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GACETA 
UNAM~ Diez años de la Maestría 

en Docencia Económica 
>s 

Acciones de Veterinaria 
para el 
perfeccionamiento 
académico >4 

·En numerosos campos, 
las perspectivas de la -,,., . 
JSt.Ca > 10 

Se cuenta con alta 
pecnología para estudiar 
sismos 

Contrastes, intento de 
poner a la luz frente a la 
sombra 

Homenaje a Víctor 
Scindoval, ·poeta del 
sortilegio > 22 

• l ~ 

] ornadas en torno al libro, 
festival de fomento a la lectura 

Se efectuarán en todos los planteles de la Preparatoria 

En poco más de seis mil años en que aparecieron las primeras formas de 
escritura, pero sobre todo a partir :de la aparición y evolución de los 

libros, el hombre ha revolucionado su existencia y su entorno, potenciando al 
máximo sus capacidades y práctica; Y las computado(as, en·cerca de cuatro 
lustros, han multiplicado con mucho estos poderes del trabajo humano. 

Inducir a nuestros alumnos al uso adecuado de estos dos extraordinarios 
instrumentos del conocimiento y de la actividad, especialmente en el mo
mento en que vivimos, representa no sólo una necesidad educativa, sino una 
obligación histórica impostergable. Tal es el objetivo que se persigue con las 
Jornadas en torno al libro, que ayer iniciaron en la Preparatoria número 6. 

Los libros 

Hace cientos de afios iniciaron su intermináble viaje por mares y tierras, 
diseminándose como epidemia entre los pliegues más recónditos del planeta. 
Y así, llegaron ... Y hoy están aquí, ocupando el sitio que merece todo viajero 
digno de ser cono~ido . > 3 

Nombramiento de funcionarios 

Vicente Qillrarte. Director General de 

Publicaciones. 

>a 

Benito Rey. Director de Investigaciones 

Económicas. 

. _· 



Comunidad 

~PER COWUTO PARA LA UNAM 
CONVOCATORIA 

La ,IJNI\.M, con 1~ participación de alguno~ proveerlo- 5. 
res de supercomputadoras, ha conseguidÓ tiempo de 
SUPERCOMPUTO como un apoyo a la investigación 
que en ella se realiza. En virtud de lo anterior, la Co- 6. 
misión de supercómputo del Consejo Asesor de 
Cómputo, en colaboración con la Coordinación de la 
Investigación Científica y la Dirección General de Ser-
vicios de Cómputo Académico (DGSCA), convoca al 
personal académico de la UNAM al concurso para el 7. 
otorgamiento de Becas de Supercómputo para proyec-
tos d~ i¡westigación original. Las becas estarán sujetas 
a las siguientes 

BASES: 

l. Se otorgará un número limitado de becas; éstas 
comprenderán apoyo para los gastos de transpor
te del investigador y para su estancia en un 
centro de supercómputo, así como el tiempo de 

8. 

supercomput~dora que su proyecto requiera, 9 . 
dentro de los límites de disponibilidad. Se procu-
rará que el equipo adjudicado sea el más ade-
cuado a los requerimientos del proyecto de inves-
tigación. La~ beca$ ~ambién incluirán asesoría 10. 
para la adecuación de los programas y su optimi-
zación al equipo en donde se corran. 

2. Los programas de cómputo de los proyectos que 
resulten ganadores podrán ser utilizados por la 
UNAM con fines de evaluación y comparación de 11. 
los rendimientos relativos de los diversos equipos 
y configuraciones. 

3. El concurso e.Stará abierto a todÓ el personal aca- . 
démico de carrera de la UNAM. 

4. Los concursantes deberán llenar una solicitud y 
presentar un proyecto de investigación original 
de alta calidad, con su fundamentación académi
ca detallada. El proyecto puede ser una investí-

gación nueva o la continuación de investiga
ciones ya Íniciadas. Se deberá incluir una estima
ción del tiempo de supercómputo requerido. De
berá especificarse también el tipo de infraestru.c
tura de apoyo que el proyecto r~quiera (por 
ejemplo, en forma de paquetería, terminales 
gráficas, etcétera) . 
La solicitud deberá ir acompañada de una carta 
de apoyo del Titular de la Dependencia de ads
cripción del concursante. 
Las solicitudes podrán obtenerse en la Sección de 
Información y Relaciones de la Dirección General 
de Servicios de Cómputo Académico (DCSCA) a 
partir del día siguiente a la publicación de esta 
Convocatoria. 
La documentación deberá entregarse a más tar-
dar el 27 de abril de 1.990 en la Sección de Infor- A 
mación y Relaciones de la Dirección General de W . 
Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) en 
un sobre cerrado dirigido a la Comisión de Su
percómputo. 
Los proyectos serán evaluados por un Jurado 
compuesto por personas de reconocido prestigio 
académico, que será nombrado por el Consejo 
Asesor de Cómputo. Las decisiones del Jurado se
rán inapelables. 
Los concursantes becados se obligan a p:ropor, 
cionar los créditos correspondientes en ·las publi
caciones que se basan en los resultados derivados 
de este concurso . . 
El personal académico de carrera que resulte be
cado recibirá una notificación por escrito a más 
tardar el 25 de mayo de 199.0; sus nombres y los 
títulos de sus proyectos se publicarán en la Gace
ta UNAM. 
Para mayores informes favor de comunicarse con 
cualquiera de los miembros de la Comisión de 
Supercómputo. 

México, D.F., marzo de 19~0. 

Por la Comisión de Supercómputo. 

Christine Allen 

Maestrla en Ciencias de la 
Computación 

CQ/endario del proceso de 
admisión 

1990. Examen de inglés: 30 de 
agQsto de 1990 (10:00 h). Inicio 
del semestre 91-1: 1~ de no· 
viembre de 1990. 

Sur esquina con Circuito Escolar 
Universitario, Ciudad Universi
taria, OF . 04510, Te'léfono SS0-
52-15, extensiones 3562 o 3~53 . 

Mayores Informes: Coordina
ción d~i1 la Maestría en Ciencias 
de la Computación , Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistema~ (liMAS), 
4o. piso, Circuito Escolar Universi
tario, Ciudad ~niversitaria, M~xi
co, OF, 04510. Teléfono: 550-52-
15, extensión 4565. O 

ciclo 1991 

Registro de aspirantes: del 2 
de abril al13 de julio de 1990. 

Examen de admisión : 20 de julio 
de 1990 (8:30 h). Publicación de 
resultados: ·23 de agosto de 

RGACm'A 
UUNAM 

1 

Registro y ~ntrego de gvías 
para exámenes: lunes a viernes 
de 10 o 15 h y de 17 a 19 h, en la 
Secretaría de Asuntos Escolares 
de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgra
do, del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (UACPy P, del 
CCH). Lateral Av. Insurgentes 

· 29 de marzo de J990 
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>1 
Y ayer "llegaron" todavía muchos 

de ellos, dispuestos a sorber el seso de 
cada estudiante de la Escuela Na
cional Preparatoria, empezando por 
el Plantel número 6, en donde atra
caron para hacer de las suyas en el 
marco de las Jornadas en torno al 
libro. Porque así son los libros: una 
fantástica adicción para quienes se 
adentran sin ataduras por su univer-
so 'de luz. · 

De manera que esta vez traen con
sigo la oportunidad de revalorados y 
dejar que tomen por asalto nuestra 
-acidad de asombro .. . Las ]orna
• en torno al libro no son precisa
mente una feria de publicaciones; 
forman parte de una iniciativa uni
versitaria de fomento a la lectura 
que, por su amplitud, no tiene prece
dentes en el pa5. 

"Incluyen diversas actividades re
lacionadas con la cultura escrita y 
son una celebración; pretenden con
vertirse en un festival permanente de 
fomento a la lectura como medioindis
pensable para la adquisición y gene
ración de conocimiento" , diría el M 
en C Arturo Velázquez durante la 
inauguración de este acontecimien
to, efectuada ayer en la Preparatoria 
6 en presencia del rector José Sa
rukhán. 

~1 maestro Velázquez, director 
W•eral de Fomento Editorial de 
nuestra Casa de Estudios, entró en 
detalles: "Se ha programado la venta, 
de publicaciones de la UNAM, del 
Fondo de Cultura Económica y de la 
editorial Siglo XXI, así como de ins
tituciones de educación superior con 
las cuales se han suscrito convenios 
de colaboración en materia edito
rial. Los descuentos serán hasta de 
60 por ciento". 

Pero las jornadas en torno al libro 
no paran allí; los estudiantes de cada 
plantel de la Escuela Nacional Pre
paratoria van a conocer con mayor 
amplitud la historia y el proceso de 
manufactura del libro en diversas ex
posiciones, el uso de sistemas compu
tarizados en los servicios biblioteca-
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ríos, y podrán presenciar varias 
películas alusivas a la revalorización 
social de libro. · 

Y de lo visto a lo escuchado: los 
preparatorianos tienen también la 
opción de participar en conferencias 
de diversos temas que serán imparti
das por destacadas personalidades 
académicas, así como en mesas re
dondas donde se analizarán y discu
tirán aspectos relativos al proceso de 
obtención y comunicación de infor
mación. 

En esta suerte del carnaval de cul
tura libres~a, que cóncluirá hasta el 
26 de junio, el Plantel6 Antonio Ca
so recibió material de informática 
para mejorar el servicio de su Biblio
teca yreinaugurósu Centro deCómpu. 
to "gracias al apoyo de las direc
ciones generales de Servicios de 
Cómputo Académico y de Cómputo 
para la Administración", según el li
cenciado José Luis Balmaseda, direc
tor de ese plantel. 

Libro y computadora, eficaz 
mancuerna 

Para el licenciado Ernesto Schetti
no Maimone, director de la Escuela 

Nacional Preparatoria, el libro, y 
ahora también la computadora, son 
dos instrumentos indispensables para 
la educación, la investigación y la vi
da civilizada de nuestros días. 

> 

A Vi S o 

FACULTAD DE 

MEDICINA 

Por acuerdo de las Comisiones 
Especiales del Consejo Universi
tario, se realizarón elecciones 
extraordinarias para elegir de
legados al Congreso Universita· 
río, de académicos y alumnos de 
licenciatura y posgrado de esta 
facultad, el próximo 30 de mar
zo, en los lugares y casillas es
tablecidos para la elección del 
día 16 de marzo. 

Atentamente 
Comité Electoral de la Facultad 

de Medicina 
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> 
Consideró que el hecho de lograr 

que los preparatorianos ext raigan de 
esos medios todas sus funciones y ri
quezas; que desarrollen o fu nden sus 
acervos; que conozcan sus orígenes y 
dificultades de existencia y que los 
produzcan y reproduzcan, son los 
objetivos de lás jornadas en torno al 
libro. 

Como parte de la declaratoria 
inaugural de estas actividades, el 
doctor José Sarukhán sintetizó en 
unas palabras la trascendencia de las 
mismas: "Estos actos tienen un papel 
extremadamente important,e para 
abrir más el mundo de la lectura a 
nuestros alumnos, en especial, pero 
también a nuestros maestros" . 

Poco ~ntes de dirigirse al Audito
rio del Plantel 6 para exponer 
-como un académico más- su con
ferencia Las musas de Darwin, el 
doctor Sarukhán asentó: "En la me
dida en que nuestras bibliotecas sean 
más fuertes, · más amplias y brinden 
un mayor servicio a alumnos y ma
estros, la educación y los servicios . 
educativos que ofrezcan los planteles 
del bachillerato y de la licenciatura, 
serán mejores". 

Cabe decir que las jornadas del 
libro fueron producto del esfuerzo de 
numerosas dependencias de la 
UNAM: las direcciones generales de ~ 
Fomento Editorial¡ de Apoyo y Ser- ~ 
vicios a la Comumdad, de Bibliote- '.~ 
cas y de Actividades Cinematográfi- ~ 
cas, así como de los centros universi- ;; 
tarios de Comunicación de la Cien- ~ 
cia y el de Investigaciones Bibliote
cológicas, incluyendo por supuesto a· 
la Escuela Nacional Preparatoria. 

Por ahí, en Prepa 6 andaba el Ma
estro Emérito Constantino Alvarez, 
departiendo con los titulares de las 
mencio'nadas dependencias de la 
UNAM durante el recorrido que hi
cieron por la muestra Como un libro 
abierto. 

Así que los libros amenazan esta 
vez con dejar de ser los inermes obje
tos de estantería condenados,en oca- · 
sienes, al polvo y a la polilla.. . O 

O GACETA 

UNAM 

Vínculo permanente er1tre la 
Universidad y sus egresados 

Informe de labores 1987-89 de la Asociación de Egresados 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

E s necesario realizar un esfuerzo 
conjuntoparafortalecer a la Univer

sidad, afirmó el director de la Facul
tad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, doctor Leopoldo Paasch 
Martínez, durante el informe de la
bores 1987-89 de la Asociación de 
Egresados de~esa escuela , que se rea
lizó en la Unidad de Seminarios "Ig
nacio Chávez" de Ciudad Universi" 
taria. 

El presidente de aquel organismo, 
MVZ Héctor Castell Blancb Bueno, 
dijo que con el firme compromiso y 
la conciencia de que la Universidad 
es un legado que los universitarios 
debemos vigilar en forma cotidiana, 
la Asociación de Egresados de esa fa- · 
cultad "mantiene un vínculo perma
nente entre la UNAM y sus ex alum
nos" . 

"La Universidad tiene el compro
miso de servir a la sociedad que la 
sustenta; nosotros -continuó- te
nemos el compromiso de retribuir a 
ésta un poco de lo mucho que nos. 
dado." ' ~ 

Es necesario, abundó, realizar un 
reconocimiento a la UNAM, en lo 

·particular a nuestra facultad, a tra
vés de acciones concretas, sean éstas 
de índole académica o económica. 

Entre los principales logros de su 
asociación, mencionó que se colabo
ró en la construcción de la Unidad de 
Posgrado y Educación Continua de 
la facultad, en lá difusión· de progra
mas de superación académica y efi
ciencia terminal y se participó en fo
ros universitarios y gremiales, en 
donde la voz de los veterinarios ha 

Enrique Espinoza Súñer, Leopoldo Paasch y Héctor Castell. 

. 29 d~ marzo de 1990 ' 
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mostrado su interés por constituirse 
en un gremio unido y por la impre
sión de .la Ley de Sanidad Fitope
cuaria,; todo ello a través del Patro
nato Veterinaria-UNAM, que inició 
sus actividades en febrero de 1988. 

El doctor Leopcíldo Paasch Martí
nez ihdicó que con el trabajo de este 
tipo de asociaciones se constata la 
voluntfld de los que han dejado su 
Alma Mater y regresan a ella con el 
objeto de cristalizar acCiones positi-
vas para la misma.. · 

El licenciado. Enrique Espinoza 

4ner, cÓordinador del Programa de 
nculación con los Egresados de la 

NAM, felicitó ~1 Consejo Directivo 
saliénte de'.la Asociación de Egresa-
dos y r~co~.;dó cómo en' el ~año de 1985 
se formalizó el. vínculo entre egresa
dos 'y la UNAM, el cual sigue rin
diendo frutos. · D 

Diez · años 

de la 
Maestría 

en Docencia 

Económica 

El Proyecto Académico de 
Maestría en Docencia Económi
cá 'de la Unidad Académica de 
lo~ ·· Ciclos · Profesional y · de 
Posgrado del Colegio de Cien
cias' y Humanidades cumple diez 
años de existencia . Por este mo
tivo •. el próximo 4 de moyo, a los 
13 h, se reali.zará un acto de 
conine.m,oración en la Unidad de 
Seminarios Doctor Ignacio Chá
~ez, el cual contará con lo pre
. ~en~io de alumnos, egresados y 
profesores del Proyecto, así co
.mode las ~autoridades del CCH, 

Obligado conjugar academia 
y espíritu crítico 

Primer encuentro de responsables de investigación 
científica en universidades latinoamericanas 

E 1 panorama de las universidades 
en los países latinoamericanos 

muestra un desarrollo desigual. Esto 
. nos obliga a unir esfuerzos y a es

tablecer vínculos de colaboración 
efectivos y permanentes que permi
tan ayudarnos mutuamente para 
lograr, en un futuro cercano, una 
universidad latinoamericana sólida, 
vigorosa, capaz de conjugar calidad 
académica y espíritu crítico, precisó 
el doctor José Sarukhán, rector de la 
Universidad Nacional. 

Al inaugurar el Primer encuentro 
de responsables de investigación 
científica de universidades latino
americanas, el doctor Sarukhán in-

"' dicó ·que para alcanzar los . citados 
:·objetivos "los universitarios somos 
los únicos que podemos fortalecer 
nuestras instituciones y convencer a 
nuestras sociedades y gobiernos de 
las bondades del proyecto universita
rio y de lo que la Universidad repre
senta para el futuro de nuestros 
países". 

Una universidad es fuerte sólo en 
la medida de su fortaleza académi
ca. Es creativa cuando hace investi
gaciones originales; es Alma Mater 
siempre y cuando cumpla con su 
función y su servicio de formar pro
fesionales comprometidos con su so
ciedad y cargados de optimismo y 
entusiasmo, dijo. 

Ante el doctor José Luis Sobera
nes, secretario general de la 
UDUAL, el doctor José Sarukhán, 
vice-presidente de la Unión de Uni
versidades de América Latina, sostu
vo · que . "vivimos y padecemos una 
época de contrastes. El desarrollo es
pectacular de la ciencia y la tecnolo
gía no extiende sus beneficios en for
ma homogénea. Hay más científicos 

vivos de los que ha habido en toda la 
humanidad y, sin embargo, éstos si
guen concentrándose en pocos nú
cleos, como si el pensamiento pu
diera monopolizarse". 

El doctor Sarukhán consideró que 
América Latina encara el riesgo de 
quedarse una vez más en los albores 
de la civiliz.ación; de ahí que la res
ponsabilidad de la Universidad sea 
enorme, pues debe ser el gran motor 
generador de la inteligenCia del país. 

La Universidad, a diferencia de 
otras instituciones que ti~nen como 
misión transmitir conocimientos, 
tiene la obligación de crearlos y 
recrearlos. No existe otro can1ino.que 
el de la investigación científica y,por 
lo tanto, agregó el doctor Sarukhán, 
no puede concebirse que no dedique 
buena parte de su esfuerzo, de sus re
cursos y de sus políticas a la investi
gación científica, a la creación 
artística y a1 cultivo de las humani
dades. 

Para concluir, dijo que el P1'imer 
encuentro de responsables de investi
gación científica de universidades la
tinoamericanas propiciará la colabo
ración entre las universidades de la 
región. 

El doctor Juan Ramón de la Fuen
te , coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM, sostuvo que 
este encuentro rescata la importan
cia de la función que desempeña la 
Universidad en la definición de los 
caracteres de nuestra cultura, que 
hoy en día ya no puede entenderse 
como algo ajeno a la ciencia pues és
ta forma parte integral de la cultura 
de los pueblos . 

A la inauguración de este en
cuentro asistió la doctora Dorotea 
Barnés , directora general de Inter
cambio Académico de la UNAM. D 
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Colaboración de especialistas norteamericanos 

Preparación a mexicanos para 
enfrentar el problema del SIDA. 
En nuestro país este padecimiento "navega con las banderas 
de la fantasía y la ignorancia". Primer Encuentro Ciudad 
de México-San Francisco 

E s elevada la proporción de varo
nes habitantes del Distrito Fede

ral y con vida sexual activa que están 
infectados por el virus del" Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), aseguró el doctor Jaime Se
púlveda Amor, director del Consejo 
Nacional de Prevención contra el 
SIDA (CONASIDA). 

Durante la inauguración del Pri
mer encuentro Ciudad de México
San Francisco, entrenamiento para· 
capacítadores para la prevención y 
control del SIDA, organizado por la 
UNAM, el CONASIDA y la aso
ciación norteamericana Partners of 
the Americas, el doctor Sepúlveda 
precisó que la tasa· de crecimiento de 

El Cenlro de lnvesligaciones lnlerdisciplinarias en Humanidades de la UNAM 
invita a fa presentación de/libro: 

La paz en Centroamérica: 
expediente de documentos 

fundamentales 
(19 79-1989) 

Compiladores: Ricardo Córc!ova Macías . 
Raúl Benítez Manaut 

ln_vi lados de Honor: 

Roberto Moreno de los Arcos 
Coordinador d e Humanidade.s 

Ricardo Méndez Silva 
Director de la Facultad de Ciencias Polfticas y Sociales de la UNAM 

lucrecia l ozano 
Carlos Vil~s 

Participa el autor de/ libro: 

Raúl Benítez Manaut 

Moderador: 

Pablo González Casanova 

Comentariscas: 

lilia Bermúdez 
Luis Herrera Lassó 

h te libro analiulos I!'Scollos regionaii!'S y nacionales par.a lograr una verdadera p.u, más alli de la buena 
voluntad de los cinco pres identes fi rman tes de Esquipulas 11 . [)(' igu.al manero~ recopila los documentos 
fundame nt .:~l~ que dan cuenta de los esfue rzos de pa.z en la región, des de el estallamiento de la crisis 
·'principios de la·década de los ochenta h;¡sta la act ualidad. 

La presentación se realizarj el martes 3 de abril de 1990 a las 19:00 hrs. 
· en fa Casa Universitaria del Libro. 

Orizaba No. 24 esq. Puebla, cof Roma 
(frente a la iglesia de la Sagrada Fami lia) 

INFOR M ES: 

l 

l.ic. Es1hcr Rrina G.lrza. Dep;uumenro de Difusión y Docencia del C 11 H- U N A M 
'------------ Tel. 548·5573 y 550·5215 al 20rxts. 2934y iJ.15 ----------' 
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este problema en nuestro país es del 8 
por ciento mensual. 

A la fecha, comentó, oficialmente 
en México existen 3 mil 800 casos re
gistrados. Sin embargo, "un análisis 
del retardo en la· ·notificación y el 
sobrerregistronos lleva a estimar que , 

'por lo menos existen 6 mil casos acu-
mulados". 

Ante el rector José Sarukhán, 
quien inauguró formalmente el en
cuentro, el doctor Sepúlveda explicó 
que, no obstante, más que los datos 
estadísticos hay que observar la tasa 
de incidencia. · 

A pesar de la gravedad del proble
ma, sostuvo, en nuestro país las cam
pañas contra el virus se enfrentatA 
"enormes dificultades"; en cuantoW 
menciona la enfermedad, "surgen 
misteriosamente grupos opositores 
que atacan tanto la insuficiencia co
mo el exceso de las campañas"; de es
ta manera, lo conveniente es en
contrar el equilibrio entre la efectivi
dad de las campañas y lo aceptable 
por la sociedad. 

Informó que recientemente fue 
presentado ante las autoridades sani
tarias del país y un grupo de donado
res internacionales el programa de 
mediano plazo establecido por el 
CONASIDA para el periodo 1990-
1994. En él se establecen tres gran
des estrategias para controlar el mal: 
reducir las transmisiones perinatal, 
sanguínea y sexual. 

"En nuestro país la de tipo peri'*' 
tal es todavía un problema menor;W 
transmisión por sangre, por fortuna, 
es un asunto bajo control, pues más 
del 95 por ciento de las unidades de 
plasma ya son sujetas de una prueba 
de escrutinio; ahora debemos enfo
car nuestros esfuerzos hacia la trans
misión sexual, dada la dificultad del 
problema y por ser, con mucho, la 
principal forma de transmisión" . 

El doctor Rafael V aldés González, 
director general de servicios Médicos 
de la UNAM, señaló por su parte que 
México, en proporción con sus 
población, ocupa el quinto lugar a 
nivel mundial en cuanto a ·incidencia 
del SIDA. 

Asimismo, comentó, por las carac
terísticas de la población universita-

29·de marzo de 1990 
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ria, la Universidad es un lugar de al
to riesgo, por lo que los servicios mé
dicos, como mecanismo de protec
ción a la salud de la comunidad, son 
de primera importancia. 

En su momento, el maestro Javier 
Urbina Soria, director de la Facul
tad de Psicología ,consideró que en 
México el problema del SIDA navega 
con las banderas de la fantasía y la 
ignorancia; además, esta enferme
dad ha servido para segregar a los 
enfermos. Todos estos elementos es
tán relacionados con los aspectos psi
cológicos del padecimiento. 

Comentó que esta disciplina no só
Aiene trascendencia en los factores 

· ,_rosociales de la enfermedad, sino, 
incluso, en la capacidad de respuesta 

. del sistema inmunológico, pues se ha 
comprobado que la actitud de las 
personas influye en su sistema en
docrino. 

Al inaugurar el encuentro, el rec
tor José Sarukhán manifestó que ac
tos como este entrenamiento para 
capacitadores para la prevención y 
control del SIDA son obligación de 
una institución que como la UNAM 
debe conocer lo que le afecta a la so
ciedad, estar pendiente y buscar al
ternativas de solución. 

El SIDA, reconoció, no sólo tiene 
consecuencias biológicas, sino que 
provoca también fenómenos socioló
gicos, psicológicos e incluso econó-

. os. La UNAM, afirmó, no ha 
endido enfrentar la prevención 
problema de manera aislada; ha 

contado con la colaboración del CO
N ASIDA y, desde ahora, con la par
ticipación de especialistas norteame
ricanos, miembros del proyecto 
AIDS de Partlnlers of the Americas. 
De esta manera, el entrenamiento 
que hoy se inicia tendrá "la función 
de preparar mexicanos que puedan 
encarar adecuadamente el proble
ma" . 

En el Primer encuentro ciudad de 
México-San Francisco, imtrenamien
to para capacitadores para la pre
vención y control del SIDA, "también 
estuvieron el licenciado David Pan
toja Morán, secretario auxiliar de la 
UNAM, y el doctor Miguel Ramírez, 
coordinador del Proyecto AIDS de 
Parteros of the Americas. O 
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Dirigirá Benito Rey el Instituto 
de Investigaciones Económicas 
Debe rejlexionarse sobre las posibles consecuencias negati
vas de la investigación enc~llada por .temf!S A di to 

' ' ' 

E 1 licenciado Benito Rey Roma y j 
tomó posesión ayer como director ~ 

· del Instituto de Investigaciones Eco- "' 
nómicas (IIEc) de la UNAM.en susti- ~ 
tución del licenciado Fausto Bur- ~ 
gueño Lomelí, ante la presencia del 
maestro Roberto Moreno de lo8 Ar- ~ 
cos, coordinador de Humanidades, y 
del personal académico y admi
nistrativo de la dependencia. 

Después de hacer un reconoci
miento público a los esfuerzos que 
realizó el anterior titular! durante su 
gestión, el licenciado Rey Romay 
declaró: "Estoy completamente se
guro qe que nuestro Ins, ituto posee 
una gran capacidad colectiva para 
llevar a cabo las· mayores y más 
complicadas tareas que a nuestra 
profesión se le pueden plantear o en
comendar. Pero también estoy con
vencido, como muchos lo están, de 
que no estarnos aprovechando total
mente esta capacidad colectiva". 

Atribuyó lo anterior a que tal vez 
varios de los investigadores estén 
"desperdiciándose en las lentitudes 
del trabajo simultáneo en numerosos 
frentes , o en la forma aislada que se 
inhibe de los estímulos productivos y 
el compromiso solidario que genera 
el trabajo en equipo. Me parece 
-·continuó- que necesitaremos 
convocarnos a reflexionar muy roa
duramente sobre esto, despejando 
costumbres y prejuicios" . 

El nuevo director afirmó que hoy 
más que nunca el país necesita de es
te Instituto, "no sólo por ser el más 
grande con que cuenta entre los que 
se dedican al análisis y estudio de la 
economía, sino por ser el que goza de 
total independencia y el único que 
entiende, cree y postula el desarrollo 
económico como causa y efecto de 
un proceso continuo de emancipa
ción popular y nacional , y porque 
quienes lo constituimos somos defen-

BtnitoRey 

sores de los pocos espacios que hay 
para pensar y hablar en libertad". 

El licenciado Rey Romay, ex-coor
dinador del área Estado y Economía 
del IIEc, señaló que esa responsabili
dad insoslayable, a la cual tienen 
que dársele respuestas inobjetables y 
propuestas concretas, objetivamente 
sustentadas y viables, requiere "del 
despliegue de todo nuestro potencial 
teórico, de todo nuestro conocimien
to y capacidad de penetración empí
ricos, así como de todo lo que poda
mos agregar sumándonos a otros ins
titutos de nuestra Universidad" . 

Tras expresar que es necesf\rio for
talecer la academia como forma de 
organi~ar el trabajo, sin cae~; en el 
"academicismo que . tiende a an
quilosar el sabe¡: por cemii los ojos a 
una realidad que cambia constante
mente" , el licenciado Rey Roma y, 
miembro de número de la Academia 
Mexicana de Economía Política des
de 1987, manifestó que se debe refle
xionar sobre las posibles . consecuen
cias negativas de la investigación en
casillada por temas. 

"No se trata de negar la organiza-
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ción existente -agregó-, sino de 
mejorarla para que los beneficios de 
la especialización no signifiquen la 
disminución del intenso flujo de co
nocimientos diversos que se re
quieren, necesariamente, para reali
zar un trabajo estimulante y de alta 
calidad" . 

Finalmente, dirigiéndose al perso
nal del IIEc, dijo: "Creo que conta
mos con mucho para lograr diseñar y 
programar el gran Instituto que 
queremos y podemos ser; lo que nos 
falte lo conseguiremos. Alcanzar ta
les metas no es tarea de un director, 
sino de todos nosotros; así también 
serán el mérito y los posibles fraca
sos: de todos". 

Posteriormente, en entrevista, el 
licenciado Rey Romay hizo un bos
quejo del programa de trabajo que 
pondrá en práctica durante su ges~ 
tión: se desarrollará y fortalecerá .la 
labor en equipo como un mecanis
mo para aun;1entar la cantidad de 
trabajos y publicaciones y se buscará 
mejorar sustancialmente su calidad. 

Al respecto, señaló que el Instituto 
tiene grandes méritos y cualidades; 
sin embargo, dijo, "no podemos con
formarnos con eso, pues tenemos una 
capacidad todavía mayor de la que 
se aprovecha actualmente, y no es 
justo tenerla desperdiciada; en este 
sentido, el trabajo en equipo ayuda
rá a superarnos". 

Con un acendrado sentido auto
crítico, el nuevo titular del IIEc con
sideró indispensable que los 
miembros del Instituto tomen con
ciencia de que "todos somos respon
sables morahnente de él; el director 
sólo establece la melodía , pero el rit
mo y la calidad de la música que se 
pro~uzca es responsabilidad de to
dos . 

Sobre los estudios en materia eco
nómica que necesita el país, el licen
ciado Rey Romay destacó los de vin
culación de la agricultura , la 
ganadería y la pesca con la in
dustria, así como los del sistema fi
nanciero, "que es hoy la batuta del 
sistema económico" . Sin embargo, 
aclaró que en la definición de las 
líneas de investigación por realizarse 
participarán las diferentes áreas del 
Instituto. O 
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Vicente Quirarte, director 
general de Publicaciones 
La edición de obras implica el trabajo colectivo, 
toda una empresa 

Para sacar a la luz pública un 
libro, la empresa encargada de edi
tarlo debe trabajar colectivamente, 
pues en él se concentra la docencia, 
la investigación y la cultura, afin¡nó 
el maestro Vicent~ Quirarte al tornar 
posesión como titular de la Dirección 
General de Publicaciones de la 
UNAM . 

Ante el coordinador de Humani
dades de esta Casa de Estudios, 
maestro Roberto Moreno de los Ar
cos, el nuevo director señaló que el 
proceso de elaboración de textc;>s re
quiere "del concierto de diversas ac
tividades y oficios", y reconoció la 
trascendencia del trabajo de los di
rectores que le han precedido, no só
lo desde la perspectiva intelectual, 
sino en lo que quizá resulte lo más 
importante en una empresa de este 
tipo: el oficio y el trabajo que re
quiere la preparación de un libro. 

Vicente Quirarte, nacido en la 
ciudad de México en 1954, es maes
tro en Letras Mexicanas por la Fa-

Vicente Quirarte. 

cultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM; es profesor en la Universi
dad Iberoamericana, en la ENEP 
Acatlán, en la Universidad Autóno
ma Metropolitana y en nuestra Casa 
de Estudios. -

. Ha sido integrante del Instituto- · 
Investigaciones Filológicas de la 
UNAM y de la Comisión Consultiva
del Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes. En la Universidad ha 
ejercido cargos diversos, como asesor 
del Abogado General, coordinador 
del Taller de Narrativa del Palacio 
de Minería y corno secretario de re
dacción de la Revista Universidad 
Nacional. 

El maestro Quirarte externó su re
conocimiento al Director saliente, 
Ignacio Osorio, pues gracias a su tra
bajo la Dirección General de Publi
caciones "está muy bien encamina
.da"; por ello, subrayó, su labor con
tinuará con la obra que han dejado 
asentada los anteriores titulares de la 
dependencia, _ 

Al dar posesión de su cargo A 
maestro Quirarte, el Coordinador -
Humanidades de la UNAM destacó 
que la juyentud y madurez del nuevo 
director le permitirán · enfrentar la 
responsabilidad de dirigir la "mejor 
de las joyas de la Universidad": la 
Imprenta Universitaria. 

·En la toma de posesión del maes
tro Quirarte estuvieron también los 
maestros Gonzalo Celorio y Arturo 
Velázquez, coordinador de Difusión 
Cultural y ·director general de Fo
mento Editorial de la UNAM, res
pectivamente, así como el licenciado 
Fernando Curiel Defossé y el doctor 
Rubén Bonifaz Nuño, director de la 
Revista Universidad Nacional y 
miembro de la Junta de Gobierno de 
la máxima Casa de Estudios, en el 
mismo orden. O 

29 de marzo de 1990 



C:omunidad __________________________________________________ __ 

Acciones de Veterinaria para obligaciones de acuerdo con el Esta
tuto y Contrato Colectivo. 

el perfeccionamiento académico Posteriormente sostendrá pláticas 
con profesóres sobresalientes de la 
misma facultad , quienes darán a co
nocer sus experiencias, cómo apren
dieron a impartir su cátedra y qué 
hacen ante la comunidad para se1 
vistos como buenos maestros; final
mente, asistirán a un curso técnico 
de docencia 

Se crearon el curso de complementación Maestro, forma 
maestro y el Premio al mejor docente 

e omo respuesta a la constante preo
cupación de varias autoridades 

universitarias sobre el problema de 
la fuga de cerebros, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, a 

de la División de Estudios de 
ado, y en apoyo al perfecciona

miento académico de su personal do
cente, creó el curso de complementa
ción Maestro, forma Maestro. 

El programa se refuerza con el 
Premio al me¡or docente creado por 
el actual director de la facultad, que 
será entregado por primera vez el 8 
de mayo y constará de aproximada
mente 50 salarios mínimos para el 
maestro que imparta la mejor clase. 

Al dar a conoc~r el objetivo del 
curso, el doctor Isidro Castro Men
do~a, jefe de la División de Estudios 
de Posgrado de la citada facultad, 
hizo énfasis en que la idea principal 
del programa es ubicar al profesor en 
la realidad de la jnstitución en que 
labora. 

El curso, explicó, abarca tres áreas 

•
amentales : Formación Técnico
tífica; Docencia, Formación en 

Planeación y Gestión Académica y 
Administrativa del Saber. La prime
ra se dedica a mejorar la formación 
científica y la metodología de la in
vestigación del personal académico, 
pues son los profesores mismos quie
nes saben qué áreas del conocimiento 
necesitan reforzarse. 

En lo referente a la Docencia, se 
les dota de instrumentos pedagógicos 
con el fin .de optimizar el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Y el último, 
dirigido especialmente a jefes de de
partamento y personas con responsa
bilidad administrativa, tiene el fin 
de -mejorar la administración de los 
programas académicos e incremen
tar el humanismo en los docentes; 
incluye todo un proyecto para traer 
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conferencistas de otras universidades 
o facultades, y organizar excursiones 
y conciertos, entre otras actividades . 

Este programa, prosiguió el doc
tor Isidro Castro, fue aprobado por 
el Consejo Técnico y considera algu
nos aspectos nunca vistos dentro de 
la facultad . En primer lugar, se pre
senta al profesor una historia de lo 
que es nuestra Casa de Estudios y la 
FMVyZ, cuáles son sus derechos y 

Este programa abarca temas co
mo: principios básicos en la interpre
tación radiológica, elaboración y or
ganización de un plan de clase, 
introducción a la computación y re
dácción . Se impartirá cada interse
mestre y será obligatorio que todo 
profesor de nueva contratación o no 
definitivo lo tome . Se piensa llevar el 
programa durante 4 años, afirmó. D 
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El uso de las plantas, hnportante en América Latina 

Propiciaron las enfermedades 
el origen de los medicamentos 

Ofelia Espejo: los jóvenes preparatorianos tienen madurez 
para enfrentar el conocimiento científico 

L as plantas han sido desde la anti
güedad las más fieles aliadas del 

hombre. Entre éstas, el segundo en
contró una de las muy variadas for
mas de alimentarse y, sobre todo, 
que algunas modificaban sus dolen
cias e incluso lo salvaban de la muer
te. Hasta la fecha , a menudo se en
cuentran en las plantas sustancia~ 

que son utilizadas en la mayoría de 
los medicamentos . 

Así lo expresó la doctora Ofelia Es
pejo , profesora de carrera en la Fa
cultad de Química de la UNAM, du
rante el ciclo Jóvenes hacia la inves
tigación, en el que participó con la 
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ponencia El origen de los medica
mentos. 

Ante profesores y alumnos -del 
plantel Justo Sierra de la Escuela Na
cional Preparatoria (ENP), explicó 
que debido a su gran capacidad para 
generar moléculas, las plantas son 
capaces de crear otras sustancias que 
se conocen como metabolismo secun
dario. 

Algunas e.species, refirió, siempre 
han sido usadas por la medicina tra
dicional; de esta manera, "encontra
mos que muchas de las sustancias 
utilizadas actualmente en algunos 
medicamentos, y qÚe todos creen son 
simplemente sintéticas, es decir, ob
tenidas por medios químicos, son en 
realidad encontradas en las plantas. 

Respecto al origen de los medica
mentos, la doctora Espejo, coordina
dora de la carrerá de farmacobiolo
gía y el posgrado,en laUN:A,M, men
cionó dos posibles causas: desconoci
miento de algunas enfermedades que 
propiciaron la búsqueda y aparición 
de sustanciasnoaprobadas, así como 
la observación fisiológica y biológica 
en algunos seres vivos. · 

Dijo también que los medicamen
tos están formados por un principio 
activo y por algunos elementos que 
nos dan la forma farmacéutica. Apo-

yada en transparencias mostró algu
nos de los procesos de fabricación de 
medicamentos. Habló sobre la es
tructura molecular de las plantas y 
dijo que de ello depende el desarrollo 
y avance de los medicamentos. 

Indicó, por otra parte, que "el co
nocimiento de la estructura de la 
materia se dio apenas en el siglo pa
sado: por ello, hasta ese momento se 
pudo saber científicamente acerca 
de las plantas y cómo aprovecharlas 
mejor " . 

En el transcurso de su exposición , 
la especialista precisó que el uso de 
las plantas ha tenido gran importan
cia en América Latina, sobre · todo, 
para el desarrollo de sus culturas; 
"éstas han sido usadas tanto para cu
rar enfermedades como dentro de sus 
rituales". 

Previamente, la doctora Espejo, 
quien en 1975 obtuvo el premio na
cional en la industria químico
farmacéutica, y en 1989 el del conse
jo de salubridad general, reconoció 
la madurez de los preparatorianos 
para enfrentar el conocimiento cien
tífico. 

Tras señalar que "es en esta edad 
cuando se manifiesta con más espon
taneidad el gusto e interés por el 
campo de los-medicamentos", Ofelia 
Espejo llamó a los estudiantes a que 

se enfrenten al reto intelectual de la 
investigación. 

Ante el secretario general del 
plantel, licenciado Raúl Cervantes 
Barquín, y las profesoras Ramona 
Damián y Yolanda Orijel , respon
sables del programa en la Preparato
ria 3, resaltó la importanc~a de que 
México, al igual que países como Es
tados Unidos, Suiza, Alemania y 
Francia, . se incorpore al de.sarrollo 
del mercado. 

Para lograr esto, finalizó, tenemos 
que trabajar mucho, a fin de crear 
las expectativas necesarias de una 
buena investigación en medicamen
tos. O -
Jóvenes hacia la 

investigación 

En numerosos 

campos, las 
perspectivas 

de la física 

, "La~ perspectivas, de la física es-
' · tan en la energta solar y nucle
ar, en el campo electromagnético y 
el gravitacional -el menos explora
do-·, la computación, la electróni
ca, la energía libre y los super-con
ductores, · entre muchos otros", afir
mó el físico Alejandro Dozal, profe
sor de la Escuela Nacional Prepa- ' 
ratoria (ENP) No. 5 José Vasconce
los. 

Durante la conferencia La Física y 
sus perspectivas celebrada en la ENP 
No. 8 MiguE~l E. Schultz, incluida en 
el ciclo Jóvenes hacia la investiga
ción, el profesor Dozal habló sobre 
la naturaleza de la física, su belleza, 
sus perspectivas filosóficas y cognos-
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citivas hacia el futuro; sus aportes 
riesgos y ventajas". 

"De hecho -dijo- la física per
tenece a la filqsofía. Bast!'l recordar 
que la cátedra impartida por sir Isa
ac Newton se llamaba Filosofía na
tural. El nombre radicó en que la 
física debía dar respuesta a todas las 
interrogantes que nos hacemos sobre 
el U ni verso." 

Respecto al campo de investiga
ción de esta ciencia expresó:"parece 
ser que el camino es infinito y nunca 
va a parar; entre más se investiga 
más partículas atómicas se encuen-

-~,no tienen fin .Parece ser que una 
medida del conocimiento del hom
bre es su ignorancia: mientras 

. -aprendemos, más nos d<tmos 
que menos sabemos". 

Ante estudiantes d<'l ¡ •tantel deli
neó el perfil de un científico: debe 
ser perseverante, curioso, disciplina
do y, sobre todo, inconforme . 

. Galileo, Newton y Einstein fueron 
inconjormes que demostraron que 
las cosas ·no eran como se decían, 
ejemplificó el físico Dozal . 

"Es tan vertiginoso el desarrollo 
de la ciencia que lo que ahora es cier
to mañana ya es anacrónico; la evo
lución científica es más rápida que la 
imaginación del hombre." O 

Renato Galicia 
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Poco interés por parte de instituciones y alumnos 

Escasa investigación sobre los 
animales de laboratorio 

L a utilización de los animales de 
laboratorio es esencial para el 

desarrollo de las investigaciones 
científicas, pero los especialistas no 
se han dado cuenta de que el medio 
ambiente artificial al que son someti
das las especies es muy adverso, a tal 
grado que les impide su producción y 
reproducción natural, y esto influye 
de manera determinante en los resul
tados de las investigaciones. 

Al participar en el curso Presente y 
pasado de los animales de laborato
rio, el doctor Fernando Olguín Ro
mero, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia añadió que 
en un medio ajeno al natural los ani
males no pueden aplicar su valencia 
-mecanismo biológico que ayuda a 
la adaptación en un medio artifi
cial- por ello, tienen que recurrir a 
su tolerancia , entendida como la ca
pacidad de adaptación inmediata 
natural a un ambiente diferente al 
suyo. 

El control adecuado del medio 
ambiente artificial en la producción 
de animales de laboratorio es indis
pensable para reducir la variación 
en los resultados de los trabajos que 
se realicen en este campo. El am
biente genera las variaciones en los 
experimentos y no los reactivos, cómo 
son considerados los animales de la
boratorio. 

Luego de que el doctor Fernando 
Pérez Gil, secretario académico de la 
División de Estudios de Posgrado de 
la FMVyZ, señalara en la inaugura
ción del curso que desafortunada
mente existe . poco interés de los 
alumnos y de las instituciones por in
vestigar el campo de los animales de 
laboratorio, el doctor Olguín Rome
ro afirmó que estos individuos se 
aprovechan como reactivos biológi
cos y sustituyen al hombre en experi
mentos que por razones éticas, eco
nómicas o prácticas no se pueden u ti-
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lizar en este tipo de investigaciones. 

"Estos reactivos biológicos, como 
los químicos, requieren de ciertas 
condi~iones ambientales específicas. 
La diferencia es que a los animales, 
dada su actividad, no se les puede te
ner en frascos o matraces, ni almace
nados en un laboratorio o en un ana
quel. Son un elemento. que motiva la 
investigación, pero que al mismo 
tiempo la retarda ." 

Los estudios al respecto se remon
tan a 1949, en Estados Unidos . . Se 
clasifican, a partir de sus condiciones 
de salud y sanitarias, en conven
cionales: animales que se recolecta
ban sin importar su estado de salud, 
infecciones, virus, bichos, etcétera; 
condicionados: son sometidos a 
cuidados para controlar sus enferme
dad~ y axénicos: los obtenidos a tra
vés de operaciones y que se man
tienen en un ambiente estéril para 
eliminar sus enfermedades . No obs
tante, en ellos también hay va
riaciones, incluso de tipo genético. 

Estos últimos se dividen a su vez 
en mantenidos tras barrera, que per
manecen aislados de otras pobla
ciones para no ser contagiados, y los 
gnotobióticos, a los cuales se les co
noce su biótica (son estériles y con 
ellos se puede experimentar) . . 

El doctor Olguín Romero indicó 
que en la actualidad para que un 
animal sea considerado como de la- · · 
boratorio debe tener una línea gené-; 
tica "bien clara" . Esto con el fin de 
evitar variaciones en los resultados 
de las inv(lstigaciones. O 

Acelerógrafos y computadoras 

Se cuenta con alta tecnología 
para estudiar sis~os ~n México 

Con programas de cómputo se pueden obtener las funciones 
resonant~ para grajicarlas y compararlas con los perí
metros del terreno 

·1 .. ·~· 
J~ 

'" ' ~·· . 1!~ 
··,.i.i.!i· 
~~~
·t·~(~ .. r. ... 

i~.~ 
~·.... ·~ 1'•;. 

' ¡-!~ •. • 
,1~~ 
~'m•~' 

1 .,;_~~· . 

D espués de largas polémicas soste
nidas a través de sus investiga

ciones, los doctores Cinna Lomnitz y 
Krishna Singh, del Instituto de Geo
física (IG) de la UNAM, coincidieron 
en señalar que, más allá de las causas 
que originan un sismo, la pequeña 
capa de arcilla que cubre la supérfi- 
cíe del valle de México es la razón 
que provoca la amplificación de un 
movimiento telúrico. 

Con las gráficas obtenidas de los ; ~. 
acelerógrafos instalados en la e··.··· ;f;! 
dad, abundó, es posible hace in ves · ~1 

Durante la -conferencia La sismici
dad en el valle de México, organiza- 
da por la Facultad de Ciencias y el 
IG, el doctor Singh precisó que, de 
acuerdo en los estudios realizados a 
partir del sismo del 25 de abril de 
1989, se puede deducir qúe la ampli
ficación de un temblor es constante, 
independientemente de la distancia, . 
profundidad o altitud, contrario 
a la opinión de otros científicos. · 

gacione5 comparativas entre las dis
tintas z,ónas ·del vaile de México y po- . 
der predecfr' con parámetros de in~ 
genieríá, la respuesta de edificios an
te, futilros temblores; aunque, acla
ró, ~ necesario <;)Ontar con informa
ción slsmica detallada para poder -
hacerlo~ como sucede con el área de 
Ciudad Universitaria. 

El1doctor Si~gh explicó que, como 
se há visto, la amplificación de un 
sismo es 250 veces mayor en la zona 

\ d~l - lago de.Ten6chtitlán (centro de 
laCit~;dád .de México) que en la re
gió~ dura (Ciudad Universitaria, 
T~cubay!l y-Las Lomas), lo que hace, 
pensar que son efectos de carácter lo- · 
cru y no reg¡onal, como se decía. 

29 de marzo de 1990,". · 
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La arcilla, un sedimentó 
contradictoi!io 

El doctor Cinifa Lomnitz, ·por su 
parte, explicó que· la arcilla, mate
rial qu~ cubre la süperficie•del valle 
de Méxic~, es un sedimento contrá
dictorio de granos sólidos en úna ma
triz fluida, donde participan tanto el 
estado duro como ~Ilíquido, que ori
ginan el . fenómeno de la licuefac
dón. A ello se debe que la ainplitud 
de la sacudida deshaga' ese material 
sumamente blando ·y provoque un 
fenómeno similar al de las olas . 

• 

partir de' estos ·estudios; conti
se ha podid,o descubrir que los 

cios que· en 1985 se derrumba
ron tenía'n eri su mayoría entre 6 y 20 
pisos de altura; no po~eían sótano y 
eran muy' angostos. Por otra parte, 
no súfiieron daño los monumentos 
coloniales, los túneles del Metro ni el 
drénaje profunpo, · debido funda
mentalmente a que 'se encontraban 
por debajo de los 5 metros de arcilla 
o sedi_I1lento :blando qu'e amplificó 
las onqas sísmicas. · ' 

Estas· investigaciones, coricl uyó, 
de!Jen llevarnos' a ' profundizar en el 
estudio de los 'stidimthitos blandos 
para 'formular 'tina teoría' sobre los 
sismos en · lá ci.udíid de. México. De 
ellos, se'gún el recuento histórico que 
se ha hecho, se presentaron dos de 

. amplias , J?!l~nitudes durante un si-

2~,p~ marzo de 1'990 
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glo. Al respecto, recordó una narra
ción de un viajero que en 1857 pre
senció un sismo que hacía "retorcerse 
como culebra al acueducto que iba 
del cerro de Chapultepec al Salto del 
Agua". · 

Superficie desigual 

El doctor Jorge Flores, director 
del Centro Universitario de Comuni
cación de la Ciencia, se refirió a la 
serie de experimentos que se realizan 
en el Instituto de Física para enten
der los efectos que pueden causar los 
terremotos en una superficie tan de
sigual como la del valle de México . 

Explicó que esta zona de Mé
xico es un terreno muy complica
do donde existe una serie de monta
ñas que rodean a un conjunto de se-

. dimentos blandos que provocan índi
ces de refracción de las ondas dife
rentes de un luga~ a otro. Hay luga
res , precisó, donde la roca e!'tá ro
deada, de ese material a una profun-. 
didad aproximada de dos kilóme
tros; es como, "la crema de un 
pastel", que dinámicamente tiende 
a comportarse como si fuera agua. 

Por ello, la resonancia hori
zontal que provoca un sismo es 
más importante que la vertical, to
ma mucho tiempo en rebotar, por
que al oscilar concentra una gran 

cantidad de energía que, desgra
ciadamente, en estructuras con pén
dulos invertidos provoca serios da
ños. 

Lo interesante de estas observa
ciones, anotó el también investiga
dor del Instituto de Física, es que 
con programas de cómputo se {me
den obtener las funciones resonantes 
de los sismos, graficarlas y . compa
rarlas con los perímetros de. terreno. 
Por otro lado, en experimentos con 
nodos de presión se puede buscar un 
modelo para detener las resonancias y · 
la amplitud de las frecuencias y con 
ello evitar los daños que pueden oca
sionar sismos de gran intensidad. 

Otra forma de prevenir desastres, 
finalizó, es a través del experimento 
conocido en física como localización 
de Anderson. Este consiste en colo
car dispersores de electrones al azar 
y lograr que un material se vuelva 
conductor de energía y, de esta for
ma, lograr destruir la resonancia y la 
intensidad de la onda. 

Por el momento se trabaja en esta 
serie de sistemas para tratar de res
ponder a las características desi
guales del suelo de la ciudad de Mé
xico y, junto con los resultados de los 
aceler6grafos, intentar prevenir los 
desastres en este territorio. O 

Juan Jacinto Silva 

GAGET.Am 
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Importante aportación del Instituto de Física 

Creó un modelo de la estructura 
atómica de los cua·sicristales 
Avances en los campos de la_ simetría y de la ciencia de los 
materiales 

L a principal aportación del Insti
tuto de ·Física en cuanto a los 

cuasicristales -"descubiertos" por 
Dan Schechtman en el verano del 
82- es el desarrollo de un modelo 
físico de su estructura que explica, 
en detalle, dónde están ubicados los 
átomos. 

La mayoría de este tipo de mode
los sólo menciona aspectos genera
les de su composición, como la sime
tría, pero nunca explica dónde 
deberían estar los diferentes átomos 
de la5 diversas cómposiciones quími
cas. 

Luego de definir a los cuasicrista
les como una serie de estructuras que 
tienen una simetría poco usual,como 
la icosedral, el doctor Alfredo Gó

. mez Rodríguez, investigador del Ins
tituto de Física, indicó que en la na
turaleza no es muy común encontrar 
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elementos invariables si los giramos 
72 grados. "Los cuasicristales tienen 
esa propiedad: si se giran permane
cen invariables". 

Precisó que la importancia de los. 
cuasicristales radica en que destruye
ron muchos prejuicios. Antes se creía 
que simetrías como la icosedra] no se 
podían dar en la naturaleza· los 
cuasicristales demostraron que ~í era 
factible. Con ellos se ampliaron 
mucho los campos de la simetría y de 
la ciencia de los materiales, en los 
que tienen incontables aplicaciones. 

No obstante lo anterior; reconoció 
el especialista, aún no se encuentran 
aplicaciones directas de los cuasicris
tales, aunque ya hay indicios de que 
sus propiedades mecánicas serán 

. muy útiles . . 
Dijo que los norteamericanos y los 

europeos van a la vanguardia en este 

tipo de investigaciones, pero los me
xicanos, luego de participar a nivel 
internacional con publicaciones y en 
congresos, "estamos jugando en la 
liga mayor"; es decir, ya logramos 
entrar al selecto grupo mundial que 
trabaja sobre el tema. 

Un poco de historia 

Hasta antes del descubrimiento de 
los cuasicristales sólo se conocían dos 
estados de agregación de la materia: 
los cristales y los amorfos. En éstos, 
·los átomos se arreglan en orden to
tal. En los amorfos, los átomos se 
presentan en desorden con la co~ 
ción de · que no pueden estar demY' 
siado lejos ni tan cerca como para 
interpenetrarse. 

Los cristales son abundantes en la 
naturaleza. Les caracteriza dos tipos 
de simetría: una traslacional y otra 
rotacional; por ello, sus cristalogra
fías son invariables, independiente
mente del grado del giro. 

Así, los cuasicristales vienen a ser 
un estado de orden intermedio entre 
los cristales y los amorfos. Carecen 
de simetría traslacional, pero poseen 
una forma de sirp.etría rotacional sin
gular: la simetría cinco, que hace -..: 
que en un giro parcial su apariencia 
permanezca invariable. 

Hasta antes del descubrimiento, 
esta simetría se creía imposible en 
sistemas macroscópicos. Matemáti
camente se había "demostrado"
imposibilidad de semejante simetna. 
Se pensaba que entre uno y otro áto
mo habría huecos y que las distan
cias ioteratómicas serían tan grandes 
que el sistema resultaría inestable. 
(Gaceta UNAM, No. 2,325. p. 12). 

A1 dictar su conferencia Los cuasi
cristales, el .mito de la caverna otra 
vez, en el marco del ciclo El 
bachillerato es la cantera de la inves
tigación, en el plantel 4 de la ENP, el 
doctor Gómez Rodríguez señaló que 
la curiosidad es la fuerza motora de 
la investigación científica. 

El ser humano siempre se pregun-
ta de qué están hechas las cosas y 
cuáles son las causas de los fenóme
nos .que observamos. o 

Juan Marcial 

29 de marzo de 1990 
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Sociedad 

El ambulantaje no es sano para el país 

Propicia la miscelánea fiscal 
informalidad en la economía 
Falta un mecaniSmo legal para que las pequeñas empresas e 
industrias continúen como generadoras pérmanéntes de 
empleos 

E s necesario establecer un meca
nismo legal y fiscal entre la 

economía formal y la ir1formal para 
ue las pequeñas empresas e in

' sin que se les exima de pa
itrtpuestos, cuenten con apoyos 

para producir y generar más em-
pleos. · · 

Así lo expresó la maestra Noemí 
Sáez Chauffón, ·investigadora de la 
Facultad de Economía, dirigente de 
la Fundación para el Apoyo de la 
ComtHtidad AC, organismo . que fi
nancia y asesora a pequeños artesa
nos, comerciantes, herreros, talabar
teros, carpinteros y personas de otros 
oficios de la denominada economía 
informal. 

En este momento en que la econo
mía mundial exige a México una re
conversión industrial, donde las 

Centro de Ecología 

rimar examen del 
rodo en E~ología 

de la unidad 
Académico de los 
Ciclos Profesional y de 
Ppsgrado/ Centro de 
Ecolo·gía 

El Centto de Ecología anuncia el pri
mer examen del Doctorado en Eco
logía de la UACPyP 1 Centro de Eco- . 
logia, creado en 19~5. El sustentan
te seró el biólogo César Augusto 
Oominguez Pérez Tejado y el título 
de su tesis Consecuencias ecológi· 
cps y evolutivas del patrón de flora· 
clón sincrónico y masivo de Ery
throxylum hovonense Jacq. Ery
throxyloceoe . 

29 de marzo de 1990 

grandes empresas tendrán que com
petir a nivel internacional con mejo
res productos, explicó, corresponde
rá a la pequeña industria y empresa 
satisfacer al mercado interno. 

Al referirse a la magnitud y reper
cusión de la llamada "economía in
formal", . precisó que en México la 
población económicamente activa 
asciende a 21.5 millones de personas, 
de las cuales 12 millones correspon
den a la economía formal y 9.5 in
tegran al sector informal. 

"Este sector tiende a crecer, pues 
las estadísticas muestran que anual
mente se requiere de un millón de 
empleos para satisfacer la demanda 
de la población ·económicamente ac
tiva; sin embargo, el sector formal 
ofrece únicamente de 200 a 300 mil 
empleos. Si a esto se le agrega el re
zago existente de 8 millones de 
empleos, la cifra es alarmante ." 

La maestra Sáez indicó que el cre
cimiento de la economía informal 
preocupa al gobierno que, no obs
tante, tiene actitudes contradictorias 
como es el caso de la reciente misce
lánea fiscal. Mediante ésta, todos 
aquéllos que eran considerados 
causantes menores pasaron a ser 
causantes mayores. Ahora, una sim
ple miscelánea o un pequeño comer: 
cio tendrán que declarar como SI 
fueran causantes mayores. 

Con esta actitud, opinó, muchas. 
personas cerrarán sus pequeños ne
gocios y se dedicarán a la informali
dad o al arnbulantaje. "Esta miscelá
nea fiscal es lesiva", afirmó Sáez 
Chauffón; es necesario cuestionarla 
para evitar que el sector informal y, 
sobre todo, el ambulantaje sigan ere-

ciendo en dett!rnento de la economía 
del país. 

En el tranScurso de una conferen
cia sobre el tema, la investigadora 
universitaria sostuvo que el sector in
formal no representa ninguna com
petencia para el formal; por el 
contrario, lo beneficia, pues a él se 
recurre para adquirir los insumos. 

Dijo que la fundación que dirige 
pugna por el establecimiento de una 
"ventanill~J única" donde el ~eotor 
informal pueda haQer sus trámites .Y 

. se le exima de pagar un porcentaJe 
de impuestos. El principal pro~lema 
al que se enfrentan estos comerctantes 
es que cuando quieren acceder al 
mercado formal les piden una factu
ra y que no pueden p~esentar p~r
que, si se registran, los Impuestos se 
los comen", agregó. 

"La principal petición ~insis
tió- es que las atitoridádes hacen
darías establezcan un puente legal y 
formal que permita a estas empresas 
transformarse y continuar como 
fuente permanente de empleo para 
la familia y la comunidad. Esta es 
una buena alternativa para el de
sempleo." O 

Georgína Chávez 

u~ m 



. ' 

m GACETA 
l.li!IUNAM 

Muestra plástica 

Contrastes, inten 
frente a la sombr 

. -) ' 
Luces, sombras y contrastes ~n el 
claroscuro es lo que Paulina Stivill 
trata de plasmar en los "desnudos fe
meninos naturales" y en las acuare
las· con aspectos de la provincia me
xicana que se exhiben en la Casa 
Universitaria del Libro. 

En presencia de la directora de es
te centro, licenciada Rosa María Al
varez de Lara, se inauguró la exposi
ción Contrastes, en la que se 
muestran 19 acuarelas y cinco desnu
dos de la artista. 

Por el camino, Arcada, Casita, 
Pasadizo, Senda, El valle, Entrada, 
son algunos nombres de sus acuarelas 
sqbre detalles arquitectónicos d~l in
teri.or del país. "Espero que mis·_tra
bajos tengan algo .más que el simple 

29 de marzo de 1990 



to de poner la luz 
a 

e 
diseño arquitectónico, algo que 
muestre ese encanto muy

1
, especial 

que tenemos", dijo Paulina Stivill. 

Su intención és dejar "Plasmadas 
las pérdidas que sufrim_os en monu
mentos, en cosas autóctonas", as~
tos que el paso al nuevo siglo ha ,de-
jado un poco olvidados. • 

Contrastes quiere decir, por un la~ 
do, que trato de poner la .luz frente a 
la sombra y, por el otro, la arquitec
tura ante la figura humana','. 

. Respecto a ios desnudos aclaró que 
desde hace mticho tiempo los ha es
tudiado y que en espeCial le gusta 

· expresar la belleza femenina, su na-
turalidad. O 

29 de marzo de. l990 
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Exposición en la EscUela Nacional de Artes Plásticas cionales, otras que "son cotno objetos 
geométricos que se oombirtan con el 
medio a través del color. Están llenas 
de movimiento, qúe es lo que me in
teresa plasmar en un tapiz artístico". 

El tapiz púlaco, ejemplo 

de técnica y -plástiya 
Habló también atercá de esta tra

dición en su país: "Hasta los años 60 
hubo un desenvolvimientO muy limi
tado; en. realidad el désal'r0lló vivo 
está en el tapiz conteiriporáneo, pre
cisamente el generado a partir de 
esos años, que ha récil:Jido uh gran 
impulso con la organización de en-

Visitaron-la UNAM dos tejedoras de la Academia de Cracof.)ia 

. •"' 
' . 

De sus manos surgen tap~ce'sJ' go
belinos. Unas veces tejídos y 

otras bordados y aplicádbs dirééta
mente sobre una superficie de tela. 
Hay tambiétl pinturas y collages, en 
los que asoman recortes de periódi
l.'OS que revisten al Conjunto de Uri to
no no muy desapegado de la reali
dad, pero igualmente bello. 

· Las autoras son Romana Szymans
b .-Pleskowká y Malgorzata Buczek, 
~cj .:e,-doras polacas que eíqjóhen yna 
m,lt;stra de su arte en la Escuela N á· 
ctGIJJal de Artes Plásticas (ENAP) de 
la. UNAM . 

¡ Algo muy importante :'en el tapiz 
a:rtístico es el aspecto téénico, dice 
.'flmn;~,na durante una conversadóll a 
t ra.vés de Marek Cibor, segundó se
<~retario de la Embajada de Polónia 
en México. También importan el ti
po de pintura, la forma y la factura 
del tapiz . En mi trabajó la pintura 
tiene un lugar fundamental, pór trti 
afición natural al color y porque ella 
es la li1adre de todas las artes1 lá base 
para la búsqueda de nuevas pósibili
dad~:s expresivas" . 

Consecuente con esta cdflcepeión, 
Romana establece: " Uno' rtd puede 
decir que es ur, buen creadór de tapi
ces o un buen escultor siri ser, Ifdi' lo 
menos, buen pintor". : 

La presencia en la UNAM de am
bas artistas obedece a una irtvitáción 
form ulada hace dos áñós en Poionia 
por la maestra Leticia Arroyo, do
cente en la licertciatuta y eh el 
pos grado de la ENAP, q~i~n por en
tonces participó en ufl enéuéht~O 
anual de tejedores polacds'. · 

En tales enéuentros,- explicó la 
maestra Arroyo, se reurté génte dé 

¡ 
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cuentros corl tejedqres. 
"En mi país hay mucñbs · artistas 

todas las provincias y es1il.1elas de jóvenes; por ello se mantiene firme la 
aquel país para presentar sus traba- idea de continuar óón ~tas teurHo
jos e intercambiar · ideas. El tejido n~ }enarias. En Polonia se conocen 
allá es muy popular y se enseña en plénarias de pintura, de escultura; 
las escuelas media y superior, con un las de tapiz artístico son una inven
alto nivel en cuanto a la concepción ciórí polaca y en ellas ya han partici-
del textil. pado artistas mexicanos." 

Además, quienes cultivan este arte Sin embargo, en virtud del car~c-
-prosiguió Arroyo- tienen una só- · ter profesion~ de esos plenos -iiti:li
lida preparación académica para có Arroyo....._ e5 difiéll la asisteneiá de 
ser, antes que nada, pintores; por · alumnos. "Precisarrlehté pór eso in
ello producen trabajos dé ntuy ade- vitarños a éStas attistáS: páfk t:tue los 
lantada concepción. eStudiantes tengan conocimiento de 

Formada en la Facultad de Tapiz los más recientes trabajos que se de-
Artístico de la Academia de Craco- sarrollan en aquel país". D 
vía, Romana Szymanska señaló que 
en esta muestra presenta obras tradi- ]liim~ Rosales 

29 de marzo de 1990 
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Dos grandes culturas protagonistas de la Conquista 

El pueblo náhuatl, eje de 
nuestro gl<;>rioso pasado 
Imposible entender la hist(Jria de México sin 
conocer la de_ España 

L os pueblos indígenas y español, 
yue protagonizaron el llamado 

Encuentro de dos mundos, eran gran-
~ des culturas de las que debemos estar 
fW orgullosos; su choque, avasallamien

to, tropezón, o como quiera llamár
seles dio lugar a lo que actualmente 
somos. Es más importante pisar fir
me en un pasado que nos enorgullez
ca que "andar cambiando el nombre 
a los hechos históricos". 

El señalamiento corresponde a la 
doctora Beatriz Ruiz Gaytán, jefa de 
Relaciones Nacionales del Centro 
Coordinador y Difusor de Estudios 1 

Latinoamericanos de la UNAM. 
Conferenciante en las Jornadas 

culturales con España, organizadas 
por el Plantel Sur del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, la investi
gadora sostuvo que· es imposible en
tender la historia de México sin co
nocer la del país ibérico. 

Hizo notar que en México la histo
& ria de España no se enseña en ningún 
W lado. En la Facultad de Filosofía y 

Letras, tal vez la más grande del 
mundo en cuanto a posibilidades hu
manas y materiales y en la que se 
prepara el mayor número de histo
riadores con respecto a cualquier 
universidad del orbe, sólo hay una 
clase sobre la matería', pero es optati
va general, reveló. 

famoso encuentro de dos mundos". 
"La lucha de Castilla contra los 

musulmanes los dotó de una gran ca
pacidad guerrera y, al derrotarlos, 
su numerosa población pudo generar 
excedentes de producción que permi
tieron construir una flota necesaria 
para competir con otros países por el 
dominio de los mares en el momento 
en que se ingresaba a la etapa mer
cantilista." 

"Aragón, en tanto, si bien con una 
población menor, acumuló experien
cia en la navegación como resultado 
del imperio mercantil que, desde el 
siglo XIII, tuvo en el Mediterráneo." 

Rasgos modernos 

La conquista de Granada, último 
reducto de los musulmanes, la cons
trucción de una flota para buscar el 
dominio de las rutas marítimas, la 
formación de un ejército profesional, 
así como la unidad de los reinos más 
importantes con el objetivo futuro de 
formar una nación, constituyen los 
rasgos modernos de los españoles, 
consideró la doctora Ruiz Gaytán. 

Por ello, pidió olvidar las lecciones 
de la primaria que aún nos cuentan 

· en los periódicos actuales, mismas 
que insisten en el atraso de los espa
ñoles. 

Estableció que si el choque con 
nuestros pueblos fue violento, se de
bió a las diferencias culturales, ma
nifestadas en la técnica más avanza
da de los españoles, en su estrategia 

de categoría y colocarlos en el plano 
abyecto del que se deja dominar. Al 
contrario, subrayó, el náhuatl era un 
pueblo culto, guerrero, bravo y tota
litario; era un pueblo teri-ible. Sin 
embargo, su técnica no pudo desa
rrollarse más porque vivió en un me
dio geográfico sin qonexiones direc
tas ni fáciles con lo's demás pueblos 
de América. 

En otra parte de su intervención, 
Ruiz Gaytán negó que el mestizaje 
biológico haya sido una violación 
masiva de los pueblos, como suele 
afirmarse. A veces, aclaró, fue algo 
totalmente aceptado, voluntario y 
consciente por parte de las personas 
que se unieron. Para la mujer ná
huatlla maternidad era el hecho más 
importante de su vida, como lo 
explica la creencia con arreglo a la 
cual las parturientas que morían 
iban al mismo cielo de los guerreros. 

Al abundar en el mundo náhuatl, 
señaló que se trata de una historia de 
síntesis, porque resume la cultura de 
los grandes pueblos que los prece
dieron: Olmecas, Mayas y Toltecas. 

"El gran centro náhuatl vivió de 
tributos, con base en la guerra, en la 
imposición. De ahí que sea una fala
cia hablar de nuestro glorioso pasado 
indígena y pensar desde Sonora has
ta Yucatán. Ese pasado indígena fue 
sólo del centro y fue glorioso por su 
cultura." Jaime Rosales D 

¿ 
Al describir la situación de los dos 

mundos en el momento de su mutuo 
descubrimiento, la doctora Ruiz 
Gaytán recordó que España como el 
resto de Europa, inició su proceso de 
modernización en la búsqueda de 
una unidad prenacional, configura
da con la integración de los reinos de 
Aragón y Castilla. En su análisis, a 
partir de ese hecho se conjugaron las 
circunstancias que dieron lugar "al 

de guerra y en el conocimiento de --=====9';:~~s;:;¡¡~~?.:~7!!-~~~=~~ 
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bestias de carga y ganado mayor . 
En opinión de . la investigadora, 

e~plicar esa violencia a partir de la 
inferioridad de los indios, es bajarlos 

ulmim 
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La biología y sus grandes aplicaciones 

Util la biotecnología para 
la industria y la medicina 

Expone Servicios Médicos carteles sobre la f ermentación del 
vino y el desarrollo de antibióticos a partir de hongos 

e on temas como la fermentación 
del vino y la cerveza y el desarrollo 

de antibióticos a partir de hongos, se 
inauguró, el pasado 16 de marzo, la 
exposición Biotecnol,agía en el 
vestíbulo de la Dirección General de 
Servicios Médicos (DGSM) de la 
UNAM. 

La exposición, que consta de 20 
carteles,llama la atención sobre una 
rama de la biología que tiene gran
des aplicaciones, sobre todo en el 

. campo de la inmunología y la genéti
<;a, donde se vislumbra tin buen fu
turo, afirmó el doctor Manuel Quija
no, jefe de Enseñanza e Investiga-
ción de la DGSM. · 

Los. carteles que' la integran ilus
tran temas referentes a la biotecnolo
gía y utilizan para· ello textos e imá· 
genes. Cada uno tiene título propio: 

-· 

"Materias primas para el futuro", 
"El alga que fabrica petróleo", "El 
circuito del maíz", "Una hormona 
para crecer", entre otros. 

También se exhiben los recursos 
. biológicos aplicados a la medicina y 

a la industria. Se trata de una técni-

Demostración sobre el Sish:.ma Minisis 
(2 y 3 de abri l de 1990) 

E 1 Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM (CICH) 
y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) , a través del 

Centro de Recursos de Minisis para América latina, invita a los 
usuarios del Sistema Minisis a la Presentación del Prototipo de lo Ver
sión H. que se llevará a cabo en el Auditorio del Instituto de 'Investi
gaciones Bibl iográfi cos, los días 2 y 3 de abril de 1990, conforme al si
guiente programa: 

lunes 2 de abril 

9:00 9:30 
.9:30 11 :00 

11 :00 11 :30 
11 :30 13:00 
15:00 16:30 

16:30 17:00 
17:00 18:30 

Martes 3 de abri l 

Registro de participantes. 
Demostración del lenguaje de 4a. generac10n 
(Applicotion Specification Toolbox, AST). 
Receso. · 
Cont inuación.' 
Demostración de los aplicaciones standard de MI 
NISIS (Standard Minisis 'Application , SMA}. 
Receso. 
Continuación. 

: .. '. 

Se repite la demostración, con el mismo horario. 

Organizadores : Centro de Información Científica y · Húmanística, 
.UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económico (CfJ)E) : Coorc;li
nación: M en C l uz Marino Qui rogo Carmona, MRC.latirioai'nérica; 
lng . Miguel Angel l ópez Sánchez, Lic . Jul io Zetter, CICH-UNAM. ' Ins
tructor: Bob 'Mckercher .• lnternationa l Devel,opment Reseorch Centre, 
Canadá : Informes e inscripciones: SECRETARIA TE.CNICA DEL CICH. 
Tels. 550-59-05 , 550-52-15 , ext . 4211. Télex 1774523. Fax 548-08-58. O . 

2Q de marz~ de 1990 
. ' ~ ' 
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ca, la biotecnología:, que etn~ez~ a 
desarrollarse deséle e~ siglo pasado, 
aclaró el doctor Quijano. '~',! 

El material visual. (carteles y,dise- · 
ño) fue proporcionado por el Cen~ro 
Científico y Técnico dela Embaj11da 
de Francia en México, y ,eshir4.:ex-
puesto.duranteup me~ , 1; · , .>:·.,.·¡~ .. 

El doctor Quijanqt,dijo ,qué rM~x: 
posición fotma 'parte1 de .J:in pfbgrá· . 
m a permanente. qu~ II~vlt: 'a ;.dbo ,el · 
área de Comutiiéació.n ~~ial, .ae la . 
DGSM ,( · . ·. · '· · 

• .. • ·-, . . • • , 1 1 
', : ·.~"7·rH{ .t; 

Con ella, agí'eg(>;,·s~ · pret~fi<de :t}ar. •·: 
a conocer que 1!,a ~i:<?lti>~~~ ~¡~~~~pro-" :· 
vechada es e~tra.or.Q,iparhtm~nte útil · 
en la industria y j'ln1la medidria, . . .. · 

A manera de ejemplo, s~·,·'rnen- . 
el aprovecha~i~nto de lev;1du- · 

ras para la fermentae~ón del .vin'o y la 
cerveza, el desarrollo de antibióticos 
a partir d.e hongo~, ;q ~1 ' co~bat~ a 
plagas de msectos <?On q~ro~ similares 
pero antagónicos y, 'a livez, inocuos 
para el ser humano y la, vege,tá,ción. 
En el campo de l~ medicíha, el 'apro
vecharniento de la qiotecnología es 
decisivo. Prueba _de ello es la pro
pagación de bacterias par~ . generar ' 
productos biológicos tanj mportantes 
-:amo la insulina . D 

.. 

'. 

Paisaje de ida y vuelta 

Incita los sentidos el arte 

t~~ ..... .oo.~r~.·,U - '!.Ylll 
~,.t,¡· -. ~tcr.l'IJ'Yll'filp • 
(;....fl"''~Jiba~ 6.:r-~;~-"''"' 
illf'lli·" (J">t\~Ü-,~{1. 
Al(u,.,_¡.,_!*Artii-s:n!~ 

•. -.. .... ll..UJk.>btoit!JWIIIIV IO 
~r¡r,,otO•~W'•tH~< 

29.de matzo de;19.00 
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. de Nereyda García-Ferraz 
Hasta ello de abril se muestran obra.i de esta artista cubana 
en el Museo Universitario del Chopo 

S u nombre: Nereyda Garcia
Ferraz. 

Su historia : "De Cojimar a Chica-
. go se vio envuelta a los 13 aflos en 

una trayectoria cargada de desgarra
mientos; Bajo el efecto de haberlos 
dejado atrás, el color, el mar, las b:n·· 
tas y los barcos, descendieron hasta 
las profundidades de una arena mo
vediza en la cual se forjó su concien
cia de esos años. Al tiempo que se 
formaba corno artista en Estados 
Unidos . . . " 

Porque es artista, y a quienes la 
aborden como un misterio les depara 

. hermosos descubrimientos . 
"... evocaba ·el paisaje de sus 

orígenes, lo aprehendía en los labe
rintos de su memoria para hacerlo 
reaparecer de nuevo sobre el papel, 
!a tela o la cartulina, convertido en 
símbolo de su razón esencial de ser: 
el _Caribe". 

Porque ante todo es cubana. , 
"Pero un día Nereyda regresó. Y 

ese día estalló su pintura. " 
> 

u~ m 
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> 
Y su arte ha llamado poderosa

mente la atención de los sentidos. 
"Comprobó lo que ya sabía: que 

no había abandonado aquel mundo 
por propia voluntad y se reencontra
ron las imágenes de su niñez con el 
aspecto actual de la naturaleza y lps 
objeto. Una mezcla que enriqueció 
su obra y la maduró ... ·comenzó en
tonces a construir el Paisaje de ida y 
vuelta." 

Y su nombre y su presencia están 
aquí: en el Museo Universitario del 
Chopo, en ese Paisaje de ida y vuelta 
que ha cautivado al público y a los 
artistas mexicanos. 

Minerva Salado continúa: "La 
presente exhibición es ante todo un · 
trozo de su biografía ... Inscrita en la 
tendencia denominada bad painter, 
su práctica no desdeña, sin embargo, 
la huella de los maestros cubanos Re
né Portocarrero y Amelía' Peláez, de 
cuyas líneas o manchas es deudora". 

En la Escuela de Artes, dice la 
autora, estudié fotografía, cine y un 
poco de video, y lo hice por dos razo
nes: al salir de Cuba nos fuimos sin 
ninguna imagen que pudiera justifi
car quiénes éramos, cómo éramos co
mo gente, como familia , como habi
tantes de un lugar. Primero hice 
fotografías para empezar a docu
mentarme sobre la manera como vi
vían los cubanos de afuera, en qué 
barrios .. . - Y lo hacía con la intención 
de llevar todo esto a Cuba, porque 
allá nó había información acerca de 
nuestra realidad en los Estados Uni
dos. Así fue como me metí apasiona
dan,:mte a la fotografía. 

"Empecé a dibujar en la casa, 
muchísimo, un poco como un antí
doto al lab!'lfatorio, a la imagen. 
Y empecé a ·lacer estos dibujos que 
estaban mu:y conectados con lo que 
yo buscaba en la fotografía , trazos 
muy leves ... 

En el programa de mano de la ex
posición Paisaje . de_ ida y vuelta, si
guen las palabras de la comentarista 
Minerva Salado: "La vida actual de 
Nereyda es un paisaje de ida y vuel
ta, de Chicago a La Habana, varias 
veces por año. De ahí tal vez la pre
sencia de la fotografía , cuya mágica 
mirada imprime rapidez a líi imagen 
y fija la memoria . 

¿Existe alguna coincidencia entre la 
pintura de Nereyda García-Ferraz y 
la corriente naif que se está dando en 
el Caribe? 

Hay demasiada intención detrás 
de todo lo mío para decir que es naif . 
Creo que es una manera fácil de cali
ficarlo, responde. Mi trabajo tiene 
más que ver con los "imagistas" de 
Chicago, la escuela de choque, de la 
cultura como choque. Es una pintu
ra muy personal y muy local, que no 
está atada a los conceptos de Nueva 
York. Es un fenómeno muy intenso _ 
que sucede en Chicago con la pintu
ra y, sobre todo, en la academia en 
donde estudié. 

En Paisaje de ida y vuelta llama la 
atención ese matiz personal, pero lo 
interesante es que Nereyda se invó
lucra y se sirve del video y de las 
nuevas técnicas, como la fotocopia. 

Se dice que esta magnífica exposi
ción será una de las más importantes 
de este año en la ciudad de México, y 
queda muy poco tiempo para admi
rarla, porque concluye el primero de 
abril. 

"Yo creo que acercarse a mi traba
jo -asegura Nereyda- no es una ta
rea difícil. Lo único que ne<;esita el 
público es desconectarse de toda esta 
seriedad, un poco como lanzarse a 
jugar . Es interesante que la obra 
guste porque pide que te conectes 
con la parte tuya que es más jugueto-
na. 0 

Víctor Sandoval, poeta del 
sortilegio y promotor cultural 

La UNAM .le rindió un homenaje con motivo del sesenta 
aniversario de su natalicio 

"Ojalá que este encuentro de 
amigos, en esta caótica y f~s

cinante ciudad, sea un augurio para 
volverme a encontrar con la poesía, 
esa vieja y conocida amiga bastante 
celosa que se fue cuando asumí la di
rección de Bellas Artes", di jo emo
cionado Víctor Sandoval. 

Con motivo del 60 aniversario de 

su natalicio, la Universidad le rindió 
un homenaje por su dedicación, du
ra,nte más de treinta años, en benefi
cj_<:l de la poesía y la cultura mexica
na. 

. A lo largo de su carrera Víctor 
Sandoval ha desarrollado una doble 
y muchas veces ingrata tarea: la de 
poeta y la de promotor cultural, co-

.; 
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mentó el escritor Hernán Lara Zava
la, director de Literatura de la 
UNAM. 

Pero tal vez donde más ha inverti
do el maestro Sandoval es en su tarea 
de promotor de la cultura, donde dio 
un giro a las actividades propias de 
ésta en la provincia. 

Como promotor, se inició en su 
tierra natal, donde fundó la Casa de 
la Cultura de Aguascalientes, el 
Taller de Grabado "José Guadalupe 
Posada", el Centro de Diseño Artesa
nal, el Centro de Estudios Musicales, 
la radiodifusora XENM, el canal 10 
de televisión y varias bibliotecas 
públicas que hacen de éste estado un . 
modelo de política culturar. 

-Le correspondió también fundar 
la primera Dirección de Promoción 
Cultural del INBA' que tuv.o, entre 
otras metas, la creación de las casas 
de la cultura en las ciudades más im
portantes del país . 

También fundó el Premio Na
cional de Poesía de Aguascalientes, 
uno de los rriás prestigiados del país, 
con una historia de más de veinte 
años, y le otorgó dignidad profe
sional a los diversos concursos litera
rios para establecer sedes según el gé
nero, respaldados por los diferentes 
estados .de la República. 

Mediante esta iniciativa -con
tinuó- ha logrado convertir las con
vocatorias del Premio Bellas Artes de 
Literatura en auténticas propuestas 
a nivel nacional, en las cuales han 
participado los creadores literarios 
sin menoscabo de su condición o de 
su edad. Algo semejante ha hecho 
con los concursos de artes plásticas, 
entre los que destaca el Salón de Arte 
Joven. 

Fue subdirector general de Pro
moción y Preservación del Patrimo
nio Artístico, director de la revista . 
Tierra adentro y miembro del Con
sejo Directivo de la revista México en 
el arte. Es integrante de la Aso
ciación Cultural Aguascalentense, de 
la Corresponsalía del .Seminario de 
Cultura Mexicana. Fue coordinador 
general dellnstituto Aguascalentell$e 
de Bellas Artes, catedrático de His
toria del Arte y Teatro, y en 198Q 
fungió corpo jurado del Premio "Ca-' 
sa de las Américas", de Cuba; ·ac
tualmente ocupa el cargo de director 
general del INBA. 

29 de marzo de 1990 

Víctor Sandoval. 

En · el reconocimiento al maestro 
Sandoval, efectuado en la Sala 
Carlos Chávez del Centro Cultural 
Universitario, el escritor Luis Mario 
Schneider dijo que "es un poeta del 
sortilegio, de lo cotidiano, que nos 
apresa y nos libera . En resumen, la 
palabra en fragua alimentada en lla
mas donde se forja el barro humano, 
contradictorio, pero enaltecido. 

"Víctor Sandoval cayó al incendio 
de la palabra a los 30 años. Su libro 
El v'iento norte ( 1959) , inauguró 
una voz sin titubeos, atrevida. Es un 
docenario de poemas que recuerdan 
la sintaxis y las formas de aquel mo
vimiento estridentista que provocó 
una ruptura en la literatura na
cional." 

Un año más tarde publica Hombre 
de soledad, cinco sonetos donde el 
poeta, irritante y amatorio, se iden
tifica con el ambiente campesino. 
Poema del veterano de guerra apare
ce en 1965. Años más tarde, con pe
queñas transformaciones, se fusiona
rá en Para empezar el día, donde la 
guerra de Vietnam es el personaje. 

. ~n 1967 aparece El retomo, el poeta 
ausente de su ciudad natal que se ati
za en el regreso. En la plaqueta Che, 
editada en 1969, colabora con cuatro 
composiciones: "el viento combati
vo", de intensidades interiores, de 
admiración al guerrillero argentino. 

El.ensayista y doctor en Filosofía, 
Luis Mario Schneider continuó con 
la lectura de su ponencia cargada de 
prosa poética en torno a las publica
ciones del homenajeado. Dijo que el 
ascenso triunfal de la poesía de Víc
tor Sandoval es Fraguas (1980), ex
tenso poema dividido en tres odas, es 
una voz recogida en orfan<lades, en 
tristezas, en nostalgias, donde -el 
hombre a la vez se protege con la ac
ción para seguir creyendo, para no 
desfigurarse de la propia vida. 

"En Víctor Sandoval el encuentro 
con la meditación, el abrazo mismo 
con el poema, con la sabiduría del 
poema, tiene exigencias que rechaza 
la urgencia o la sed de inútiles apre
suramientos. Ocho años van de Fra
guas a Aguas de temporal (1988) , un 
libro que recoge 'Composiciones que 
veníamos, algunas de ellas, leyendo 
en revistas o periódicos. " 

El poeta Víctor Sandoval leyó al
gunos poemas de El viento norte y de 
la Antología que le publicó la Uni
versidad: Para tocar tus hombros, 
pacto, Carolina gris. Luego recitó 
unos sonetos; "me gustaba hacerlos; 
todavía los hago, pues son una espé
cie de crucigramas líricos porque 
tienen un principio, un fin y una cár
ce l dorada" . O 

Tamiela Treto · 
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La planeación de la 
educación superior 

Mendoza, Javier, Pacheco 
Teresa, y otros . Primera 
edición: 1986. 217 pp. 

"E 1 discurso de la pla-
neación de la educa-

ción superior es abordado 
aquí en un nivel de análisis 
ideológico : se le considera 
como producto de signifi
cación integrante de la 
práctica social. Se trata de 
un trabajo de investigación 
sobre un tema de interés y 
actualidad en México, y la 
manera como se plantea la 
información permite a
proximarse a un enfoque 
novedoso de la recepción (y 
significación) del discurso 
de la planeación. 

El conocimiento de los 
resultados de este trabajo 
seguramente orientarii'·las 
acciones que a futuro em
prendan las · autoridades 
educativas y universitarias 
del país en relación con es
ta problemática. 
. Por otra parte, _ segura
mente constituirá un as
pecto importante del análi
sis y la reflexión sobre estas 
cuestiones, indispensables 
para el estudioso y para las 
instituciones vlneuladas 
con la educación superior". 

Contenido: Introduc
ción 1 Consideraciones teó
ricas para el análisis del 
proceso de produeelón de 
significaciones soel&les 1 
Proceso de produeelón de 
dos discursos: Plan Nacio
nal de Educación Superior 
y Plan Nacional de De
sarrollo · 1 Condlcüme~s so
ciales de recepción de Jos 
discursos 1 RecepcUm de los 
discursos por los sujetos de 
las universidades estatales 1 
Conclusiones 1 Anl!XOS 1 y 2 
1 Bibliografía generil 1 Bi
hliografía específiCJi sobre 
la .. •miversidades eititales.O 

Sinfonía en un 
movimiento 

]iménez Mabarak , Carlos. 
Colección de Música 

. Sinfónica Nacional, 
Coordinación de 
Humanidades . Primera 
edición: 1989. 64 p¡i. 

L a UNAM reproduce la 
partitura Sinfonía en 

un Movimiento (1961) de 
Carlos Jiménez Mabarak, 
dentro de la Colección Mú
sica Sinfónica Mexicana. 
Las partes que la compo
nen son: Adagio, Sostenu
to, Allegro, Patético y, 
Allegro, come prima. O 

Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y 
Sociales 

Número 135, enero-marzo de 
.1989. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales . 155 p. 

E n este número de la re
vista se incluye la pri

mera de dos partes de una 

serie de trabajos sobre la si
tuación de las ciencias so
ciales en México. En ellos, 
esta problemática es abor
dada desde distintos ángu
los . Se analizan, por ejem
plo, la identidad de algu
nas ciencias particulares 
como la sociología, las 
ciencias de la comunica
ción y las relaciones inter
nacionales . 

A la vez, el papel de los 
centros de investigación so
cial, las trabas y desarro
llos institucionales en rela
ción con las investigaciones 
y las perspectivas que se 
avizoran son examinadas 
por varios . especialistas. 
Los artículos que se publi
can son: "Crisis de las cien
cias sociales en México" de 
Enrique Valencia; "El pa
pel de la docencia en la 
identidad del sociológo", 
de María de Ibárrola; "Las 
relaciones internacionales 
como ciencia'", \ de Pedro 
González O.; ''¿Las cien
cias de la comunicación en 
crisis?", de Rafael Resén
diz; "Universidad, investi
gación y ciencias sociales". 

Pueden adquirirse en: Librería 
Central, Zona Comercial, 
CU: Librería Julio Torri, Zo
na Cultural, CU: Librería Pa
lacio de Minería, Tacuba No. 
5 Centro DF; Casa Universi
t~ria del' Libro, · O rizaba y 
Puebla, Col. Roma . Y próxi
mamente en las principale~ 
librerías de la ciudad 

de Gilberto Silva R.; "No
tas sobre la investigación 
histórica en México", de 
Alvaro Matute; "Los estu
diantes y la recepción pro
fesional; una experiencia", 
de María L. Castro y Ser
gio Colmenero. 

En la sección Perspecti
vas teóricas se editan los si
guientes trabajos: "China: 
de Mao Zedong a Deng 
Xiaoping" , de Mario Sala
zar Valiente! y ~'El proble
ma de la causalidad en 
Durheim en 'El suicidio' ", 
de Mónica Guitián . 

La revista se comple
menta con lás secciones de 
La Cultura en Políticas y 
Señales Literarias. O 
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E 1 soldado que cambia de azimut 
(guía militar) es la experiencia de 

un oficial que perteneció al ejército 
profesional de El Salvador y que al 
cabo del tiempo cambia su azimut 
para incorporarse al ejército del 
pueblo, explica Mercedes Durand, 
catedrática de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, quien desde 
hace dos años trabaja en una .investi
gación al respecto. 

Investigación de Mercedes Durand 

Abismo entre los . 
mundos militar y civil 

En el estudio, Durand describe el 
abismo que existe entre los mundos 
militar y civil, así como la tortur¡1 y 
el sadismo que imperan entre · los 
miembros del ejército profesional 
salvadoreño. 

El soldado que cambia de azimut, narra la vida 
en el ejército salvadoreño 

tA El oficial, de origen campesipo, 
• sufre una transformación emocional: 

.· de ser fuertemente reprimido pasa a 
ser represor en el ejército profesional 
de su país. Posteriormente "el militar 
comprende que su azimut, dentro 
del caótico y terrible mundo de la 
guerra, está perdido, por lo que se 
pasa a las filas del Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional . 
(FMLN) y se inclina por el diálogo y 
la solución negociada que ponga fin 
a esa guerra que lleva ya más de diez 
años". 

En torno a su investigllción, la 
profesora Durand describe una serie 
de hechos históricos que abarcan 
desde la insurrección indígena cam-

Centro Uriiversitario de 
lnvestig ... ciones 
Bibliotecológicas 

El Centro Universitario de lnvesti~ 
gaciones Bibliotecológicas re
quiere prestadores· de Servicio 
Social de las siguientes correros: 

- Bibliotecología 

pesina de 1832, hasta el derroca
miento del generar Carlos Humberto 
Romero. Comprende también la re
belió reprimidan por el general Maxi
miliano Hernández Martínez, en la 
cual se estima que alrededor de 30 
mil ·campesinos perdieron la vida. 
Esto cuando El Salvador no alcanza
ba ni siquiera el millón de habitan
.tes. 

El ingreso del oficial a la escuela 
militar es una experiencia llena de 
sadismo y tortura, dice la investiga
dora al referirse al bautismo, dapa 
por la que atraviesan todos los reclu
tas y donde se les obliga a c~uznr 
entre bloques de hielo y a soportar 
los golpes de látigos untados con sal, 
aplicados por estudiantes de mayor 

Solís, teléfonos 550-59-31 y 550-
52-15 extensión 2981. 

El Centro Universitario de lnvesti
_gaciones Bibliotecológicas invito 
al curso La ploneoción de la auto
matización en bibliotecas, que se 
real izará los días 7, 8 y 9 de mo
yo. 

- Diseño Gráfico Conductor: Don Haverkamp; 
-Ciencias de lo Comunicación Nivel: Licenciatura; Costo de mo-
- Ingeniería en Computación : teriol didáctico: $60,000; Cupo: 20 
-Matemáticas y Actuaría " _personas; Horario: de 9 a 13. In-
- Lengua y Literatura HispárÚcos ,~, 1foJmes e inscripciones: licenciada 

Se dará apoyo económico 
'• l b Z!Jemi A. Solís y Rivero, Torre 11 

r; 1 de Humanidades piso 13, teléfono 
') 550-52-15, extensiones 2981 y 

Informes: Licenciada Zuemi 5931. 
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Mercedes Durand. 

grado, quienes también los fuerzan a 
ingerir alimentos descompuestos. 

"Considero estq como una intro
ducción a la dosis de tortura, cruel
dad y sadismo a la que están acos
tumbrados todos los miembros del 
ejército salvadoreño", comentó la 
profesora. 

Al describir la vida del oficial en . 
una base militar norteamericana, 
donde éste es enviado por algún 
tiempo, Mercedes Durand habla de 
las desigualdades existentes entre la 
vida de un oficial y su tropa. 
Mientras el primero goza de una se
rie de canonjías, sus soldados viven 
en forma miserable. 

La catedrática comentó que el ofi
cial, al tomar conciencia de este tipo 
de situaciones, sufre un choque emo
cional y decide cambiarse al Frente 
Farabundo Martí, previa investiga
ción del tipo de acciones que dentro 
de éste se desarrollaban. O 

Marice/a Gómez 
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Cuadernos sobre 
energía, vínculo 
,profesional 
. , 

de los doctores Daniel Reséndiz, Fe
derico Kuhlmann y Hebert Cinco 
Ley, director de la Facultad de 
Ipgeniería y jefes de la División de 

. Estudios de Pos grado y del Departa·· 
mento de Recursos EnergétiCo§ y Mi
nerales, respectivamente . 

Los Cuadernos sobr~ e11ergía se 
distribrdtán en secretadas de Estadó 

y centros de investigación relaciona
dos con el sector energético, tanto 
nacionales como latinoamericanos, 
así como en organismos regionales e 
industriales . 

Para mayores informes, dirigirse a 
la Sección de Ingeniería Energética 
de la DEP de la Fl, o ¡1los, teléfonos 
550~87~12 o 550-57-, ?'7. o 

Primer historiador y escritor mestizo 

Garcilaso de la Vega, paradigma iiJ 
del hombre americano 

e on el fin de estrechar los lazos 
entre los profesionales dedicados 

al campo de la energía y difundir los 
trabajos realizados por especialistas 
en la materia, recientemente se poso 
en circulación Cuadernos sobre 
energía, editado por la Sección 
Energética del Departamento de Re- l 
cursos Energéticos y Minerales de la ~ 
División de Estudios de Posgrado de ..: 
la Facultad de Ingeniería. @ 

Pretendemos, informó Nora Lina ~ 
Montes, editora responsable de los ~ 
Cuadernos, que 'éstos sean el '"' 
vehículo de difúsión de los profe
sionales del sector, tanto del área de 
la investigación y la docencia como 
de la normativa (hacedores de la 
política) y la operativa (industrial) . . 

"Las aportaciones, así como el 
ámbito de difusión, se orientan prin
cipalmente a la región latinoameri
cana, a partir de la cual se busca in
cursionar en el resto del mundo." 

Indicó que los Cuadernos vienen 
a llenar un hueco porque aún son es
casos los medios de divulgación en el 
sector, principalmente en español. 
Estos cuentan con el amplio apoyo 

ET!tGACETA 
WUNAM 

Gilberto Prado Galán, de la Universidad Autónoma de Coa
huila, ganador del Concurso internacional de ensayo sobre la 
obra de Garcilaso 

E n una ceremonia marcada por el 
signo de la cultura peruana, que 

sirvió para dar por terminadas las 
actividades conmemorativas de los 
450 años del nacimiento del Inca 

Wilfredo Huaita Núñez y Silvio Zavala. 

Garcilaso de la Vega, se presentó el 
número más reciente de Cu~dernos 
Americanos. 

El Inca Garcilaso, sostuvo el inge
niero Wilfredo Huaita Núñez, e~-
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bajador del Perú en México, repre
senta no sólo al fundador de la na
cionalidad peruana, sino también al 
forjador de ese espíritu indomable 
que será el fundamento· de ·una 
nueva cultura y una nueva civiliza
ción que, como lo señaló José V as
concelos, florecerá en esta tierra in-
doamericana. · 

Porque nuestros países, ·preciso, 
"crucificados y azotados por flagelos 
implacables", deben en un sólido 
abrazo unirse para explotar sus ri
quezas naturales en bien de los 
pueblos y para salir del subde
sarrollo, para hacer posible el sueño 
de Simón Bolívar y para que exista 

-az y justicia social en esta tierra'. 
\.W. A estas palabras se sumó la v.oz del 

historiador Silvio Zavala, decano de 
El Colegio Nacional, quien pun-
tualizó: debemos estar agradecidos 

tjmo, Edgar Montiel se refirió al es
tudio que él mismo realizó sobre la 
presencia del Inca en la identidad 
nacional de Perú. 

Para concluir, el ingeniero Wilfre
do Huaita y el maestro Silvio Zavala, 
acompañados por Arturo Ruiz y Ro
berto García, de .Aero Perú y por el 
escritor Lazlo Moussong, d~ la revis
ta Plural, premiaron a los ganadores 
del Concurso internacional de ensa
yo sobre la obra fundadora del escri
tor Garcilaso de la Vega. 

El primer lugar lo obtuvo Gjlberto 
Prado Galán, profesor de la Univer
sidad de Coahuila, por Los comen
tarios r.eales: un asedio a la magia 
solar incaica; el segundo lugar fue 

para José Luis González Martínez, 
maestro de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, por Garci
laso de la Vega: un hombre entre dos 
tazas. 

Gustavo Vargas Martínez, profe
sor de la UNAM, se hizo merecedor 
al tercer premio por el trabajo De 
cómo el Inca Garcilaso no creyó en el 
cuento de ColQn. Se otorgó mención 
especial al doctor Alejandro Gonzá
lez Acosta, investigador del Instituto 
de Investigaciones Estéticas por Dos 
visiones de la integración americana: 
comentarios reales y crónica mexica
na. · D 

Juan Jacinto Silva 

con la embajada de Perú por reme
morar esta gran época y por haberlo 
hecho con generosidad y nobleza a 
través de la eminente figura del Inca 
Garcilaso. 

Se distribuye en universidades de América y Europa 

Edgar Montiel, consejero cultural 
de la embajadadelPerúenMéxico, se 
refirió al Inca Garcilaso como el 
"primer escritor mestizo, el primer 
historiador y, en general¡ como el 
paradigma del hombre americano". 
Por ello, destacó el esfuerzo de la 

Cumple 20 años la Revista 
Veterinaria México 

· UNAM y el cuerpo diplomático pe-
ruano de reunir· en una publicación e on cuatro números al año y tres 
las investigaciones más recientes · mil ejemplares por edición, la 
efectuadas por connotados garcila- Revista Veterinaria México cumplió 

Aistas. su vigésimo aniversario el pasado 15 
\._ El número más reciente de de marzo. Actualmente se intercam-

Cuademos · Americanos, enumeró, bia con universidades de América y 
incluye un estudio deJ embajador Europa. 
Wilfredo Huaita donde se establecen Por tal motivo, se develó una pla
los vínculos entre el Inca Garcilaso y ca conmemorativa en la Facultad de 
los cronistas españoles y mexicanos. Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Enseguida, Aurelio ~iró Quezada (FMVyZ) de la UNAM, donde acle-
narra las aventuras de Hernando de más se entregaron diplomas de reco-
Soto en la conquista de La Florida y nocimiento a miembros fundadores 
el trabajo historiográfico a que· dio de la publicación, así como al equipo 
lugar. José Ourand, maestro de la editorial y a profesores que colabo-
Universidad de Berkeley y uno de los ran en la misma. 
especialistas en la materia, aborda la El doctor Leopoldo Paasch, direc-
influencia que ejerció Garcilaso en él .tor de la FMVyZ, dijo que se ha 
insurgente José Gabríel Condorcán.'' ·logrado consolidar, con base en el es-

Julio Ortega, otro crítico peruano, .• f1,1erzo, una revista de alta calidad 
centra su ensayo en el discurso de la científica. 
literatura de su país. Edmundo Ben- En la misma se present~n trabajos 
dezú analiza la ruptura epistemoló- y resultados de investigaciónes que se 
gica en la literatura del Inca. Por úl- > 
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realizan en la facultad . Por ello, 
expresó, deben hacerse esfuerzos pa
ra superar carencias: "asumir una 
actitud más comprometida hacia la 
Universidad para convertirse en pro
motores de nuestro propio esfuerzo y 
explorar todas las posibilidades que 
ofrece el ser universitario, a fin de 
superar los estándares de cal'idad". 

Después de 20 años, agregó el doc
tor Paasch,, la revista está plenamen
te establecida; se intercambia infor
mación con universidades de Améri
ca y Europa, y se tiene una circula
ción "práctiCamente mundial" . 

Refirió que la Revista Veterinaria 
México es "el primer espacio que se 
abrió en este país para la difusión de 
la investigación original en el campo 
de la medicina veterinaria y la ZO; 

otecnia". 
. La doctora AJine Schunemann, 
profesora emérita de la -facultad y 
fundadora de la revista, sostuvo por 
su parte que hasta antes de 1970, año 
en que se funda este medio, los tra
bajos científicos de la espe~ialidad 
no se conocían. · 

Explicó que esto se debió a que no 
existía un órgano donde se pudieran 
difundir. Hubo esfuerzos por publi
car revistas, tales como la Mexicans 
de la medicina veterinaria, la de 
Médicos veterinarios o la Medi
cina veterinaria zootecnia; algunas 
se editaron durante pocos años. otras 
sólo uno y algunas no pasaron del 
primer número. · 

Como fundadores de la revista re
cibieron diploma de reconocimiento 
los doctores José Oteiza, Aline Schu
nemann y Frenesto Bachtold. Como 
equipo editorial Jane Russell, Katia 
Segundo, Eugenia Gamboa, Angeles 
Villafuerte y Raymundo Martínez 
Peña, quien es director'técnico y edi
tor de la misma. 

También recibieron diploma de 
reconocimiento los colaboradores 
René Rosiles, Luis Ocampo, Héctor 
Sumano, Leopoldo Paasch, Francis
co Trigo, Teresa Quintero, Javier 
Valencia, Ernesto Avila, Armando 
Shimada, Víct.or .Fuentes, Alberto 
Stephano, ·Carlos ·Calina, Antonio 
Morilla, Alfonso . López, Benjamín 
Lucio, Héctor Quiroz y ·Ana Estela 
Auro. O 

~A · 
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Becas 

Becas en España para curso sobre or
ganh.adón y administración de 

· archivos históricos. Dirigidas a pro
fesionales en disciplinas 
humanísticas o técnicas con estudios 
en archivonomía. Duración: tres 
meses y medio, a partir de sep
tiembre de 1990. Lugar: Madrid. 
Organismos responsables: Gobierno 
de España y OEA. La beca cubre 
asignación mensual de 65 mil pese
tas, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: haber completado 
un mínimo de dos ) lños de estudios 
universitarios o archivonomía; expe
riencia de tres años en el área; edad 
máxima 45 años. Fecha límite: 30 de 
abril de 1990. 

Becas en España para investiga
ciones en historia de América. Diri
gidas a profesionales en disciplinas 
humanísticas . Duración: diez meses, 
a partir de octubre de 1990. Lugar: 

instituciones académicas españolas. 
Organismos responsables: Gobierno 
de España y OEA. La beca cubre 
asigmición mensual de 65 mil pese
tas, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional; 
realizar investigaciones sobre fuel)tes 
documentales relativas a la historia 
de América; presentar descripción 
detallada del proyecto. Fecha límite: 
4 de mayo de 1990. 

Becas en Austria para capacitación 
en planta sobre fibras artificiales. 
Dirigidas a profesionales en el cam-
po de la química o ingeniería textil. 
Duración: 24 de septiembre al 25. de 
octubre de 1990. Lugar Viena. Or-;&\ 
ganismos responsables: Organiza-'W?' 
ción de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) y 
Gobierno de Austria. Idioma: 
inglés. Se otorga beca completa. Re
quistos: título profesional; experien-
cia mínima de tres años en el área 
textil. Fecha límite: 4 de: mayo de 
1990. 

Convocatoria Beca UNAM -
Universidad de Washington 

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad .de 
Washington en Seattle, EUA, convocan a egresados de la UN~M a par
ticipar en el concurso para la obtención de 2 becas para reahzar estu
dios de posgrado durante 1990/91 en alguna área científico-técnica en 
la Universidad de Washington, Seattle. 

Requisitos: 

Ser egresado o personal académico de la U~AM. . . . 
Estar aceptado en la Universidad de W ashntgton (requtere ~e ha
ber aprobado el examen GRE.con más de 1, 250 puntos. y acreditar el · 
TOEFL con más de 550 puntos). . · . 
Presentar carta de postulación del Director de la dependencia de ' 
adscripción, o de la facultad o escuela de la q.ue es egresado. 
Presentar justificación del programa de estudios de posgrado en la 
Universidad de Washington. . 
2 cartas de recomendación de profesores de la UNAM. 

La beca incluye colegiatura; .un estipendio mensual y transporte 
aéreo. · , · · · 

Fecha límite de recepción de solicitudes: .31 de mayo de 1990. 
Para mayor información dirigirse a: Dirección General de Interc~m

bio Académico, Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 2o. piso, 
Ciudad Universitaria, 04510, México. D.F. 

1 
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Convocatorias------------------

Becas e~ Awtri~ :p·k~~ · cap·~~i:til~~'ón 
en tecnología d(l p~ásticos. Dfr,igidas 
a profesio~ale~ ;~p ~l,: p~_!U:ij9, '(p.~j ·la 
química o en iri~epi~r~¡¡,'.¡indu.str,i¡il. . 
Duración : 1 de ,9qtub~e, ;aJ lo;i:)!11no
v i ern b re de 199,0.'·/ L !-lgar.: :Y.!~n.a.))r
ganisrnos responsaoljes: ONUDI y · 
Gobierno de Austria· . . .Idioma: 
inglés. Se otp~gá be~fi fibhtpiá'ta ; Re
quisitos: título profesional, exper\Em
cia mínima de trés años en manejo 
de · tecnología~ de pláStic~s. , Fecha 
límite: 4 de mayo de .1990. . .. :. 

· Facultad de 
· FiÍosofía y Letras 

' 
La Fácultad de Filosofía y Letras 
con . f~ndamento en los artículos 38, 
3'9,, pel 66 al 69 y del 71 al 77 del Es
·tatuto del Personal Académico, con
voc;a a concurso de oposición para 
ingreso o concurso abierto a las ·per
sonas ·que reúnan los requisitos seña
lados en la presente Convocatoria y 
en el referido Estatuto para ocupar 
la plaza de Profesor de carrera no de- . 

'finitivo que se especifica a conti
nuación 

DIVISION DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES 
COLEGIO DE LETRAS 
MODERNAS 

Becas en Portugal ;· par~ •espec.ializ4t·· 
ción en lengua y ._ljteral.u~á pQrtu~ 
guesas. Dirigidas a p.r?fesiqi_lales en el _. 
campo de las hum,a·n~(:lades. Ou·ta-. · 
ción: nueve mes~, . ·a p~rtir de ' oc.:- · 
tubre de 1990. Lugar:)ristitutq de 
Cultura y Leng~~~ , :, Portu.gtlEÍs~ 
(ICALP). Organistn;o .:responsable: 
Gobi;rno de Port~~il :'-í{Üom~: -~?i•- · : Una plaza de Profesor Asociado "A" 
tugue.s. La b~<:~, f~;b{: ~psyr,lp~l~n, ... 'de Tiení.po Completo en el área de 
colegiatur.a, .aSl~?ac~on ·. ·~ens~a~; ' Literatura y Poesía Modem~ Euro-
gastos de ~n.stalacl~n . Y, sy.guro ~edl- pea, con sueldo m,ensual de ___ _ 
co. Reqmsltos: . t,ttulo ¡:>rofes10na.l. $1 051 396.00 
Fecha límite.: 25 de abril de ¡990. ' ' · 

' ' ·.:,. ~, ··' '· ' l 1 1
' • ' 

(2o. aviso.) .,.'.", ·.-;,:;.i 

Becas . en ·. E.staaó·s : V.J.i-(Í,os · .. para 
pasantías en · D.e,t:~chos ~um~n·os' 
"Rómulo Gallegos"•1~ D,iiigidfts a p'ro;'_' 
fesionales en el campo del der.echo. ' 
Dura~ión: de núévé ~· dpqe in~ses,. a 
partir de julio ó seiWe.ll?br,e d~:_I990: · 
Lugar: Washingt9~; :,p~ .. 'Orgai~is
mo respqnsablr.: . :OEA. . ~dip!Ua: .. 

és. La ' ~b:eca' !: ~~PtF. as~ignac;i?r 
de 10 ,wil .d,6lar.e,S,'::.Requisitps: " 

BASES: 

Tener una licenciatura o grado 
equivalente. 
Haber trabajado cuando menos 
un año en labores docentes o de 
investigación, demostrando apti
tud, dedicación y eficiencia . 
Haber producido un trabajo que 
acredite su competencia en la do
cencia o en la investigación. .. 

título profesi<¡mál 1 op~~n!dó d~spl!-~s 
del 1 de enero -de 1~81;· experiencia · 
en el área, ju-~íq~c~,. :ci~· d~rechos hu
manos. Fecha. límitel :25 de .abril de 
1990. (2o. ~~iso.} r,}~-- ', ./ ··:,' · 

' 'l ~ .,,, ....... 't_,: 1 ~ 

. De conformidad con el artículo 74 
del mencionado Estatuto, el H. Con
sejo Técnico determinó que los aspi

, rantes deberán presentar las siguien
.: tes 

PRUEBAS: Informes·: Pirecciólf~~er.ai de In
terc~mbio 'Académi~o;·: Subf;lirección 
de Becas, Edificio 4é;iPosgrado,' 2o. l. Formulación de un proyecto de 

Piso, costado ,sur,.· d~:hi ·Torre , U de investigación sobre un programa 
· d d · del área . 

~:.~:n~~~~~~·~:·¡· ~:iu __ , _ ~ Univ~mta- . 2 .. ~~~~sición oral del punto ante-

.· '-:; ·;;:•¡t · • ·· 1 <:· · · 1 3. Prueba didáctica consistente en la 
" . · -~i · · , , exposición de un tema ante un 

· ~'1\ oirécción General de · · grupo de estudia.ntes que se fijará 
~ lnter~antb"aó Académico cuando menos con 48 h de anti-. • 1 

cipación. 

Para participar 1en este concurso 
los interesados deberán presentar en 
la Secretaría General, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria, . 
una solicitud por escrito acompaña
da de la siguiente documentación: 

l. Currículum vitae actualizado. 
2. Copia de los documentos quE'! 

acrediten los estudios, ·experien
cia y grados requeridos. 

3. Si se trata -de extranjeros,. cons
tancia vigente de su residencia le
gal en el país y condición migra
toria suficiente. 

En la Secretaría 'General se comu
nicará a los aspirantes si su solicitud 
ha sido aceptada, así como la f~ha 
de iniciación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos es
tablecidos en el mencionado Estatu
to se darán a conocer los resultados 
del concurso, el cual surtirá efecto a 
partir de la terminación del contrato 
del profesor con quien la plaza en 
cuestión está compro~etida. 

"Por mi Raza Hablará el Espíritu" 
Cd. Universitaria, DF. 29 de marzo 

de 1990 

Dirección 
General de 
Servicios de 

·· ·· .. 
Cómputo 
Académico 
La Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico, con funda
mento en los artículos 9 y 11 al 17 del 
Estatuto de Personal Académico de 
la UNAM, convoca a concurso abier
to de ingreso a las personas que re
únan los requisitos señalados en la 
presente Convocatoria y en el referi
do Estatuto, y que aspiren a ocupar 

> 
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> 
una plaza de técnico académico aso
ciado "C" de tiempo completo inte
rino, con sueldo de $1,238,840 en el 
área de Programación de Sistemas 
para equipos grandes (main-frames) . 

BASES: 

Tener grado de licenciado o pre
paración equivalente, haber tra
bajado un mínimo de dos años en 
la materia o área de su especiali
dad y haber colaborado en traba
jos publicados . 
Tener conocimientos y experien
cia en la programación de siste
mas para equipos grandes, en 
particular de 1~ Series A UNISYS 
(MCP) y equipos grandes 43XX 
IBM (VM/SP) . 
Tener conocimientos y experien
cia en lenguajes de alto nivel pa
ra la programación de Biblio
tecas matemáticas y estadísticas 
y utilerías de servicio . 

De conformidad con el inciso b) del 
artículo 15 del mencionado Estatu
to, el H. Consejo Técnico Afín deter
minó que los aspirantes deberán pre
sentar la siguiente 

PRUEBA 

Examen teórico-práctico sobre 
adecuación a los sistemas opera
tivos de los ambientes MCP y 
VM/SP. 

Para particip~r en este concurso 
los interesados deberán solicitar su 
inscripciÓn en la unidad administra
tiva de esta dependencia , dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria, 
acompañando: 

I. Currículum vitae, por duplica
do. 

11 . Copia del Acta de nacimiento. 
III.Copia de los documentos que 

acrediten los requisitos estableci
dos. 

IV. Si se trata de extranjeros, cons
tancia de su residencia legal en el 
país y condición migratoria sufi
ciente. 

V. Señalamiento de dirección para 

m GACETA 
WUNAM 

recibir comunicaciones en la conocer los resultados de este con-
ciudad de México o en ciudad curso. 
Universitaria. 

Asimismo, se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y la fecha de 
iniciación de las pruebas. 

Una vez concluidos los procedi
mientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico se darán a 

Deportes 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" . 

Ciudad Universitaria, DF. 29 de 
marzo .de 1990. 

El Director General 
Doctor Víctor Guerra Ortiz 

Futbol americano de la ONEFA 

Iniciará en septiembre la 
Temporada 90 de liga mayor 

E 1 pasado 21 de marzo, en el audi
torio de la UDUAL de CU se de

sarrolló el Congreso Extraordinario 
de la Organización Nacional Estu
diantil de Futbol Americano (ONE
FA) , en el cual se reintegró la 
mayoría de los equipos con excep
ción de Redskins que abandonaron 
los trabajos del XIII Congreso Na
cional Ordinario, realizado en febre
ro del presente año en La Trinidad 
Tlaxcala. ' 

De esta forma , se procedió a la 

elaboración del calendario de juegos 
de la Temporada 90 de Liga Mayor, 
que se iniciará, para la Conferencia 
Nacional (CN), el primero de sep
tiembre, y el 21 para la Conferencia 
Metropolitana (CM). 

Esta última se emprenderá con los 
partidos entre los actuales campeo
nes, Pieles Rojas del IPN y Borregós 
Salvajes del ITESM (19:30 horas en 
el Estadio Tecnológico de Mon
terrey), y en la ciudad de México los 
Osos de la ENEP Acatlán darán la 
bienvenida a los Cherokees a partir 

29 de marzo de 1990 



Deportes 

de las 20 hora~, en el Estadio Rober
to "Tap~th>" Méndez de CU. 

Al dí" sigtJieote, el 'Pplitécnico 
alan.;o rf(libirá, ~ su~ be;rmanos d~· 
in!itit"ci6n; las AguilM Jllanc¡lS, a 1~ 
11 hora~ en el E~~adio Wilf:rid.o Mas; 
sieu de Zac;¡¡tenco, y cerrar~n la jor
nada!<?~ CP,I\QOr~swlJN.t\M ~1 enf~:~p
tar a las AguiJ¡& J\'~le~..,t,JN4M ~P EJl 
Est11.cUo Olbnpico · J,Jn(yersitario, íl 
las 15 hor•~l · <'': ~ 

Sobr~. l~ · pªrt\cip~~ón .· de lo~ , 
Tigres de 1~ UANL se ác~rdQ q~Je en 
la pres~nte temporad~.' ~ufrent~!á 
partidos de invitación · ante los si
guientes equipos: el 3, ~. 10 u 11 de 
gostq c(lntr!l ~~tfnel~ e11 Mon
rrey; el11 Q lQ de ''~gQ§to1 o el! S ~e 
ptlembr~. ~ntfl Cheroj(ees en Mon-

terrey; fll~ de agqsto contra. Aguil~ 
. Blanca$ ~n ~~ Pfi el 25 ®agosto ·~n

te Piele$ Rojfis en el DF; el primero 
de sept~emb.re coritra <;~pdores eo el 
DF, y el 1 Q~ septiembre ,ante el · 
ITESM en M<;mterrey. 

Asimi$mO, se ~c;or46 que para la. 
temporada 1991 la UANL formatá 
parte del <;alen~rio regular de lá 
CM y qQe, ~~ m~:n~~a tr~n§i~oria, ·s\1-
birán !l f$t~ f;ll ~A~pWtl ,r ~l ~ubcaqt
pMl\ Qf J~~< ~N¡ AA _t~;li'Jt~H~qe el últ\
mo de to ·G~ d~~PE!~qer~, éle tal ~a-. 
nera q\1~ ·~Jistap die~ _equipos en la 
rnáximí\ ~lvisión y que ninguno qes
can~c (lqr~nte el calendario de 
juegos. 

UNIVE(lfJI.&~O IIIA~IONA.. . . 
A&ITQIIIOMA ~ ·~kiCO 1 . 

Or. Jo~~ ~qr~~,kn9n 
A•t:tCIIf 

Dr. José Norro llobles 
Secretqri~ Gtmerql · 

Dr. Tornp~ ~or¡ro . 
· Sec;retariq ~dmi"ittrqtiv' 

Lic . Dovic:l pqntpjQ Morón 
Secret~rio ~uxil~r 

Lic . MQn~~~ aqrquín AlvoreJ: 
. AbogAM (fe"erol . 

. \ 

Por lo que respecta a la CN, sus 
activid!id~s -emp~:min el primero de 
septiembre coÍ\ lo~ sigulentf,S en. 
cuentros:; . .querrero§ Aztecas,-l,JNAM 
en Cen.\ipeh~~i Tigrillos de E~~ca
-ción e{l U¡\M; Búfalos de Toluca en 
l:JDLA; Tecnológico de Tlanepantla 

· en UA dt:l Estaqo de México; Hura
canes~ uNAM ~~ l"ecqQlógtco de 
Qu-prétaro, y c;le~ansa UA d¡o Cha-
P\J'l~6. 

Tazón Azteca 

En otro acuerdo se determinó que 
la integración de la Selección Na
cional, q1,1e se definirá en el Tazón 
Azteca el 15 de dicjembre de 1990, 

.. <;leberá t~w~r como mínimo a un 
repr~ent¡mte ~r cada eq~.¡ipo que 
part\~ip~ en arnll¡¡s conferencf~s; el 
nómero d~ jugadores no deberá exce
der de 80, de los ClJ.~les 30 serán del 
equipo . campeón de la Confer~ncia 
Metropoljtana,25 de los restantes del 
equipo de esta conferencia, y los 
Qtros 25 de los equipos de la Confe- ' 
rencta Nacional. El entrenador en 
jefe ~erá el d~l equipo campeón de la 

' Conf~rcncia Metropolitana . 

Clá~icrQ 

Por último, se redactó un Conve
nio ·· de Colaboración Deportiva 
UNAM-IPN pal'a precisar todos los 
aspectos l'elacionados con la celebra
'ción del Clásico de Futbol America
no y contar con el aval de la ONE
F A; falta únicamente que este docu
mento sea firmado por ambas insti
tuciones, paril g~nmti:z;ar la realiza-

. ción de este jQego pata el d~a prime-
ro o el2 de diciembre próximo. O 

; su t'!'; .a.... ;s ; ; , . e 

lng. Lec;mardo Rarnírez Pomar 
Dir~~tor C,n,ral d' lnfo..mación 

Li~ . ~orgarita Romírez Mandu jano 
D~r,cto;e~ de Gaceta UNAM 

Lic. LQurde$ Durón Hernóndez 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. YolandQ Hernóndez Baños 
Jefa de Información 

Asiste a la reapertura 
de la Alberca Olímpica 
deCU 

L il Dir~cción General de Activída
df¡l~ Deportivas y Recreativas ha

ce una cordia~ invitación a toda la 
comunidad universitaria para que, 
con ~u presencia y entusiasmo, sea 
testigo de ht reapertura de la Alberca 
OHm pie~ de CU. El propósito de es
te acto es, adElrnás, ofrecer las insta
lacioóes y programa<; deportivos ne
cesarios para el fomento y desarrollo 
pe las actividades deportivas y re
cre~tiyas df;lntro de la UNAM. 
L~ c;itQ. es este sábado 31 de marzo 

a partir d~ las 9:45 holas. 

Arturo Cruz Bórcenos 
Jefe de Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada por la Direcciól:' General de 
Información. Oficinas: Primer p iso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
la T prre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
550-59-06 y .550-52-15, extensión 3320. 

Año XXXV Noveno época 
No, 2,461 
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i 
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. ' 

Fecha: De12 de abril ai 19 de octubre de ~990. · 

Organizadores: 
. ; 

· Dúración: · · 
Dr. Ramiro Jesús Sandoval 
Dr. Sergio Franco .V ázquez 
Dr. Luis CastroArenas 

. Días: Lunes, Miércoles yVieme~: 

.. De: 15:00 a 20:00 horas. 

Dr. José Edwiges Sánchez Gaona. , 
Dr. Tirzo A. Senano Miranda. 

Total de Horas: 360 hor-as. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Jefatura de la Carrera de Médico Cirujano y /o 
Departamento de Educaciótt Cooti~ua · · . 
Av. de Jos Barrios s/n. CqJ. t~;S Rijes Iztaaala, .. 
Teh 565-22-33 exts. 108, 1~91 ~~i{ y .f44 . 

~l{!}l')-1 

~' 
f:Nff~l 

l. 
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