 
más amplio del país con aproxima
damente 4.6 millones de libros-, así 
como a todo el acervo hemerobiblio
gráfico. lo que da una capacidad de 
información extraordinaria . Tam
bién se abren las puertas para que, a 
través del sistema satelital de comu
nicación que. la Universidad tiene en 
operación, la UAH pueda acceder a 
más de 20 mil bancos de datos en el 
mundo y tenga la posibilidad de in
tercomunicación con todas las uni
versidades de Estados Unidos, Japón 
y algunas de Europa". 

El Rector de la UNAM definió la 
renovación del convenio general 
entre ambas institucim1es como "el 
compromiso en la tarea de adelan
tarnos al futuro, mediante la forma
ción de los mexicanos que conduci
rán el país en la senda del desarrollo 
económico, social, cultural, científi
co y técnico". 

Tras subrayar que la colaboración 

Centro de. Ciencias 

de lo Atmósfera 

Resultados 
preliminares de un 

pronóstico para 
México 

El Centro de Ciencias de lo At
mósfera invito o uno conferen
cio que se llevará o cabo en su 
Salón de Seminarios el 16 de 
marzo o los 12:30 horas, que se
rá d ictado por el M en C Francis
co J. Villicoño sobre Resultados 
preliminares de un pronóstico. 
para México. 

Además , o los 12 horas del 
mismo día , el M en C Orlando 
Delgado Delgado expondrá un 
resumen sobre el estado del 
tiempo durante la semana ante
rior. 

entre las dos universidades contri
buirá al mejoramiento de los progra
mas de docencia, investigación y di
fusión de la cultura, el doctor Sa
rukhán destacó el particular apoyo a 
los programas de posgrado. "En la 
UNAM nos hemos empeñado en con
vertirlos en palanca de la superación 
de nuestras funciones académicas, 
en los formadores de los recursos hu
manos que todas las universidades 
necesitan en forma demandante, 
pues recordemos que sólo el 10 o/o de 
la planta "docente del sistema de edu
cación superior tiene doctorado". 

En su oportunidad, el licenciado 
Menes Llaguno manifestó que en 

ambas instituciones existe el afán de 
mejorar los servicios académicos, 
"por buscar que este país no claudi
que en acciones importantes para la 
educación superior , que es la que 
puede brindar la posibilidad de de
pender cada día menos del extranje
ro y de sacar nuestro país adelante". 

En el acto también estuvieron el 
doctor Fernando Ortega Gutiérrez, 
director del Instituto de Geología; 
las licenciadas María Eugenia Pérez 
Correa y Ela Laguna, así como el 
maestro J oel Bravo, de la Dirección 
de Intercambio Académico de la 
UNAM. '· D 

Convocatorias CONACyT 

Paro Proyectos de Investigación en Ciencias Básicas, Medio Ambiente 
y Desarrollo Social. 

Lo Dirección Adjunta de Desarrollo Científico (DADC) del Consejo 
Nocional de Ciencia y Tecnología ·(CONACyT) convoca o la presenta
ción d8 proyectos de investigación científica en los áreas de Ciencias 
BásiCCls, Medio Ambiente y Desarrollo Social. 

Los iniciativas o esta convocatorio serán presentados al CONACyT 
por medio de lo Coordinación de lo Investigación Científico de lo 
UNAM, motivo por el cual se informo o los interesados que los iniciati
vos .en cuestión serán recibidas por lo Coordinación hasta el martes 3 
de obril, , como fecho l ímite . 

Para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en Química, 
Alimentos , Informática y Materiales. 

Lo Dirección Adjunto de Desarrollo Tecnológico (DADT) del Consejo 
Nocional de Ciencia y Tecnología {CONACyT) ha convocado o la pre
sentación de proyectos de investigación desarrollo tecnológico en los 
áreas de: Químico-Farmacia , Industrio Química y de Procesos, 
Construcción , Tecnología de Alimentos , Informático, Metalmecánica , 
Metalurgia y Polímeros . 

Los iniciativas a esta convocatoria serán presentadas al CONACyT 
por medio de la Coordinac ión de la Investigación Científica de lo 
UNAM , razón por la cual se informa a los interesados que sus iniciati 
vos serán recibidas por lo Coordinación hasta el jueves 26 de abril , co
mo fecho límite . 

Mayor información en lo extensión 4818 del 550-52-15 , con el doctor 
Ignacio Renero . ' 
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PRESBNTACION: 
La Auditarla lnlormática se encarga de la 
revisión y evaluación del sistema inlormática 
de una organización. esta la reallza sobre los 

· siguientes aspectos: 

Lógica y diseña general de las sistemas, 
lógica de la,programación, diseño y métodos 
de selección de equipo, operación y 

· utilización de la computadora. protección del 
sistema y planes d e contingencia. seguridad 
y procedimiento de control y documentación 

DURACION: 19 al 30 de marzo de 1990 

INSCRIPCION: 12 al 16 de marzo de 1990 

HORARIO: 19:00 a 21 :00 hrs. 

PROFESOR: 

UC. MA. TERESA PEREZ MORALES 

AULA: 1 

CUPO UMITAOO 

COSTO: 

Universitarios: 

(2::'1 COmPUTO 
r.,;;.:) ~emiCo 

$140, 000 

Estudiantes de otra instiluclón: $210, 000 

Particulares: $280. 000 

INFORMACION: 

En la seccian de informaclon y Relaciones de 
la DGSCA. ubicada en las Instalaciones de 
esta dependencia, de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas. T etefono: 550-59·86 

Instrumentación. 

al futuro 

El Centro de Instrumentos invita a la 
conferencio Instru-mentación al futu
ro que , como plática de clausura de 
la exposición 100 años de instru· 
mentoción: uno muestro histórico y 
didáctico , p resentará hoy el inge
niero José de lo Herrón , o los 12 ho
ras , en el Salón de Seminar ios del 
mismo centro . 
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N u e va directora 

Se dará continuidad a proyectos 
en la FFy L: Juliana González · 

Se comprometió a conciliar 
durante su gestión la 
excelencia académica con · 
las demandas sociales 

.9 
5 
;: 
..; 
:: 

"' " ..... e onciliar la excelencia académica ~ 
con las demandas sociales, for talecer 
la vida colegiada al interior de la Fa
cultad de Filosofía y Letras y mante
ner la continuidad de los proyectos 
emprendidos, son los puntos princi
pales que la doctora Juliana Gonzá
lez Valenzuela destacó al asumir la 
dirección de esa dependencia en pre
sencia del doctor José Narro, secreta
rio general de esta Casa de Estudios. 

Ofreció incrementar al máximo la 
comunicación 'y la articul.ación del 

> 
Juliana González. Fortalecer la vida colegiada, 

objetivo. 

Curso de actualización para enfermeras en 
la Dirección General de Servicios Médicos 

e on la inauguración de un curso de relaciones humanas dio inicio en 
la Dirección. General de Servicios Médicos una etapa de actualización 
di rigido al personal de enfermería . 

En el acto, el doctor Juan Manuel Micher Camareno , subdirector 
médico de lo dependencia, destacó la importancia que reviste la ac
tualización del personal médico y paramédico ; asimismo, puntualizó 
que las relaciones humanas juegan un important~ papel , ya que al ser 
bien llevadas facilitan la integración en los eqvipos de trabc;~jo. 

Por su porte , Guadalupe Colín , jefa del Servicio d'ii Enfermería, hizo 
hincapié en lo enorme tarea que implica apoyar a los médicos y otros 
profesionales que trabajan en pro de lo salud del estudiante universi
tario. Es por ello - añadió- que la enfermero requiere estar constan
temente actualizada. 

La importición del curso está a cargo de Gracielo Sánchez Bedolla, 
doctora en Psicología Orgonizacionol , y María del Carmen Gerardo, 
maestra en Psicología Social , ambas de la División de Estudios de 
Posgrado de lo Facultad de Psicología de lo UNAM . O 
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> 
posgrado, la licenciatura y el Siste
ma de Universidad Abierta (SU A). 
"Enfatizaré , sobre todo, el aspecto 
académico; sin embargo, no creo en 
la academia abstracta e inerte que 
no tenga funciones sociales", agregó. 

Manifestó la necesidad de conser
var los logros realizados durante la 
gestión del maestro Azuela . Es una 
condición, dijo, que se mantenga la 
continuidad y que los cambios en la 
administración no signifiquen ruptu
ras ni cancelaciones de los esfuerzos 
realizados. 

· Reiteró el irrestricto respeto hacia 
las diversas corrientes, tendencias y 

· sectores de la facultad, y se compro
metió a mantener el diálogo, la con
ciliación y la pluralidad, principios 
elementales de esta época . 

Más adélante, al referirse a la vin
culación de los diversos colegios, 

consideró que éstos deben estructu
rarse con el propósito de lograr una 
integración más eficaz y den fuerza a 
la Institución . "No deben ser estruc
turas vacías o artificiales , sino cons
tituirse en células de investigación y 
agrupación académica para funcio
nar de manera óptima" . 

En este contexto, planteó promo
ver seminarios de profesores y talle
res de investigación, así como la pro
ducción de textos para la docencia 
donde se conjuguen programas, cur
sos y ensayos críticos, que son de es
pecial importancia para los estu-

, diantes. "Intensificaré acciones para 
fomentár la investigación dentro de 
la facultad, conjuntamente con las 
dependencias del ramo en la Univer
sidad en las disciplinas afines"' 
apuntó. 

E1 doctor Narro solicitó a la docto
ra González poner toda su creativi-

Nuevos desafíos a la reflexión 

La investigación económica de 
. calidad, tarea indispensable 
Presentó el doctor Fausto Burgueño su cuarto informe de la
bores al frente del Instituto de Investigaciones Económicas 

Los acontecimientos nacionales y 
mundiales, en su complejidad y velo
cidad, imponen nuevos desafíos a la 
reflexión, a la teoría y la investiga• 
ción. Ante estos retos, los estudios 
económicos de calidad, la produc
ción y difusión de sus avances y re
sultados, representa una tarea fun
damental, de prioridad e indispen
sable, aseguró el licenciado ·Fausto 
Burgueño Lomelí, director del Insti
tuto de Investigaciones Económicas 
(IIEc) de la UNAM, · al rendir su 
cuarto informe de labores. 

En presencia del doctor José Sa
rukhán, rector de esta Casa de Estu
dios, y del maestro Roberto Moreno 
de los Arcos, coordinador de Huma-
nidades, el licenciado Burgueño ana- Fausto Burgueño. 

dad para articular los intereses y vo
luntades de la comunidad, y resaltó 
que la influencia de la FFyL en el 
ámbito docente, de investigación y 
de actividades de difusión en el sjste
ma de educación superior, se extien
de más allá de los límites de la Uni
versidad . 

Luego de reconocer el desempeño 
del maestro Arturo Azuela, expresó 
que la FFyL se ha caracterizado por 
ser una de las dependencias con ma
yor participación comunitaria, com
prometida ycrítica. 

"La facultad, con la guía de la 
doctora Juliana González -asegu
ró-, podrá art\ctllar los esfuerzos de 
todos los sectores de la comunidad. 
Hago votos para que en los próximos 
cuatro años puedan trascender & 
logros académicos para el beneficio. 
de la vida de la Institución y de la co
munidad". O 

' 
lizo las actividades que se han de-
sarrollado en el IIEc durante los últi
mos cuatro a.ños, en los que, dijo, se 
ha fratado de consolidar y fomentar 
un ambiente de trabajo basado en la 
libertad de investigación y el respeto 
a las diversas posiciones y corrientes 
teóricas e ideológicas, al mantener 
como principio el derecho a la dis
crepancia. 

En este sentido, apuntó, la tarea 
es hacer 'de las áreas de investigación 
el motor fundamental de la vida aca
démica institucional mediante un~ 
mayor autonomía y otorgándoles losW J 
recursos necesarios para su labor. 

I_nformó que en la actualidad el 
90% del personal académico del Ins
tituto se agrupa en las nueve áreas de 
investigación existentes: Sector Pri
ma-rio_ y F~onomía Agrícola, Econo
mía Mundial y America Latina, 
Economía Regional y Urbana, Fi
nanciamiento para el Desarrollo, 
Economía de la Energía,_ Ciencias y 
Tecnología para el Desarrollo, Sec
tores Productivos, Estado y Econo
mía, e Historia Económica y Socie
dad. 

Apuntó que el IIEc ha enfrentado 
diversos problemas, como la insufi
ciencia de recursos y, sobre todo, el 
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profundo deterioro del salario e in
gresos de todo el personal, lo cual 
provoc~ desánimo y graves dificulta
des al quehacer académico y admi
nistrativo. Sin embargo, "y a pesar 
de esta situación, la gran mayoría 
del personal ha asumido mejor su 
responsabilidad y ha realizado gran-

- des esfuerzos por cumplir su compro
miso con la Universidad y el institu
to". 

Por otro lado, hizo notar que esta 
dependencia universitaria también 
avanzó en la creac.ión y formulación 
de proyectos especiales, para los que 
se han establecido acuerdos· de coo
peración académica con organiza
ciones como la CEPAL, las Naciones 
Unidas, la Comunidad Económica 

a uropea, el Programa Fullbright, 
- ONACyT, el CONAPO y el DDF. 

Asimismo, eJ licenciado Burgueño 
Lomelí subrayó que el Instituto esta
rá en condiciones de proponer un 
programa de posgrado en investiga
ción con el apoyo de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Economía y la Unidad de Posgra
do del Colegio de Ciencias y Huma
nidades, en aquellas áreas en que es
tá más consolidado y cuenta con el 
personal calificado, sobre todo en lo 
relativo a economía agrícola , re
gional y urbana. 

En su informe, el Director del Ins
tituto recordó que en fechas recien
tes, con el apoyo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa y la Rectoría de la 
UNAM, se logró establecer un fi
deicomiso por 50 millones de pesos 

atra la Cátedra "Ricardo Torres 
W aitán", con el propósito de apoyar · 

la investigación que se realiza en 
provincia. También mencionó que el 
IIEc es candidato para recibir el Pre
mio "Raúl Prebish", que otorga la 
Asociación de Economistas de Amé
rica Latina y el Caribe. 

En lo que se refiere a la investiga
ción realizada y en proceso, el licen
ciado Burgueño destacó: entre entre 
1986 y 1990, el personal del instituto 
concluyó 176 investigaciones y 86 
más están en elaboración; en ellas se 
abarcan aspectos teóricos-históricos 
de diversos temas, tanto nacionales 
como internacionales. 

Durante ese mismo periodo se pu
blicaron 576 trabajos, de los cuales 
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139 son libros y 25 más están en 
prensa. La revista Problemas del De
sarrollo, editada por la dependencia, 
forma parte de los acervos de biblio
tecas en más de 180 centros de inves
tigación, escuelas ,Y de consulta. 

Del mismo modo, el IIEc ha forta
lecido y ampliado sus programas de 
colaboración e intercambio acadé
mico con universidades y centros de 
investigación de 48 países y con 21 
estados de la República. 

"El Instituto de Investigaciones 
Económicas -dijo el licenciado Bur
gueño- es uno d.e los más importan-

tes centros académicos de su área en 
México y América Latina; goza ade
más de prestigio y reconocimiento en 
amplios sectores de la sociedad y de 
centros académicos de Estados Uni
dos, Europa, Asia y, sobre todo, 
América Latina". 

Sin embargo, reconoció, para 
mejorar sus tareas será necesario 
avanzar a nuevas etapas del co
nocimiento, "descubrir las nue
vas realidades, profundizar en el 
análisis de lo concreto, construir y 
fortalecer la teoría interpretativa y 
revisar permanentemente los proyec
tos y objetos de investigación". O 

Participan más de 50 empresas 
de la construcción en Expo-arq 

Información sobre impermeabilizantes, cerámica, tejas, 
mosaicos, iluminación, tuberías y selladores. 

En el Teatro Carlos Lazo de la Fa
cultad de Arquitectura el doctor To
más Garza, secretario administrati
vo de la UNA~, inauguró, en repre-. 
sentación del rector José Sarukhán, 
la EXPO-ARQ 90, en la que partici
pan más de 50 empresas de la cons
trucción. 

La exposición pone de manifiesto 
"el interés y la preocupaCión de 
nuestra Casa de Estudios por mante
ner sus vínculos y su acercamieni;o 
con las diversas facetas de la vida 
real en el país"; dijo el doctor Garza . 

> 

La muestra, un espacio para el intercambio de conocimientos.' Tomás Garza, Ernesto Velasco Y 
Jorge Luis Morales. 
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< 
"El intercambio de conocimientos 

y experiencias -agregó contribuye a 
una mejor formación de alumnos, 
que en breve tiempo se integrarán a 
los cuadros profesionales y al mismo 
tiempo se constituirán en un podero
so estímulo a la creatividad y a la 
imaginación para desarrollar tecno
logía cada vez más refinada". 

En el acto estuvieron el director de 
la Facultad de Arquitectura ar
quitecto Ernesto Velasco: el !icen-

. ciado José Luis Morales, represen
tante de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción; el in
geniero Rómulo Munguía, director 
general del Instituto de Capacita
ción para la Industria de la Cons
trucción; el señor Roberto Ramírez, 
de la FONHAPO; y los secretarios 
general y aéadémico de Arquitectu
ra, Luis Fernando Solís y Javier Se
nosián, respectivamente. 

El arquitecto Ernesto Velasco 
León dijo por su parte que para la 
Facultad de Arquitectura esta expo
sicíóri"representa todo un evento, 
inusitado, nuevo, que esperamos se 
convierta en tradicional" . 

La competitividad de una empresa 
hoy en día , advirtió, ya no la deter
mina su situación geográfica, su ma .. 
teria prima y mano de obra , sino 
otro · tipo ,de factores generadores y 
generados por el hombre, como la 
ineorporación de tecnología y de de
sarrollo industrial". 

Entre las empresas grandes y me
dianas existe voluntad de cambio pa
ra mejorar su productividad. "Em
piezan a darse cuenta de la necesi
dad de buscar el apoyo que pueden 
brindarles las universidades del 
país", afirmó el arquitecto Ernesto 
V el asco. 

En la muestra se puede obtener in
formación sobre impermeabilizan
tes, . cerámica ,. viguetas, tejas, mo
saicos, iluminación, hidrofugantes, 
tuberías, aluminio y selladores, 
entre otros . 

En el acto se anunció también la 
realización de una serie de conferen
cias técnicas sobre, la construccióJl, 
CU}'OS exponentes serán arquitectos, 
ingenieros y profesionales de las dife
rentes empresas e instituciones pú
blicas presentes en la exposición. O 

Curso para la acreditación de 
médicos veterinarios zootecnistas 
Estuvo dirigido a profesionales de esta área, responsables de 
empresas industriales, mercantiles y de prestación de servicios 

. El México de hoy requiere de gen
te eficaz en todas las áreas, sobre to
do en las ramas profesionales. Por 
ello, los médicos veterinarios zootec
nistas necesitan cursos de actualiza
ción continua que les brinden pers
pectivas de progreso. 

Lo anterior se expresó durante la 
inauguración del curso Actualiza
ción para la acreditación de médicos 
veterinarios zootecnistas responsa
bles de empresas industriales, . mer
cantiles y de prestación de servicios, 
ante la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, donde el MVZ 
Leopoldo Paasch Martínez, director 
de la FMVyZ, expresó su agradeci
miento a las industrias participantes 
por depositar su confianza en la Ins
titución, para preparar veterinarios 
que se preocupen realmente por el 
avance de su especialidad. 

El curso, efectuado en días pasa
dos en el Auditorio de Educación 
Continua de la FMVyZ, tuvo como 
objetivo principal proporcionar in
formación sobre los procedimientos 
para obtener registros ante la SARH, 
la SECOFI y la SSA; de los niveles de 
calidad en la elaboración de los pro- · 
duetos farmacéuticos y biológicos 
para uso veterinario, así como ali
mentos para animales; trámites de 
registro de empresas y productos na
cionales .y de importación; la legisla
ción correspondiente y las responsa
bilidades y actividades del MVZ 
acreditado. 

Los cursos de actualización son re
sultado del convenio firmado entre 
la UNAM y la SARH en años pas"'
dos, donde se pactó efectuar proyec
tos de investigación sobre la proble
mática del país en materia de gana
dería, así como promover cursos pa
ra difundir métodos de prevención 
de enfermedades en' los animales y de 
desarrollo tecnológico para la pro
ducción de ganado. 

Leopoldo Paasch. 

De esta 'manera la facultad prepa
ra y organiza los cursos de actualiza
ción sobre un tema específico, to
mando como marco jurídico los re
quisitos que pide la SARH. 

Dentro de los cursos se tiene con
tacto con los profesores, se prepara 
material, se establecen nexos con el 
Colegio de Médicos Veterinarios pa-
ra que el profesional acreditado pu~ 
da ejercer en cualquier parte d~ 
país. 

Por lo anterior , queda cubierta la 
importancia que para México tiene 
contar con un control sanitario ade
cuado de varias enfermedades, a tra
vés de médicos veterinarios altamen
te capacitados. 

Durante el acto estuvieron el doc
tor Isidro Castro, jefe de la División 
de Estudios de Posgrado de FMVyZ; 
el ingeniero Agustín Madrigal, presi
dente de la Sección Veterinaria de 
CANIFARMA;el licenciado Ernesto 
Enríquez Rubio; representante .de la 
SARH; Gustavo Reta Pettersson, di
rector de Smud Animal; Juan Ca y 
Gutiérrez y Everardo González Pa
dilla. O 
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E 1 ingeniero Rigoberto Nava, el 
bibliógrafo Armando Butanda Cer
vera y la física Leticia Gallegos Cá
zares se , hicieron acreedores al 
Estímulo Especial para Técnicos 
Académicos otorgado por el Conse
jo Técnico de la Investigación 
Científica de la UNAM. 

Estímulo José de la Herrán 
El ingeniero Nava Sandoval, ga

nador del Estímulo José de la 
Herrán, obtuvo su grado en la Facul
tad de Ingeniería de la UNAM. Ha 
realizado cursos sobre diversos te
mas, entre los que destacan: 
metrología dimensional , metrología 
industrial y diseño asistido por com
ljlUtadora. 

Ha participado en relevantes pro
yectos, como el diseño de un cabezal 
giratorio con capacidad de 250 t a 
carga estática y 165 t a 100 rpm para 
perforación de pozos petroleros de 
4,000 m. 

También es impqrtante el apoyo 
que brinda para el equipamiento del 
laboratorio de química de mate
riales. Su gran actividad metrológica 
en el área bidimensional le ha mere
cido un reconocimiento a nivel mun
dial. Desde1985 es evaluador de la
boratorios de metrología del Sistema 
Nacional de Calibración de la Direc
ción General de Normas ·de la 
Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 

El ingeniero Nava es autor de nu
merosos trabajos , ·informes técnicos; 

. anuales, artículos y libros. Ha im
~artido diversos cursos y en. la ac

tualidad es Técnico Académico Titu
lar "A" del Centro de Instrumentos· 
pertenece a la Asociación Mexican~ 
de Metrología. 

Cabe destacar que el Estímulo Jo
sé de la Herrán fue creado en honor 
del ingeniero del mismo nombre, · 
autor de más de . un centenar de de
sarrollos tecnológicos, Premio Na
cional de Ciencias y Premio Univer
sidad Nacional , e impulsor del es
tablecjmientc¡> del actual Observato
rio · Astronómico Nacional de San 
Pedro Mártir, en Baja California. 

Estímulo Helia Bravo Hollis 
Merecedor del Estímulo Helia 
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Se otorgó el Estímulo Especial 
para Técnicos Académicos 

Lo obtuvieron el ingeniero Rigoberto Nava, el bibliógrafo 
Armando .Butanda y la física Leticia Gallegos 

Bravo Hollis, Armando Butanda 
Cervera realizó estudios de técnico 
en biblioteconomía en la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archi
vistas de la SEP, así como diversos 
cursos sobre su área en la UNAM. 

Es autor de publicaciones de in
Vestigación y divulgación, resúme
nes, reseñas y del diseño de diversos 
materiales didácticos. 

El área principal de su trabajo es 
la investigación y compilación de di
versas bibliografías para una gran 
diversidad de proyectos, como los 
del Programa Flora de Veracruz y 
del Programa Nacional Indicativo de 
Biología; asimismo, de diversos tra
bajos para el Jardín Botánico del Ins
tituto de Biología (IL), la Sociedad 
Botánica de México y el Consejo Na
cional Flora de México. 

Armando Butanda es responsable 
del proceso de automatización de la 
biblioteca del Departamento de Bo
tánica del Instituto de Biología, en 
donde desarrolló un proceso más 
completo para el análisis descriptivo 
y bibliométrico del material recibi
do. 

Desde 1978, Butanda es Técnico 
AcadémicoTitular "C" del lB. Perte
n ece a di versas agrupaciones 
científicas, entre las que destacan la 
Sociedad Botánica de México, The 
Council on Botanical and Horticul
tura! Libraries y la Sociedad Mexica
na de Historia de la Ciencia y la 
Tecnología. 

El Estímulo Helia Bravo Hollis fue 
creado recientemente en honor de es
ta científica mexicana, quien tiene 
más de 60 fructíferos años como in
vestigadora universitaria en pro del 
desarrollo de la Biología en México y 
en particular del estudio de las cac
táceas. Fue fundadora del Instituto 
de Biología y la primera mexicana 

graduada con la Maestría en Cien
cias (Biología), en 1~31. 

Estímulo Especial Fernando Alba 
Andrade 

La física Leticia Gallegos Cáza
res, ganadora del Estímulo Especial 
Fernando Alba Andrade, obtuvo su 
grado en la Facultad de Ciencias de 
la UNAM; ha asistido a diversos cur
sos relacionados con las áreas de aná
lisis de datos , psicopedagogía y siste
mas de información. 

Ha centrado su trabajo principal
mente en la problemática sobre la 
educación científica, en particular 
en la enseñanza de la física. 

El desarrollo de los proyectos "Re
visión crítica y mejoramiento de la 
experimentación en física en el nivel 
primario de enseñanza" y "Enseñan
za de las ciencias naturales para sex
to año de primaria" constituyen dos 
ejemplos de colaboración de la pre
miada en el diseño de contenidos, 
marco teórico, material y equipo di
dáctico para el aprendizaje científico 
en los primeros niveles de educación. 

Leticia Gallegos imparte clases de 
física en la Facultad de Ciencias de 
la UNAM. En la actualidad es Técni
co Académico Titular "A" en el 
Centro de Instrumentos de la UNAM 
y pertenece a la Sociedad Mexicana 
de Física. 

El Estímulo Especial Fernando 
Alba Andrade fue creado en honor 
de este eminente científico, investi
gador emérito de la UN¡\M, impor
tante formador de recursos humanos 
especializados en la instrumentación 
de punta y Premio Nacional de Cien
cias, entre otras distinciones. 

El Consejo Técnico de la Investi
gación Científica, en sus sesiones del 
8 y 21 de febrero , otorgó los 
estímulos aquí mencionados. O 



Comunidad------------------------------

DESA: banco de datos sobre 
desastres naturales e industriales 
Cubre aspectos como prevención, urgencias, rescate, conducta 
social)' reconstrucción 

A raíz de los sismos de septiembre 
de 1985 surgió la necesidad de crear un 
banco de datos con información sobre 
desastres , atención médica , ingeniería 
y arC1uitectura , entre otras disciplinas; 
debería contestar ,.al mismo tiempo,a 
la interrogante de qué hacer en caso de 
desastre. Por ello fue desarrollado 
DESA, banco de datos sobre desastres 
naturales e industriales, que cubre 
aspectos como prevención, urgencias, 
rescate, conducta social y reconstruc
ción. 

Por ello, el Centro de Información 
Científica y Humanística (CICH) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía (CONACyT) con el propósito de 
difundir la investigación en la materia, 
op ta ron por poner a disposición de los 
usuarios el sistema de información 
sobre desastres del Servicio de Con
sulta de Bancos de Información 
(SECOBI). 

La cobertura temática del banco de 
información abarca arquitec tura, 
geofísica, sociología, religión , econo
mía, ciencias de la comunicación, eco
logía. ingeniería, administración 
pública , medicina, psicología, derecho, 
geología y política . 

Di:SA analiza fuentes especializa
das y materiales de divulgación como 
lib ros, publicaciones periódicas y 

otros documentos, con excepción de la 
prensa diaria. Las fuentes analizadas 
pueden obtenerse mediante el servic io 
de documentación del CICH. 

La estructura de la base de datos 
contiene información de: documento, 
número , folio, título del trabajo, 
autor, título de la revista, año, pala
bras clave en español e inglés y obser
vaciones; la consulta puede realizarse 
a través de cada uno de estos campos. 

Este banco cuenta actualmente con 
alrededor de 3,000 referencias de todos 
los temas a nivel mundial. La actuali
zación de este archivo de datos es irre
gular, pues no cuenta con un presu
puesto específico; atin son necesarias 
fuentes de información nacional e 
internacional para sostener el banco 
de información. D ESA no únicamente 

fue de utilidad en la emergencia del85, 
actualmente es consultado por investi
gadores para enterarse de lo referente 
a reconstrucciones y reparaciones, así. -
·como para evitar problemas de com- -
portamiento colectivo incontrolado e, 
incluso, tener contacto con los p.rogra-
mas internacionales de prevención de 
desastres. 

Organismos internacionales han 
ofrecido realizar mecanismos que apo
yen la actualizacíón temática de 
D ESA, por considera.r que es de suma 
importancia y de dificil integración 
por su multidisciplinariedad . O 

Ciencia-------------------------------------------

Proyecto de Ciencias de la Atmósfera 

Física de nubes, estudio hacia 
la obtención de agua de niebla e 
El Departamento de Meteorología se propone influir a lar
go plazo en el comportamiento de las nubes 

rlEs posible aprovechar la hume
dad contenida en la niebla y conse
gtiir de ella agua para consumo hu
mano? 

¿Se puede o no modificar la preci
pitación de una nube a través de la 
estimulación artificial? ¿Cómo influ
ye la producción de contaminantes 
en la formación o modificación de 
nubes y en su precipitación? 

Todas estas interrogantes son ana
lizadas por el grupo Física de nubes, 
del Departamento· de Meteorología 
General del Centro de Ciencias de la 

.Atmósfera de la UNAM. El grupo es
tá constituido por los doctores Carlos 
Latorre, Fernando García y el M en 
C Raúl Montañez, quienes trabajan 
desde 1986 en upa investigación so
bre física de nubes, iniciada como 
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resultado de la colaboración del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera y 
del Instituto Mexicano de Tecnolo
gía del Agua (IMT A) de la SARH. -

El trabajo, explica el doctor Gar
cía, se desarrolla en torno a dos as
pectos básicos: el primero és el de 
microfísica de nubes. En él se estudia 
a las nubes· desde el punto de vista de 
las partículas que las constituyen, 
desde que se forman las gotas hasta 
la precipitación (ya sea lluvia, nieve 
o granizo). 

El segundo aspecto se centra en la 
interacción de las nubes con su en
torno; aquí se estudia, por ejemplo, 
la forma en que influyen las condi
ciones atmosféricas en la eficiencia 

precipitación de las nubes. 

¿Por qué son importantes estas in
vestigaciones? Porque a largo plazo 
apuntan a lo que el doctor García 
llama "modificación artificial de nu
bes", que sería el "estudio aplicado" 
de todas estas investigaciones. 

Dicha "modificación" no es otra 
cosa que saber si se puede o no influir 
en el comportamiento de una nube; 
si ésta puedé ser "sembrada" para 
que tenga una precipitación mayor. 
S,in embargo, para llegar a esto aún 
falta experimentar más; por lo pron
to se realiza la investigación básica 
de los procesos naturales, con el pro
pósito de determinar si pueden ser 
alterados. 

Para determinar lo anterior, acla.
ra el doctor Latorre, hay que tener 
conocimientos previos "básicos"; es 
decir, debe entenderse la manera en 
que se inicia y se condensa la hume
dad para formar "gotita§" de nubes, 
su proceso de desarrollo y crecimien
to y la precipitación. 

El grupo trabaja en tres proyectos 
concretos: el primero consiste en in
dagar la influencia de la contamina-

. ción de la zona urbana en la precipi
tación del valle de México, para lo 
cual se utiliza un contador de nú
cleos de condensación. Con este ins
trumento se mide cuántos aerosoles 
producidos por la contaminación ac
túan como núcleos de condensación; 
los resultados se correlacionan des
pués con las condiciones atmosféri
cas. 

El segundo proyecto está un poco 
más avanzado; se trata de la "For, 
mación de niebla en los alrededores 

A la comunidad universitaria 

<;on el propósito de apoyar a la comunidad universitaria durante el 
próximo periodo de exámenes, la Dirección General de Bibliotecas in
foroflla que la Biblioteca Central proporcionará servicio en su horario 
normal el miércoles 21 y el martes 27 de marzo en curso. Asimismo, se 
comunica que .el horario de servicio de fines de semana se amplía los 
domingos, por lo ,que el nuevo horario .será de 8:30 a 19:30 horas, esta 
medida incluye las siguientes fecha~: 18 y 25 de marzo y 1 o . , 8 y 29 de 
abril de 1990. 

Atentamente 

Dirección General de Bibliotecas 
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de Orizaba, Veracruz" . Por medio 
· de este trabajo se busca entender las 
características de la niebla (cómo se 
forma, cuál es la distribución de ta
maños de "gotitas", etcétera) para 
ver hasta dónde es posible "atrapar" 
el agua que contiene y aprovecharla 
para el consumo humano o agrícola. 

El maestro Montañez señala que 
el primer paso hacia ese estudio fue 
una investigación llevada a cabo del 
22 al 31 de enero pasado en Teziu
tlán, Puebla, donde se hicieron me
diciones con un espectómetro de go
tas para determinar · el número y el 
tamaño de las "gotitas" en un mo
mento dado. 

Con base en estas mediciones se 
pueden inferir mecanismos de for
mación y evolución de "gotitas", y 
de ahí "pensar el método más ade
cuado para atraparlas" . 

El tercer proyecto, que sirve de 
base para las investigaciones del gru
po, consiste en conjuntar y poner en 
operación el Laboratorio de Ffsica 
de Nubes. Cabe aclarar que parte 
del equipo con que se trabaja perte
nece al IMTA de la Comisión Nacio
nal del Agua, que lo cedió en présta
mo a la UNAM por tiempo indefini
do. 

En el laboratorio funcionan tres 
espectómetros de gotas, un sistema 
de grabación y otro de adquisición 
de datos, monitores para observa
ciones de tiempo real, de temperatu
ra, de presión y de hun¡edad relativa 
(higrómetro). 

Todos estos equipos, que son de 
respuesta rápida, permiten medir di
rectamente las condiciones de las nu
bes desde un avión. 

Actualmente, como primera eta
pa, estos instrumentos se han monta
do en un transporte terrestre para 
efectuar penetraciones en las nubes a 
nivel de suelo (niebla) y medir preci
pitación en tierra (como lo que se ha
ce en Teziutlán, Puebla). 

Así, las investigaciones, trabajos y 
.conclusiones de los tres proyectos tie
nen una orientación práctica a largo 
plazo: la "modificación artificial de 
nubes", la captación del agua de 
niebla y el estudio y prevención de 
heladas en zonas agrícolas. O 

]osé Martín ]uárez. 
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Planeación y Supervisión 

Personal académico evaluará 
investigaciones sobre desastres 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres dio a cono
cer los programas de investigación en proyecto 

E 1 Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED) dio a co
nocer los programas de investigación 
en proyecto, sus funciones, estructu
ra orgánica y los mecanismos a los 
que recurre para el desarrollo de sus 
actividades, en el marco de los Colo
quios de investigación que organizan 
el Centro Universitario de Comuni
cación de la Ciencia y la Coordina
ción de la Investigación Científica. 

El doctor Roberto Meli, coordina
dor de Investigación de ese organis
mo dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, informó que ésta ha 
establecido un convenio con la 
UNAM y otro con el gobierno deJa
pón para atender las funciones del 
CENAPRED. 

Esta Casa de Estudios se encarga
rá de planear, supervisar y evaluar 
algunas actividades de investigación , 
a las que apoyará con personal aca
démico comisionado durante medio 
tiempo. 

El país asiático donará los equipos 
e instalaciones de un laboratorio, en
viará a nuestro país un grupo de cin
co expertos del más alto nivel duran
te los próximos cinco años y propor
cionará una mesa vibradora para ca
librar instrumentos. Con esta última 
quedará garantizada la fidelidad de 
los aparatos utilizados en el registro 
de sismos. 

Al describir la organización del 
CENAPRED, el doctor Meli explicó 
que la Coordinación a su cargo está 
integrada por las jefaturas de Riesgos 
Sanitarios, que se ocupará de los 
problemas de salud; Riesgos Quími
cos, que atenderá los procesos in
dustriales con sustancias tóxicas y 
explosivas; Riesgos Hidro-meteoroló
gicos (huracanes, inundaciones, ero-

m GACETA 
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sión cos ter a); Instrumentación 
Sísmica, y Riesgos Geológicos. 

Proyectos 

El titular de esta última, maestro 
Mario Ordaz, expuso que entre los 
proyecto_s se encuentra un estudio so
bre la forma en que las ondas sísmi
cas se atenúan y modifican en fun
ción de la magnitud del temblor, así 
como la distancia entre el punto de 
origen y el sitio en que se manifiesta. 

Otro, agregó, consiste en-simular 
temblores grandes con base en regis
tros de movimientos pequeños, pues 
se estima que·con éstos es posible ob
tener indicios del comportamiento 
de la tierra durante un sismo de ma
yor magnitud, registrado en el mis
mo lugar y proveniente del mismo 
foco. 

Asimismo, informó que se efectua
rá un estudio del fenómeno de am
pliación local, por el que un movi
miento sufre modificaciones y se am
plifica al atravesar estratos de arci
lla . 

Por último, manifestó que se pro
yecta un estudio de moldes teóricos 
de daños en estructuras, con el fin de 
obtener indicadores confiables de sus 
defectos luego de un sismo y relacio
nar tales indicadores con los movi
mientos del terreno. 

Por su parte, el maestro Roberto 
Quaas Weppen, a cargo de la jefatu
ra de Instrumentación Sísmica, seña
ló que existe una red de ese tipo for
mada por estaciones de muy alta ga
nancia, ubicadas en Acapulco, Chil
pancingo, Mexcala, Iguala, Cuerna
vaca y el DF. 

Con ellas, aseguró, se tendrá una 
idea clara de qué es lo que ocurre en 

el sitio donde se origina un sismo, 
además de cómo se propaga, cómo se 
atenúa y las características de la on
da sísmica en su trayectoria al DF. 

"Una red más en-Ia ciudad de Mé
xico dará -idea de cómo llega un tem
blor, cómo se propaga a través del 
medio, cómo incide en las estructu-
ras, cómo se comportan' éstas y cómo A~ 
iriteractúan con .el suelo". wP 

¿QuéeselCENAPRED? 

El CENAPRED es un instrumento 
del Sistema Nacional de Protección 
Civil , de carácter técnico, que per
mitirá ampliar el conocimiento de 
los agentes perturbadores, afectables 
y reguladores; promoverá, sobre ba
ses científicas, una preparación y 
atención más adecuadas ante la con
currencia de desastres. 

Fue creado por decreto presiden
cial del 20 de septiembre de 1988 co
mo un órgano desconcentrado y je
rárquicamente subordinado a la Se
cretaría de Gobernación. 

Entre sus funciones figuran in
tegrar un acervo de información y 
documentación que facilite la inves- A 
tigación, estudio y análisis de los as- Wl 
pectos específicos en la prevención 
de desastres; investigar, estudiar y 
observar los riesgos y daños prove
nientes de elementos, agentes o fenó
menos n.aturales o humanos que pue-
dan dar lugar a desastres; promover, 
apoyar y llevar a cabo la capacita-
ción en materia de prevención de de
sastres entre profesionales, espe
cialistas y técnicos, así como a la 
población en general; establecer re
laciones de intercambio con otros 
países ~con organismos afines tanto 
nacionales como internacionales, y 
asesorar a los sectores público, priva-
do y social en la prevención de desas-
tres. Jaime Rosal~. D 
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En México la geografía vive un 
momento crucial por el apoyo que se , 
le está dando a la ecología y a la con
servación de los recursos naturales, 
afirmó el maestro Manuel V ázquez 
Díaz, durante la conferencia Qué es 
y qué hace un geógrafo, celebrada 
en el Plantel 4 de la Escuela Nacio-. 
na! Preparatoria. 

Frente a profesores y alumnos, in
d icó que ante tal perspectiva el papel 
del geógrafo es vital para. la ade
cuada conservación ecológica. 

Manuel Vázquez Díaz, profesor 
de la Facultad de Filosofía y Letras , 
explicó que esta ciencia "es un cam- 1 
po del conocimiento que se ha desa- .§ 
rrollado en función de la necesidad "" 
del hombre por conocer sistemática 
y correlacionadamente los hechos fí
sico-naturales y los fenómenos socio
económicos que se producen en la su-
perficie terrestre". · 

La geografía es una ciencia del es
pacio y tiempo, agregó, que no "sólo 
localiza sino también explica los 
hechos , 'haciendo hincapié en sus in
terrelaciones en el ámbito local , re
gional o universal" . 

El especialista del Colegio de Geo
grafía se lamentó de que no haya su
ficientes estudiosos de la materia en 
el país: "ppca gente sabe lo que real
mente un geógrafo puede hacer y al
canzar con sus ·conocimientos; cuan
do más creen que sólo podemos tra
zar mapas, lo que no es otra cosa que 
la co~creción de nuestro trabajo". 
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N? sólo sirve para hacer mapas 

La geografía, ciencia vital 
para la conservación ecológica 

El espacio y el tiempo , sus objetos de estudio; .interrela
cion;a los ámbitos local , regional o universal 

Manuel Vázquez. Momento crucial. 

"Es fundamental - dijo- que an
tes de destruir nuestro l)ledio proyec
temos alternativas de uso"; en este 
sentido, precisó, la labor profesional 
del geógrafo es fundamentalmente 
de inventario, de diagnóstico inte
gral y de formulación de alternati
vas, previo a toda ejecución de pro
gramas de desarrollo. 

Un geógrafo , apuntó, puede desa
rrollarse "en una extensa ga:na de es
pecialidades, tales como: geografía 
cultural, económica, política , de la 
población, agraria, urbana, histó
rica , de los suelos, geomorfología , 
c limatología , conservación de los 
recu.rsos naturales, h idrogeografía 
y cartografía". 

Por otro lado, consideró que en la 
UNAM , en momentos en los que el 
gobierno está dando apoyo para la 
producción de cartografía, pero ade
más está contratando geógrafos , se 
debe aprovechar la situación para 
ser más competentes. 

El geógrafo , explicó, ''tiene un 
campo de trabajo cada vez más am
plio ¡:iara el ejercicio de su profesión: 
dependencias oficiales, empresas 
privadas o' como profesional inde
pendiente, realizando tanto trabajos 
de investigación como de docencia". 

Por último, informó al público 
universitario que el grupo Amcrigen 
500, del cual forma parte, pretende 
celebrar el encuentro de Europa y 
América con un viaje que dará la 
vuelta al Continente Americano, 
atravesará el Océano Pacífico y cul
minará en la Feria Mundial de Se
villa, España, el 12 de octuhrc de 
1992 . [J 

Renato Galicia Miguel. 
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En los últimos 20 años 

Ha cambiado la situación laboral 
de los egresados (le peri.odismo 
Se reconoce su calidad profesional y ya no se les asignan tareas 
de relaciones públicas 

Los medio s de comunicación 
masiva tienen cada día mayor impacto 
a nivel internacional y dadas las nue
vas tecnologías se prevé más contacto 
entre todas las culturas, aseveró eLpro
fesor Ra y E. Heibert, decano de la 
Facultad de Periodismo de la Univer
sidad de Maryland, EU, dura!) te la 
conferencia La enseñanza del perio
dismo, nuevas tecnologías y los medios 
de comunicación en el siglo XXI, impar
tida en la FCPyS. 

Después de explicar que la situación 
laboral para los egresados de la ca rrera 
de periodismo ha cambiado en los últi
mos 20 años, pues hoy día además de 
que se reconoce su ca lidad profesionaL 
no se desconfía de ellos ni se les asig
nan tareas de relac iones públicas. El 
profesor Heibert informó que en su 
país cerca, de 150 universidades impar
ten en la actualidad la carrera, aparte 
de otras 300 instituciones que ofrecen 
cursos sobre la materia . 

En la Universidad de Maryland 
i~gresan anualmente 750 estudiantes 
de esta área y de ellos 150 concluyen 
satisfactoriamente su carrera y el 90 
por ciento encuentra oportunidad de 
trabajo ya sea en prensa. radio o 
te levisió n. 

Otro dato importante es que la 
p o blación estudiantil femenina 
asciende a l 75 por ciel'lto , mientras que 
20 años a trás , el po rcentaje de registro 
ma sculino en es ta profesión era del 70 
por ciento. Heibert , quien tras reti
rarse de la vida activa como periodista 
se convirtió en uno de los principales 
líderes en la enseñanza de esa materia 
en su país, aseguró que en EU existen 
actualmente L650diarios, 7,500sema
narios. 10 mil estaciones de radio y 
1,500 de televisión, ninguna de la s cua
les. aseve ró. está supeditada a las deci
siones del gob ierno. 

mGACETA 
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Lo anterior es posible gracias a que 
en esa nación los organismos de comu
nicación masiva son empresas que 
para subsistir deben generar utilida.des 
a través de la venta de sus productos. 
Además. no persiguen ningún fin cul
tural o educativo .· 

Al respecto, el profesor norteameri
cano manifestó que ante la exigencia 
de un sector de la población por contar 
con programación de este tipo, el ·go
bierno estadounidense subsidia unas 
300 estaciones dedicadas a aspectos 
educativos y culturales. Esto de debe, 
básicamente, a que no encontró apoyo 
económico sustancial entn: las empre-

sas privadas para financiar este tipo de 
tran smisiones. 

La libertad de expresión y prensa 
está expresada en la Constitución esta

dounidense. Esta garantía. dijo .se toma 
muy en cuenta entre el gremio perio
dístico, el cual es vigilante del respeto a 
este derecho. 

Heibert externó que desde 1927 la 
Comisión Federal de Comunicaciones 
regula el ejercicio de las estaciones de 
radio y televisión. Concede las licen
cias para su operación e impone ciertas 
restricciones, como la no comerciali
zación de cigarros o bebidas a lcohóli
cas fuera de la cerveza o los vinos con 
baja concentración etílica. Una vez 
otorgada la licencia, el gobierno no 
controla el contenido de las emisiones 
ni puede establecer censura. 

Una alteniativa importante en la 
televisión estadounidense es la trans
misión por cable. Este servicio, que en 
la actualidad es disfrutado por más del 
60 por ciento de los hogares de ese 
país, ofrece nuevas perspectivas de 
comunicación al permitir al especta-
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dor recibir 20 o 30 diferentes canales 
simultáneos, en idiomas distintos . 

Las noticias por cable -dijo el 
-especialista- tienen una mayor capa
cidad informativa, pues brindan al ( 
espectador las imágenes en el 
momento del suceso. Esto permite un 
mayor contacto entre los habitantes 
del planeta al aprovechar las tecnolo
gías de hoy, y permite también prever 
que en el futuro se tendrá la oportuni
dad de ver, oír y leer las dis.tintas pers
pectivas que surjan con respecto a la 
política, la sociedad y la economía 
mundial. 

Finalmente, Ray E. Heibert reco
mendó a los estudiantes que llenaron 
al Aula "Manuel ' E. Buendía." de la 
~CPyS, aprender las nuevas técnicas 
~e comunicación, pero también 

conocer todo lQ oosible sobre su propia 
cultura y la del resto del planeta. O 

María Dolores MariÍlJez Verganzo 

Escasa planific~ción del desarrollo urbano 

Altas . pérdidas económicas y 
de vidas por inundaciones 

En promedio, provocan casi el30 por ciento de las muertes 
~or desastres naturales 

Debido principalmente a la escasa 
planificación del desarrollo urbano y 
las actividades industriales, basada 
en el conocimiento de la posibilidad 
de ocurrencia de un fenómeno natu
ral, en nuestro país las inundaciones 
son causa de las mayores pérdidas 
económicas debidas a desastres natu
rales. 

Lo anterior quedó de manifiesto 
· durante. la conferencia Los progra
mas de investigación en el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED),que ofrecieron varios 
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funcionarios de este organismo 
dentro de los Coloquios de Investiga
ción que organiza la Coordinación 
de la Investigación Científica de la 
UNAM . 

En la conferencia, el doctor Ro
berto Meli, coordinador de Investi
gación del CENAPRED, comentó 
que a nivel mundial las inundaciones 
son, después de los sismos, las res
ponsables del mayor número de pér
didas de vidas humanas; en prome~ 
dio provocan casi el 30 por ciento de 
las muertes por desastres naturales. 

Sin embargo, además de los 
temblores de tier-ra v las inunda
ciones, fenómenos co~o los hucara
nes, tifones , erupciones volcánicas, 
derrumbes de tierra e incluso los tsu
namis -gigantescas olas marinas 
provocadas por movimientos telúri
cos en el fondo del mar- también 
cobran víctimas año con año. 

En este sentido, el doctor Meli 
explicó que las zonas del planeta más 
afectadas por los desastres naturales 
son, en orden de importancia, Asia y 
el suroeste del Océano Pacífico, Nor
te y Sudamérica, Europa y Africa , 
debido tanto a su situación geográfi
ca como económica y social. 

Desafortunadamente, dijo el espe
cialista, los fenómenos naturales 
continuarán afectando a nuestro 
país y a todo el mundo; "más que 
tratar de influir en ellos -cosa en la 
que el hombre actualmente tiene 
muy pocas probabilidades de éxito
se deben buscar las formas para 
contrarrestar sus efectos··. 

En el caso de México, el doctor 
Meli observó que a través de los co
nocimientos que se tienen respecto a 
cauces de ríos secos o a la incidencia 
cíclica de importantes precipita
ciones pluviales, se puede permitir la 
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planeación de asentamientos urba
nos o industriales para salvarlos, da
do el caso, de inundaciones. 

Es necesario, además, continuar 
estudiando las actividades sísmicas, 
los riesgos sanitarios, ·los riesgos 
químicos, los hidrometeorológicos y 
los geológicos, tareas a las que está 
abocada la Coordinación de Investi
gación del CENAPRED. En este 
renglón, dijo, deben identificarse las 
características nacionales, pues las 
soluciones a los mismos problemas 
varían de un país a otro. 

Dentro de este tema, el maestro 
Roberto Quass, jefe del Departa
mento de Instrumentación Sísmica 
del CENAPRED, informó que ya se 
está creando una reQ de estaciones 
sísmicas para estudiar la zona del 
territorio nacional identificada co
mo de alta sismisidad: la costa del 
Pacífico, principalmente la corres
pondiente a la de los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en 
donde está.localizada la placa telúri
ca de Cocos, cuya característica 
principai es su gran actividad con 
respecto a la placa continental. 

La mayoría de las estaciones de la 
red podrían funcionar en un lapso de 
3 a 4 · semanas, informó el maes
tro Quaas, quien agregó que en el 
Distrito Federal se han dispuesto 
más de . 80 aparatos para estudiar 
tarito los estratos geológicos como el 
comportamiento de las edifica
ciones. 
. Este t-ipo de estudios los realiza el 

CENAPRED en colaboración con 
distintac; organizaciones como la pro
pia LNAM, ;Jrincipalmente median
te los institutos de Geofísica y de 
Ingeniería, la Facultad de Química 
y el Programa Universitario de In~ 
vestigación en Salud. 

El maestro Mario Ordaz, jefe del 
Departamento de Riesgos Geológi
cos, explicó además que el CE
NAPRED lleva a cabo diversas inves
tigaciones sobre la resistencia sísmica 
de las construcciones, simulación de 
temblores, proyecciones de acele
rogramas y la interacción entre el 
suelo y las características de los edifi
cios, entre otras. O 

Germán RicaJdo Muñoz Guevara 
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Dictador de poderes vitalicios 

El Paraguay de De Francia, caso 
único dentro del capitalismo 
Instaló una República basada en el modelo de la antigua 
Roma 

América Latina en los primeros 
años del siglo pasado: conformación 
de nacionalidades, luchas indepen
dentistas, delimitación de fronteras, 
intentos por sojuzgar a las nuevas 
naciones, graves problemas econó
micos, reordenaciones sociales, con
vulsiones políticas. En fin, el anhelo 
por la soberanía . 

La búsqueda de cohesión nacional 
llevó a los jóvenes países latinoame
ricanos a ensayar distintos caminos, 
algunos de los cuales no fueron siem
pre los más afortunados . "En el pen
samiento social y en la práctica esta
tal de los países de América Latina 
en la primera mitad del siglo pasado, 
junto a las ideas de la gran Revolu
ción Francesa y la guerra de libera
ción de las colonias en América del 
Norte, se reflejaron algunos elemen
tos del régimen político de la Roma 
antigua", señaló el doctor Moisés Al
perovich, miembro del Instituto de 
Historia de la Academia de la Cien
cia de la URSS. 

Al dictar la conferencia Algunos 
problemas de la dictadura del doctor 
De Francia en Paragu~y (1810 -
1840), en el Centro Goordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamerica
nos (CCyDEL), el doctor Alperovich 
recordó que en la Hispanoamérica 
del siglo XIX fueron numerosos los 
casos en los que las leyes nacionales 
consideraban no sólo la creación de 
senado y la elección o designación de 
cuestores,- censores y ediles, sino 
también la posibilidad de la existen
cia de tiranos; "el ejemplo más 
ilustrativo de los intentos de utilizar 
algunos institutos romanos en la pri
mera mitad del siglo pasado lo cons
tituye Paraguay, donde, por única 
vez en la época del capitalismo, se 

instaló una república basada en el 
modelo de la Roma antigua'' . 

Cuando fue suprimida la admi
nistración colonial de Asunción en 
1811, el gobierno pasó a manos de 
un triunvirato, en donde se hacía 
sentir fuertemente la influencia del 
abogado José Gaspar Rodríguez de 
Francia . En 1813 el Congreso Na
cional aprobó la resolución de insti
tuir una república encabezada por 
dos cónsules, y Rodríguez de Francia 
fue uno de ellos. Un año más tarde, 
éste fue designado Dictador Supre
mo de la República por el plazo de 
cinco años, y en 1816 sus poderes ili
mitados fueron declarados vitalicios. 

La explicación para. el surgimiento 
de la dictadura de De Francia se en
cuentra tanto en el exterior como en 
el interi'or de Paraguay . "El paso a la 
dictadura s.e dio bajo la influencia de 
distintos factores -señaló el doctor 
Alperovich-; desde los momentos en 
que Paraguay se liberó del yugo colo
nial, su independencia se vio amena
zada -además de los colonizadores 
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españoles- por los portugueses. y los 
círculos gobernantes de Buenos Ai
res. 

''A fin de oponer resistencia 
-continuó-, la R~pública de Para
guay necesitó mancomunar todás las 
fuerzas patrióticas, consolidar y 
centralizar el poder estatal así como 
concentrar recursos económicos y 
militares. Por otra parte, el estable
cimiento del régimen dictatorial fa
voreció el bajo nivel de desarwllo so
cioeconómico, condicionado por la 
carencia de tradiciones democráticas 

' arraigadas; la escasa divulgación de 
las ideas progresistas · a causa de la 
ubicación del país, alejado y aislado; . 
la costumbre de prolongada obe-

A diencia absoluta, formada en el siglo 
· W y medio de existenci~ de las red\lc
. ciones jesuitas. Una significación no 

menos importante tenía la presencia 
de un gobernante enérgico, experi
mentado y competente." . 

El objetivo de De Francia al insti
tuir la dictadura fue el de conservar 
la autonomía del Estado, en un país 
económicamente atrasado y rodeado 
de fuerzas hostiles que trataban de 
absorberlo o subordinarlo . Así, el 
doctor De· Francia comenzó a aislar 
a su país: él tenía que autorizar la 
entrada y salida de personas ·al terri
torio nacional. La correspondencia 
con el exterior era severamente cen- . 
su rada y, sobre todo , a pa,rtir de 1829 
las relaciones políticas· y diplomáti
cas con otras naciones fueron ·prácti-
camente nulas. · ' e Sin embargo, Paraguay, además 
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de lograr defender su autonomía, fue 
. el único país de la época y d~ la re
. gión que logró alcanzar un progreso 

notable; se· estimuló el crecimiento 
de las fuerzas productivas, algunas 
ramas de la economía y al sector es
tatal; el gobierno de De Francia in
centivó también el desarrollo de la 
propiedad agraria pequeña y media
na, reguló y controló la producción y 
la distribución de los bienes mate-
riales. . 
. Por otro lado, el tirano contribuyó 
a disminuir la polarización en la de
sigualdad de clases. Alperovich 
explica: "a lo largo de por lo menos 
los dos últimos decenios de su vida se 
apoyó en las capas inferiores y me
dias de la población; trató con 
desprecio y fueron perseguidas las 
clases acomodadas y privilegiadas · 
que antes pertenecían a la élite colo
nial". De Francia trató de redueir el 
abismo entre la situación patrimo
nial de. los pobres y la de los acauda
lados, de limitar sus extensiones de 
propiedad, e influencia y prestar ayu
da material a los necesitados. El dic
tador , en poc~s palabras, aspiraba a 
asegurar al pueblo una vida satis
fecha y tranquila. Esto incluso pa
sando sobre la participación de las 
masas mismas. 

· En el Paraguay de De Francia a la 
población la agobiaban numerosas 
obligaciones, prohibiciones y limita
ciones. De hecho fue uno de los po
cos ejemplos de régimen carente, 
incluso, de atributos externos de pa
ter.nalismo y constitucionalidad, pe
ro, a juzgar por los hechos, · a la 

mayoría de los paraguayos de la épo
ca el régimen existente les parecía 
por completo admisible; el autoaisla
miento de la República, la centrali
zación, reglamentación y la falta de 
institutos democráticos terminaron 
por frenar el desarrollo del país . 

La muerte de De Francia (1840) 
repercutió fuertementE en la nación; 
ninguna ley ni norma jurídica cons
titucional lo pudieron suplir. · De 
Francia se llevó a la tumba también 
su credo ideológico, carácter, crite
rios, cualidades personales y demás 
factores subjetivos que determina
ban en grado sumo las acciones del 
gobierno. 

Aunque los sucesores de De Fran
cia siguieron en muchos aspectos las 
huellas de su predecesor y conserva
ron las bases del sistema que él había 
creado, de todos modos el régimen 
sufrió una transformación sensible y 
perdió los rasgos que antes le habían 
dado una fisonomía social específica. 
Las modificaciones experimentadas 
por Paraguay durante la dictadura 
de De Francia fueron eliminadas por 
completo cuando esta nación fue 
derrotada en la guerra contra la 
Triple Alianza formada por Brasil , 
Argentina y Uruguay . Ello ocasionó 
un gran detrimento a la soberanía 
nacional, aunque Paraguay conservó 
su sistema estatal, mérito indiscu
tible de De Francia, pues su política 
permitió defender la indendencia en 

· momentos en que su pérdida pudo 
haber sido real e irrevocable. O 

Germán Ricardo Muñoz Guevara 
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Encontrar vías propias de desarrollo, el reto 

Rezagó la realidad social de 
AL las políticas .económicas · 
Desempleo. desigualdad y dependencia no han sido superados 
a pesar de los esfuerzos democráticos o totalitarios 

L as di versas teori zaciones v esbozos 
sobre política económica ·que han 
comenzado a despuntar en América 
Latina. luego de años de crisis . debe
rán dirigirse al bienestar de las pobla
ciones: es decir. a rescatar de su 
situación actual a los 168 millones de 
latinoamericanos que viven bajo la 
línea de pobreza extrema. 

Así lo manifestó el licenciado 
Alfredo Guerra Borges. del Instituto 
de In ves tigaciones Económicas (IIEc) 
de la UNAM. durante el recientemente 
concl uido Simposio internacional Teo
ría y realidad en América Latina: 20 
años de pensamiento económico-social 
latinoamericano. 

El desarrollo de AL. puntualizó, 
debe basarse en el aprovechamiento 
del potencial propio de cada país. a 
íravés de modalidades de integración 
regional: reorientar las capacidades 

mGACErA 
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productivas de tal modo que permitan 
una eficiente inserción en la economíc¡ 
internacional: abatir los procesos de 
i ntlación e hiperintlación y moderni
zar el aparato productivo 

En el ámbito políticu, opinó que el 
cambio no debcrú darse por la vía de 
los movimientos revolucionarios. pues 
la experiencia de los últimos años ha · 
revelado que la ma yo ría de la pobla
ción latinoamericana no brinda su 
apoyo a dichos proyectos. además de 
que no existen organismos políticos 
con capacidad para superar el poder 
contrainsurgente de . los gobiernos 
establecidos. 

Asimismo, apuntó, los acuerdos 
entre Estadas Unidos Y la Unión 
Soviética -"que tan enorme signi
ficación· tienen para la pa z mun A 
dial"- han significado un inesperado W" 
remozamiento "de la doctrina Mon-
roe y. en consecuencia. "América 
Latina ha quedado reservada a la 
esfera de acción de los norteamerica
nos", 

El catedrático Armando Lé1bra . al 
sostener que la teoría y la política eco
nómicas han quedado severamente 
rezagada.s ante la realidad social que 
enfrenta la región, destacó por su parte 
que a los niveles de desempleo y estan
camiento acumulados en AL.durante 
las pasadas décadas, se adicionan los 

. problemas de desigualdad y dependen
da que no han podido ser superados a 
pesar de los incesantes esfuerzos 
democráticos o totalitarios por lograr 
el desarrollo. 

En su opinión , la crisis económica 
latinoamericana de los años ochenta a 
no puede desvincularse del 'acontecer.,; 
de la economía nortea me rica na 
durante esos años: ·:Es notable la simi-
litud de la degradación de los países 
más importantes de América Latina y 
su transformación simultánea en eco~ 
nomías tributarias de capital hacia 
Norteamérica". · , . 

Tambien es reveladora, agregó, la 
incapacidad política para constituir un 
frente común como respuesta al acele
rado endeudamiento externo, pf¡ovo
cado unilateralmente por la s 
autoridades financieras· y l<i banca 
internacional: todo indica, subrayó, 
que en Estados Unidos ha prevalecido 
la lógica de la acumulación de capital, 
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dominando el devenir de las econo
mías Iátino'americanas. 

Armando Labra indicó que parte de 
la realidad de AL lo constituye el reto 
de. encontrar vías propias para aprove
char las tendencias de la globalización, 
sin perder los rasgos fundamentales de 
la vocación nacionalista y popular que 
forma parte; de un hilo conductor con
tinental. 

"Er reencuentro de los grandes pro
pósitos del desarrollo debe regir y 
subordinar a los instrumentos que hoy 
dominan, en vez de servir al progreso. 
Mas allá de la disp~ta sobre la preva
lencia del mercado, debemos ser capa
ces de imponer el propósito político e 
ideológico de la democracia popular 
como motor del desarrollo. El reto 

tllonsiste en crear alteniativas viables, 
enraizadas en la historia, alimentadas 
por las mejores tradiciones de la socie
dad latinoamericana para asir mejor el 
futuro, sin dogmatismos, sin prejui
cios, sin dependencias mentales." 

Síndrome de la deuda externa 

En su momento, el investigador 
Maza Zavala, representante del Sis
tema Económico Latinoamericano 
(SELA), sostuvo que el síndróme de la 
deuda externa condiciona la lucha 
ideológica y limita el pensamiento 
renovador latinoamericano. "El fenó
meno de Ja deuda, si bien es un ele
mento imp~rtante de la realidad, no lo 
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es todo . La crisis global. de América 
LatiRa, más allá de los indicadores 
convencionales, implica la crisis de la 
ideología del desarrollo , entendida 
ésta como la supuesta viabilidad y 
deseabilidad de un cierto desarrollo 
capitalista, modificado por las parti
cularidades de los países", dijo . 

Sin embargo, Maza. Za va la negó que 
la crisis haya dejado a ALsin opción 
frente a la apertura incondicional y al 
libre juego del mercado. Debemos des- _ 
pojarnos de mitos y falacias, como la 
unicidad del desarrollo. Se trata de 
encontrar una nueva ruta, esencial
mente latinoamericana, con base en · 
recursos propios, así como una jerar
quía de necesidades que optimice la 
utilidad macroeconómica social y la 
realización plena de nuestros-pueblos, 
concluyó. 

Fallas de apreciación 

El deterioro económico, la desin
dustrialización y el estancamiento, la 
hiperinflación, el endeudami,ento 
externo e interno, el abatimiento del 
nivel de vida de las mayorías, la acen
tuación de la dependencia estructural 
y ·el retroceso del bienestar general, 
entre otros fenómenos, son el resul
tado dialéctico de una lucha de clases y 
una formación económica-social 
interna y mundial. Lo anterior no es 
solo con~ecuencia de las políticas eco
nómicas implantadas por los gobier
nos latinoamericanos, afirmó el doctor 

Víctor Manuel Berna! Sahagún, del 
IIEc . 

Durante los últimos 20años, explicó, 
ha existido en América Latina un 
vacío teórico, o al menos una reiterada 
cadena de errores, fallas de aprecia
ción , ignorancia de la realidad, así 
como deliberadas distorsiones y men
tiras en el trabajo político-académico 
de investigadores y militantes de la 
región. 

Por ello, afirmó, resulta inaplazabie 
revalorar los aspectos teóricos que han 
contribuido al proceso de formación 
intelectual de 'miles de científicos 
sociales que, en gran parte, han sido 
desplazados por nuevos equipos for
mados en las autodenoininadas uni
versidades e institutos "de ';, 
excelencia". 

Berna! Sahagún propuso "hacer 
una revisión estricta" de las aportacio
nes latinoamericanas a la comprensión 
de nuestra historia y nuestro desarro
llo económico; a las teorías generales y , 
a las aplicables a las especificidades de 
la región , porque, a excepción de Cuba 
y Nicaragua, el destino previsto por los 
pensadores de los años cincuenta y 
sesenta nos ha alcanzado ya. 

Dijo que el "vacío teórico" es resul
tado de que "nos hemos colocado a la 
defensiva", aun a sabiendas de que no 
hay una teoría alternativa a la desarro
llada por los investigadores latinoame
ricanos. "La realidad ha demostrado 
lo contrario y no necesariamente por 
los aóálisis hecho.s durante los años 
cincuenta, sesenta y setenta, sino por
que los últimos acontecimientos de los 
ochenta demuestran claramente que el 
imperialismo es todavía el enemigo 
principal a vencer; que la contradic
ción imperialismo-nación se agudiza 
en vez de mitigarse , y que la lucha 
antioligápquica se vuelve cada día una 
necesidad ingente en los planos 
teórico-políticos." 

Por uitimo, Berna! Sahagun mani
festó que la dependencia estructural 
no puede ser corregida con la "globali
zación" que implica una mayor subor
dinación al capital financiero 
trasnacional y todo el poder para las 
oligarquías supeditadas y socias de 
éste; tampoco se puede combatir la 
inflación con detener el crecimiento y 
aumentar los precios, como pretenden 
las "recetas de los méto.dos brujos neo
liberales". · o 
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.Producidas de 1980 a 1987 

Selección de La. Generalitat de 
Cataluña en ·:Ar'qtíitécfura 

; !W il la exposición Obra pública en Cataluña 

~ n representación del arquitecto 
Ernesto Velasco León, director de la 
Facultad de Arquitectura, el secreta
rio general de la misma, arquitecto 
Luis Fernando Solís Avila, inauguró 
la exposición Obra pública en Cata
luña, donde se presentan los trabajos 
de los 80 mejores arquitectos de esa 
entidad autónoma de la geografía es
pañola. 

Son obras de tipo contemporáneo, 
sin alardes de exhibicionismo, mo
destas, sencillas, pero muy dignas, 
dijo Esteban Molet, presidente de la 
Fundación Molet, organismo que 
patrocina la muestra en nuest~o país 
con la pretensión de promover un in
tercambio importante entre la arqui
tectura de España y México. 

Li presente es una selección foto
gráfica de La Generalítat de Cata
luña de las 80 mejores obras rea
lizadas de 1980 a 1987. Se inclu
yen también trabajos aún sin termi
nar. 

Centros escolares, instalaciones 
deportivas, viviendas pequeñas y 
complejos habitacionales; además de 
hospitales e instalaciones ferroviarias, 
así· como rehabilitación de edificios 
antiguos y reordenación urbana (in
cluso la infraestruCtura olímpica pa
ra 1992), forman parte de esta expo
sición montada en la galería de la 
Facultad de Arquitectura, desde el 
pasado 6 de marzo, que ya ha sido 
presentada en diversos países y que 
en este espacio un-iversitario i)erma
necerá por 15 días. 

Podemos observar el conjunto del 
Barrio San Cosme, construido en 50 
hectáreas; otro grupo más de 430 vi
viendas paralelas a la autopista de 
:"dataró v el edificio multifamiliar en 
San Fehu de Guixolsi1. En el rubro 
de Jos centros escolares sobresale el 
conjunto de ]oc de la Bola, el del 

barrio urbano de Col/ de Nargó, el 
de Tarragona y el de Girona. 

Respecto a los edificios dedicados 
al área de salud, es notorio el Centro 
de Asistencia de Cerdanyola-Ripo
llet, lugar que tuvo que apegarse a 
las características del paisaje de los 
Pirineos, en Viella, de arquitectura 
tradicional conservada por siglos . 

De la rehabilitación, enfocada a 
rescatar obras antiguas, resaltan La 
Plaza Mayor y Las Murallas de Arte, 
así como el Mercado de Born y, algo 
muy importante, la reconstrucción 
del Pabellón Alemán de la Exposi
ción Internacional de 1929, en Bar
celona. 

En este mismo aspecto destaca la 
consolidación y recuperación de la 
Iglesia Vieja de Castellfollitde, que 
data del siglo XIV; ésta, tras ser de
rruida en 1936 se adaptó para mu
seo. 

En cuanto a instalaciones deporti
vas destacan la Universidad del De
porte, en Lleida; la' piscina cubierta 

• 

de Badalona y el velódromo, con su 
pista de madera de 250 metros y gra
das para 4 mil espectadores . 

La ordenación del espacio urbano 
también es importante: el caso del 
Centro Histórico de Lleida; la recu
peración de la Plaza Menadel, en 

. Vic; el entorno de la Plaza de los Fi
gueretes, en Mataró y, la restaura
ción de elementos y sectores de la 
Villa Antigua, entre otros, son obras 
bellamente presentadas en esta 
muestra arquitectónica que también 
fue ya exhibida en el Colegio de Ar
quitectos Mexicanos. 

En todas 'las obras, dijo el arqui
tecto Esteban Molet, el · tipo de es
tructura es bastante sencillo y, algo 
muy importante, es el regreso delco
lor en la arquitectura. Esto sería in
teresante que se hiciera en México. 

Durante la apertura del acto, el 
Presidente de la Fundación Molet 
adelantó la posibilidad de montar · 
una exposición semejante, pero de 
arquitectos mexicanos, en España, 
que 'Se realizaría antes de un año. 

El arquitecto Molet se refirió a los 
objetivos de su fundación, que son, 
entre otros: la difusión de la cultura 
y las artes, la promoción de este tipo 
de exposicion~s. la publicación de li
bros, el fomento de actividades pic
tóricas y escultóricas y, además, pre~ 
mios para la juventud, sobre todo 
becas. D 

Renato Galicia Miguel. 
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Obra del doctor Miguel López Ruiz 

Importante apoyo bibliográfico 
para realizar investigaciones 
Se presentó el libro Elementos metodológicos y ortográficos 
del proceso de investigación 

A 1 prese~tar su libro Elementos 
metodológicos y ortográficos del pro
ceso de investigación, el doctor Mi
guel López Ruiz declaró que las et'a
pas anteriores a la realización de la 
tesis profesional no se enseñan en 
nuestro país en forma clara y sufi
ciente; esto dificulta la realización 
de invest igaciones, con los conse-

- cuentes errores de los estudiantes en 
sus trabajos. 

·· Reconoció además que en México 
algunos investigadores dan poca im
portancia a este aspecto, por lo que 

- informú- su libro contit•rw l'l ma
terial necesario para rTalizar una in
\·estigaeiún de calidad. 

En el acto. celebrado l'll la Casa 
Universitari a del Libro, d doctor 
Leoncio Lara Sáenz, decano de la 
Facultad de Derecho. manifestú que 
en la obra se dan a conocer, por un 
lado. los elementos rnetodológicos y. 
por otro, las aportacinnes prácticas 
de la metodología y la estnrcturaci<';n 
de los resultados del proceso de in
vestigación . 

Esto último, dijo, irnplica acotar, 
definir, individualizar, interpretar y 
seleccionar las fuentes. No repetir lo 
ya examinado, sino encontrar nuevas 
explicaciones relevantes . 

La investigación no se puede ense
ñar, pues requiere de apoyos disci
plinarios como la metodología y las 
diversas técnicas. ·'La investigación 
-precisó- es una práctica-, una 
sensibilidad; en otras palabras. un 
arte y una habilidad para conseguir 
el esclarecimiento de problemas .de 
cualquier índole" . D 

Ya está a disposición de sus lectores 
el número 2 del boletín Novedades 
bibliográficas sobre energía, cuya fi
n;:¡lidad es dar a conocer las nuevas 
adquisiciones bibliográficas que 
ingresan -por compra y donación 
a la biblioteca del Programa Univer
sitario de Energía . Asimismo se 
incluyen títulos relevantes que desde 
hace ti empo existen en. estantería . 

Programa Universitario de Energía 

En esta ocasión se presentan 16 
. bras sobre: ahorro y conservación 
- e la energía; (cinco) balances de 

energía: (tres) de biomasa; (dos) 
energía eléctrica ; (dos) energía 
nuclear; (tres) energía solar; (cuatro) 
energía y medio ambiente; (dos) pla
nificación energética ; (tres) petró
leo; (seis) política energética; (dos) 
radioactividad ; (tres) tecnología y 
(siete) transporte. En total suman 58 
títulos . 

Por otra parte, se recuerda que la 
biblioteca del PUE pone a disposi
ción de la comunidad universitaria 
cerca de 1, 000 volúmenes sobre las 
diversas fuentes de energía y temas 
afines. Para tal efecto, se ofrece el 
préstamo en sala del acervo biblio
gráfico, préstamo interbibiiotecario , 
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Boletín de novedades 
bibliográficas sobre energía 
búsquedas retrospectivas sobre cual
quier tema energético y orientación 
sobre la existencia y uso de otras uni
dades de información en el campo de 
la energía. Se brinda , además, bús
queda de artículos de prensa de el 
periódico El Financiero, sobre 
energía, correspondientes a los años 
1986-1988. 
· Los interesados en suscribirse al 

boletín deberán enviar su dirección 
completa a las. instalaciones de la 
biblioteca , que está ubicada en el 
Edificio de la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico, 
planta baja . El horario de servicio es 
de 10 a 14 horas. 

Para m ayo r es inform escomu
nicarse al 550-58-71 ó al 550- 52-15 , 
extensión 3871, con el licenciado 
Felipe Meneses. D 
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BECAS DE POSGRADO EN ESPADA 

La Dirección General de Intercambio Académico convoca a la comunidad 

universitaria a participar en el concurso para la obtención de diez 

becas para realizar estudios de posgrado en España, que ofrece el 

Instituto de Cooperación Iberoamericana ( ICI) dentro del marco del 

convenio establecido con la UNAM, para el año académico 90-91. 

CONDICIONES GENERALES: 

l. Haber realizado estudios de licenciatura en la UNAM y haber 

obtenido el título correspondiente (promedio mínimo de 8). 

2. Ser mexicano menor de 40 años. 

3. Presentar la siguiente documentación: 

a) Carta de postulación firmada por 

el director de la dependencia. 

b) currículúm vitae actualizado. 

e) Copia del titulo universitario, 

de los certificados de estudios y 

otras constancias,si las hubiere. 

d) Breve resumen de la tesis profe

sional. 

e) Constancia original de créditos 

con promedio de los estudios de 

licenciatura. 

CONDICIONES DE LA BECA: 

f) 2 cartas de recomendación acadé

mica. 

g) carta de aceptación de la insti

tución donde desea realizar los 

estudios,en caso de tenerla. 

h) Carta de compromiso de trabajo, 

en su caso. 

i) Copia del acta de nacimiento. 

j) Certificado médico. 

k) Formulario oficial del ICI debi

damente requisitado. 

La duración de la beca es de 9 meses y podrá ser renovada de acuerdo 

con el programa de estudios y el desempeño académico. El ICI otorga 

una mensualidad para gastos de manutención del becario, la Dirección 

General de Intercambio Académico cubre el costo del pasaje aéreo. 

La fecha límite para la presentación de la documentación completa en 

la DGIA es el 11 de mayo de 1990. 

Solicitar información y formatos en: 

Subdirección de Becas, Edificio de Pos~rado, 2o. 

piso, Ciudad Universitaria, Tel.548-53-38. 

DlRECCION !3ENERAL DE INTERCAMBIO ACADEMICO. 
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1 ntercambio académico--------------------------

Convocatoria Beca 
UNAM - Universidad de 
Washington 

La TlWversidad Nacional Autóno
ma ?re México v la Universidad de 
Washington ~n Seattle, EUA, 
convocan a egresados de la 
UNAM a participar en el concurso 
para la obtención de 2 becas, para 
realizar estudios de posgrado du
rante 1990/91 en alguna área 
científico-técnica, en la Universi
dad de Washington, Seattle. 

Requisitos: 

Ser egresado o personal acadé~ 
mico de la UNAM. 
Estar aceptado en la Universi
dad de Washington (requiere 
haber aprobado el examen 
GRE con más de 1250 puntos 
y acreditar el TOEFL con más 
de 550 puntos). 
Presentar carta de postulación 
del Director de la dependencia 
de adscripción, o de la facul
tad o escuela de la que es egre
sado. 
Presentar justificación del 
programa de estudios de 
posgrado en la Universidad de 
Washington. 
2 cartas de recom.endación de 
profesores de la UNAM. 

La beca incluye colegiatura, un 
. ipendio mensual y transporte 
.. ea. . 

Fecha límite de . recepción 
de solicitudes: 31 de mayo de 
1990. Para mayor información di
rigirse a: -Dirección General de 
Intercambio Académico, Subdi
rección de Becas, Edificio de 
Posgrado 2o. piso, Ciudad Uni
versitaria , 04510, México, DF. 

Becas en Grecia para investiga
ción y estudios de posgrado.Diri
gidas a profesionales en todos los 
campos del conocimiento. Dura
ción: año académico 1990-1991. 
Orga11ismo responsable: Funda
ción Estatal de Becas de Grecia. 
Idioma: inglés o francés. La beca 
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cubre inscripción y colegiatura, 
asignación mensual, ayuda para 
gastos de instalación y seguro mé
dico. 
Requisitos : título profesional; 
edad máxima 35 años. Fecha 
límite: 28 de marzo de 1990. 

Becas en España para maestría en 
metalurgia. Dirigidas a profe
sionales en el campo de la física, 
químjca, alguna rama' de la in
geniería o áreas afines. Duración: 
18 meses, a partir de octubre de 

. 1990. Lugar: Universidad de Na
varra, San Sebastián. Organismos 
responsables: Gobierno de 
España y OEA. La beca (;Ubre 
inscripción, colegiatura, asigna
ción mensual y transporte aéreo. 
Requisitos: ·.· título profesional. 
Fecha límite: 23 de abril de 1990. 

Becas en Col()mbia para curso 
sobre sensores remofos. Dirigidas 
a profEsionales en áreas vincula
das con recursos naturales. Dura
ción: seis semanas, a partir del 4 
de junio de 1990. Lugar: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, Bo
gotá. Organismos responsables: 
Gobierno de Colombia y OEA. 
La beca cubre inscripción, hospe
daje, alimentación, seguro médi
co y transporte aéreo. Requisitos: 
título profesional; experiencia 
mínima de dos años; conocimien
tos de inglés. Fecha límite: 26 de 
marzo de 1990. 

Becas en Japón para capacitación 
de instructores de entrenamiento 
vocacional (ingeniería electróni
ca). Dirigidas a profesionales en 
ingeniería electrónica. Duración: 
7 de junio.de 1990 al 24 de marzo 
de 1991. Lugar: Kanagawa-Ken. 
Organismo responsable: Agencia 
de Cooperación Internacional del 
Japón. Idioma: inglés. La beca 
cubre hospedaje, alimentación, 
apoyo económko adicional, segu
ro médico y transporté aéreo. Re
quisitos: título. profesional; expe
riencia de tres años en el área; 
edad mínima 25 años, máxima 
40._ Fecha límite: 28 de marzo de 
1990. 

Becas en Japón para capacitación 
de instructores de entrenamiento 
vocacional (ingeniería mecánica 
para la producción). Dirigidas a 
profesionales en ingeniería mecá
nica . Durac:ión : 7 de junio de 
1990 al 24 de marzo de 1991. Lu
gar: Kanagawa-Ken. Organismo 
responsable: Agencia de Coopera
ción Internacional del Japón. 
Idioma: inglés. La beca cubre 
hospedaje, alimentaci¿n, apovo 
económico adicional, seguro mé
dico y transporte aére0. Requisi
tos: título profesional; experiencia 
de tres años en el área; edad 
mínima 25 años, máxima 35. 
Fecha límite: 28 de marzo de 
1990. 

Cursos 

Estudios de posgrado en Francia 
en administración y planificación 
de la educación. Dirigidos a pro
fesionales en áreas relacionadas 
con la educación. Duración: dos 
años, a partir de septiembre d~ 
1990. Organiza: Instituto Inter
nacional de Planificación de la 
Educación. Requisitos: título pro
fesional; experiencia mínima de 
siete años en formulación y plani
ficación de políticas educativas. 
Fecha límite: . 30 de rriarzo de 
1990. 

Reuniones 

Simposio en España sobre el cono
cimiento y su ingeniería. Dirigido 
a p~·ofesionales y estudiosos en el 
campo de la informática. Dura
ción: 7 alll de mayo de 1990. Lu
gar Barcelona. Organiza: Rank 
Xerox Española . Idioma: español. 
Fecha limite: 23 de abril de 1990. 

Informes: Dirección General de 
Intercambio Académico, Subdire
cción de Becas, Edificio Unidad 
de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, 
Ciudad Universitaria. · 

~Dirección General de 
~Intercambio Académico 
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Acuerdo de Congreso 

En agosto, el XVI Campeonato 
Estudiantil Superior de Judo 

D el 24 al 26 de agosto se lle\'ará a 
cabo el XVI Campeonato Nacional 
EStudiantil de categoría Superior de 
Judo, el cual tendrá como sede el 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey . Esta com
petencia es selectiva para el Campe
onato Mundial Universitario de J u
do, que se realizará en Bruselas, Bél
gica, del 12 al 16 de diciembre del 
presente año. 

La sede nacional se ratificó duran
te la celebración del XVI Congreso 
nacional estudiantil de judo, efec
tuado a fines .de febrero en la Sala de 
Juntas del Centro de Educación 
Continua de Estudios Superiores del 
Deporte (CECESD) de la DGADyR. 

co, el licenciado Rafael González, 
del IPN. 

Se ratificó a los profesores Eduar
do Zárate, del IPN , y a Carlos Ven
tura , de la U de G, como directores 
de los Comités de Arbitraje y Gra
dos , v en la Comisión de Entrenado
res s~ nombró al licenciado Hilario 
Avila, de la UNAM , como director 
de la misma . 

Por acuerdo, quedó pendiente la 
realización del XI Campeonato na
cional estudiantil de media Superior. 

También se otorgó la sede del 
XVII Campeonato nacional estu
diantil superior al Instituto Tecnoló
gico de Pachuca, quedando como 
subsede el de Ciudad Madero; esta 
justa se desarrollará del 26 al 28 de 
septiembre de 1991 . 

Futbol amencano 

Asimismo se dio a conocer el ca
lendario de actividades para este 
año: d 29 de junio , Torneo de invi
tación por equipos de media superior 
varonil, en el IPN; 29 y 30 de sep
tiembre, XI Torneo Wilfrido Mas
sieu, de media superior y superior, 
en el IPN; 9 de noviembre, T~eo 
Casa Abierta al Tiempo , categoría 
superior, en la Universidad Autóno
ma Metropolitana ; ese mismo mes , 
en fecha aún no definida, se realiza
rá el VI Torneo Borrego varonil 
abierto, en el ITESM, y del 7 al 9 de 
diciembre el· Torneo Miguel Othón 
Medrana, de media superior , en el 
IPN. 

En lo referente al Primer curso pa-
ra entrenadores estudiantiles de Judo 
-cuya sede es la Universidad AutéA 
noma de Tamaulipas- se acord., 
que quedara como subsede la Uni
versidad de Guadalajara, en virtud 
de que no estuvo presente el delega-
do de aquella institución. 

Finalmente se decidió efectuar el 
XVII Congreso nacional estudiantil 
de judo el25 de enero de 1991, en la 
UNAM. D 

Al Congreso asistieron delegados 
de las siguientes instituciones: IPN, 
Instituto Tecnológico de Pachuca 
Ciudad J uárez (y otros tecnológico~ 
del país), Uni,·ersidad de Guadalaja
ra, Tecnológico de Ciudad Madero 
Universidad Veracruzana, universi~ 
dades Autónomas de Puebla y de 
Chihua hua UDLA, ITESM , UAM, 
Chapingo y UNAM. Como represen
tante de la Comisión Nacional del 
Deporte asistió el licenciado Rafael 
González de la Vega. 

Patriotas-Caballeros, final 
Por su parte, el protesor Manuel 

Larrai'laga. presidente de la Organi
zación Nacional Estudiantil de Judo 
(ONEJ) y titular de la Asociación de 
Judo de la UNAM, rindió su informe 
de actividades correspondiente a 
Hl89 . Posteriormente se efectuó la 
~lección de la nueva mesa directiva 
de la ONEJ: Como vicepresidente 
quedó el licenciado Sergio Moreno, 
ele la UAM; como secretario, el pro
fesor Juan García. del ITESM; el co
misario es el profesor Raym~ndo Pé
rez, del Tec;nológico de Ciudad 
Juárez; primer vocal , profesor José 
F. Meza, de la UAP; segundo vocal, 
doctor Roberto Santillanes, de la UA 
de Chihuahua, y como asesor técni-
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de la LNF categoría masters 

E 1 próximo domingo 18 de marzo, 
a partir de las 12 horas en el Estadio 
Joaquín Amaro del Campo Militar 
No . 1 (entrada por la puerta 2 de 
avenida del Conscripto) se de
sarrollará el partido final de la 
categoría masters entre Patriotas y 
Caballeros, una vez concluida la fase 
regular de la temporada 1990. 

Al término de la sexta y última jor
nada, Patriotas· se clasificó como el 
equipo número uno al derrotar por 
37 puntos a 21 al equipo Reales, ocu-

pante del último sitio, y Caballeros 
- clasificado en segundo lugar- su
cumbió por 17 puntos a 14 ante Con
quistadores (ocupantes del tercer lu
gar). 

Así, este domingo se conocerá el 
nombre del equipo campeón de la 
Liga Nacional de Futbol que repre
sentará a México en un partido de 
corte internacional por celebrarse en 
Londres , Inglaterra, ante un equipo 
éle este país, en agosto próximo. D 
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E 1 equipo de Rugby de la UNAM 
consiguió el anhelado título · de ·la 
Unión Mexicana qe este rudo depor
.te después de derrotar a los Demo
nios de Tasmania -anterior 
campeón- en el engranado del Es
tadio Olímpico - Universit.ario por 
apretado marcador de 6 puntos 
contra cero. 

Fué así como los pumas -después 
de dos años de incursionar en este 
deporte- .se convirtieron en los 
campeones de la temporada 89-90, 
logrando superar con creces el tercer 
lugar general que consiguieron en la 

· anterior edición. 
El partido, que se jugó ante unos 6 

mil espectadores, fue sumamente 
disputado y cerrado; en él sobresalió 

•
labor desarrollada por los 30 con

ndientes en el ca,mpo, quienes, con 
base en una gran fuerza -y condición 
física, mantuvieron inviolables las 
zonas de anotación. 

En el primer tiempo, en una ac- · 
ción n¡Jampagueante, Rodolfo Cer
vantes ejecutó un try por su banda 

· izquierda para dar a Jos Purnas los 
primeros cuatro puntos, que fueron 
ampliados por Miguel Angel .Montes 
con los dos puntos de conversión, pa
ra dejar el definitivo 6-0. 

Posteriormente, el enc1,1entro fue 
un toma y daca, sin que Pumas y 
Demonios se hicieran daño; estos úl
timos tuvieron oportunidad de 
igualar el encuentro en la segunda 
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. Sei~ puntos contra cero \ 

Pumas, campeón na~ional de 
:rugby al derrotar a Demonios 
Logro después de dos años de haber incursionado en este de
porte 

mitad mediante una extraordinaria 
· carrera de Fernando Sánchez que 

fue detenida en el momento decisivo 
por el universitario Ornar Mercado. 

Cabe comentar que los Demonios 
fallaron 6 penalties (que les habrían 
redituado 18 puntos en caso de ser 
anotados) en lo que constituyó una 
serie de castigos considerados injus
tos por varios jugadores pumas y por 

lhg. Leonardo Romírez Pomar 
Director General de Información 

Lic. Margarita Romírez Mandujono 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Dur6n Hern6ndez 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. Yolanda Hern6ndez Baf'los 
Jefa de Información · 

su entrenador Rod Davis. 
Al final de la jornadjl, el presiden

te de la Unión Mexicana de Hugby, 
Plerre Yves ~isquet , hizo entrega de 
la copa que 1credita a la UNAM co
mo.campeón 1989-1990, así cómo de 
una placa e reconocimiento a la 
maestra Elena Subirats por el apoyo 
otorgado en esta fase final del cam
peonato. ·O 

Arturo Cruz Bárcenos 
Jefe de Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficinas: Primer piso del 
edificio ubic~do en el costado norte de 
lo Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
550-59-06 y f 50-52-15, extensión 3320. 

Año XXXV , Novena época 
Número 2,<457 
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iornadals 
culturales 

DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 1990 

COLEGID DE CIENCIAS V HUMANIDADES 

PLANTEL SUR 

Salas Audiovisual , Alfa y. Gama 
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