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El doctor Eduardo Nicol 
hizo de la academia la 
plenitu~ de su vida 

El futuro . de la UNAM, producto de una obra colectiva 

Se d~cide ser académico por vocación 

Q
. n la ceremonia que con motivo 
~del Día del Maestro se efectuó en 

e Anfiteatro Simón Bolívar, el rec
tor José Saru.khán entregó diplomas 

.. a 16 profesores e investigadores emé
. ritos, así como el diploma al· mérito 

universitario a 235 profesores e in
. vestigadores con 50, 35 y 25 años de 
labor en la UNAM. 

El doctor Sarukhán, al referirse a 
la vocación de los docentes, dijo: "la 
esencia de la labor de los maestros no 
ha variado en siglos a pesar ·de que 
las condiciones de la misma sí han 
cambiado. Sigue basándose en esa 
maravillosa relación intelectual tan 

estrecha que se produce entre el 
maestro y el aprendiz. La decisión 
de ser académico es una cuestión de 
vocación que espera encontrar el 
'nicho ecológico' apropiado donde 
desarrollarse". 

Alumno siempre 

Por su parte, el doctor Rubén Bo
nifaz Nuño, investigador emérito del 
Instituto de Investigaciones Filológi
cas, en representación de los que co
mo él recibieron el diploma que los 
acredita como eméritos, afirmó 
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En la rewúón se anunció un programa de apoyo y difusión del pensamiento y obra de destacados 
uirlversitaiios. · 

La Institución debe ser, ante 
todo, espacio académico para 
crear, transmitir, recuperq.r y 
,preservar el conocimiento y la 
cultura 

"Hoy, por los momentos excepci9na
les que atraviesa nuestra Institución, 
y por el significado especial que tiene 
esta solenme ceremonia -celebra
ción del Día del Maestro- , que se 
convierte en un -escenario represen
tativo de quienes fueron la esencia 
de la Universidad, el rector quiere 
presentar a la comunidad de esta Ca
sa de Estudios su proyecto de Uni,. 
versidad" . > 2 

Publica jurídicas 6% de 
las ediciones totales- de la 
Universidad Nacional 
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Los grandes problemas del 
país, reto del Instituto de 
Investigaciones Sociales 
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"hablo ahora, aquí, en la Universi
dad de quien he recibido cuanto me 
ha hecho ser hombre, y hablo de los 
maestros que la fundan y la constru
yen incensantemente; de los maestros 
que son la Universidad. Calum
niada, maltratada, ofendida, es con 
todo intocable en su esencia, porque 
sus maestros existen; porque ellos sori 
su bien y su verdad ... porque ellos 
son su escudo y su espada". 

El Investigador Emérito eligió a 
dos de sus mentores. Eduardo García 
Máynez y Rafael Preciado Hernán
dez, para homenajear en sus perso
nas a "todos mis maestros, a los 
maestros de todos. . . mi recuerdo de 
ellos es como los maestros iniciales, 
los que encendieron para mí las 
lumbres de la iniciación en la huma
nidad de la vida, en la significación 
de la justicia, la libertad, el deber, la 
paz, la existencia en común". 

Luego de hacer un breve recorrido 
a través de las enseñanzas que estos 
dos maestros suyos le transmitieron 
en la Escuela Nacional de Jurispru
dencia, el doctor Bonifaz Nuño ma
nifestó: "alumno siempre, les digo 
que sigo \tiviendo de sus lecciones. 
Entre ellas, de la altísima de intentar 
aprender cada dia un poco más. Tra
to así de darme a ese trabajo obstina
do de aprender, que ya va siendo lo 
único que me aparta de la muerte". 

Trascendencia en el reconocimiento 

En representación de los maestros 
e investigadores que recibieron el re
conocimiento a sus 50, 35 y 25 años 
de labor universitaria, el doctor J a-

vier Padilla Olivares señaló que recor
dar ·la tarea educativa del maestro es 
un acto trascendente de reafirma
ción de la esencia misma de la Uni
versidad~ 

"Los maestros que actúan -añadió 
quien fuera director de la Facultad 
de Química- con juicio crítico y 
elevadas miras, para determinar los 
cambios que la institución demand¡,¡ 
y utilizan la razón para lograrlo; los
que forman profesionales con los co
nocimientos de hoy, convencidos de 
que no hay enseñanza que se renueve 
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sin investigación, imbuidos de respe
to a la verdad y a la justicia con clara 
conciencia de sus deberes sociales, 
son, en mi concepto, los maestros 
que la Universidad quiere hoy enal-
tecer." · 

El doctor Padilla Olivares consi
deró que son la libertad, la excelen- . 
cia académica y el pluralismo ideoló
gico los elementos que permiten a los 
universitarios llegar a juicios críti
cos; en este sentido precisó que "la 
universidad crítica no debe ser con
fundida cop. la universidad militan
te". La primera, opinó, enjuicia pa
ra perfeccionar, opina para mejorar, 
no como la segunda, que califica pa
ra intervenir y trabaja para tomar el 

poder. "Las universidades se hi
cieron para su ocupación en el saber 
y no por la preocupación del poder" . 

En la ceremonia también estu
vieron los doctores José Narro, secre
tario general, y Tomás Garza, secre
tario admin'istrativo; los licenciados 
David Pantoja, secretario auxiliar, y 
Manuel Barquín, abogado general; 
el doctor Juan Ramón de la Fuente, 
coordinador de la Investigación 
Científica; los maestros Roberto Mo
reno de los Arcos, coordinador de 
Humanidades, y Gonzalo Gelorio, 
coordinador de Difusión Cultural, y . 
el doctor Ignacio Chávez Rivera, pre
sidente en turno de la Junta de Go- . 
bierno. ~~ 

Proyecto de Universidad 

Mensaje del rector ]osé Sarukhán a la comunidad 
universitaria con motivo del Día del Maestro 

Si queremos emprender una verdadera reforma universitaria, sí deseamos 
utilizar estos momentos únicos para la reorganización de nuestra casa de 
estudios, es absolutamente indispensable que con toda f ranqueza nos 
planteemos el problema de cuál ha de se't nuestro fin : si el fin formal de 
expedir un certificado, verdadera patente de corso, que no ampara nin
gún conocimiento, o el fin real, útil, social, de dar una enseñanza que ca
pacite al profesíonista y al técnico para la función que más tarde va a de
sempeñar en beneficio de la sociedad. 

De tal modo es grave esta situación, que de conti.nuarse, el prestigio 
la Universidad sería cada vez más discutible y los títulos que oto 
día m•mos aceptados por la opinión pública. Todavía más: otras institu
ciones podrían llegar a obtener, para sus títulos y certificados, el prestigio 
que La Universidad habrá perdi(i.o, y los profesionistas que preparáramos 
se encontrarían a La larga, con que serían desalojados en la vida profe
sional, por otras personas que hubieran adquirido conocimientos reales en 
vez de haber adquirido únicamente certificados. 

L as grandes transformaciones de 
las últimas décadas ponen de 

manifiesto el papel fundamental que 
desempeña el conocimiento en el 
desarrollo de las sociedades moder
nas. De la capacidad científica y de 
innovación tecnológica y del poten
cial de adaptación y de asimilación 
del . conocimiento, dependerán en 

Alfonso Caso, 1944. 

gran medida tanto el lugar de cada 
país en el conjunto de las naciones, 
como la suficiencia de cada sociedad 
para lograr sus objetivos, preservar 
su identidad y afirmar su soberanía . 
El desarrollo exponencial del conoci
miento y su cada vez mayor comple
jidad requieren de una educación de 
creciente calidad. Esta ha sido la cla-
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ve de los avances que en los terrenos 
de la ciencia, la tecnología, las hu
manidades y el arte ha conseguido el 
hombre. Las formaciones sociales 
con un nivel de desarrollo importan
te han cimentado buena parte de su 
condición en sus instituciones educa
tivas y, de manera. preponderante, · 
en aquellas dedicadas a la educaciól) 
superior. 

La Universidad es la institución 
que la sociedad ha creado para gene
rar, conservar, cultivar y transmitir · 
el conocimiento. Algunas de sus ca
racterísticas son comunes a todas las 
universidades, independientemente 
del lugar o del momento histórico en 
el que surgen; otras obedecen más 
6anamente a peculiaridades y ne
Wdades de su entorno inmediato. 

que la sociedad les ha planteado, 
preservando aquellos principios y 
valores que les son fundamentales y 
ajustando o eliminando los . que se 
tornan obsoletos o limitativos para el 
cumplimiento de su misión. . 

Al realizar sus fines propios con 
una alta calidad, la Universidad está 
cumpliendo su objetivo social de ser
vicio. La producción del conoci
miento y su transmisión a la sociedad 
debe tener, en efecto, una orienta-
ción social y nacional, particular
mente en una institución como la 
UNAM, que existe por la voluntad de 
los mexicanos. 

La Universidad Nacional existe 
por y pata la sociedad mexicana que 
la creó para satisfacer sus necesida
des fundamentales de educación su-

El común denominador de todas 
las instituciones universitarias y que 
las distingue de otras organizaciones 
sociales, es su academia. La acade
mia. está compuesta por un conjunto 
de elementos: su personal académi
co, sus estudiantes, los principios y 
normas de relación que los regulan, 
las condiciones para el estudio y la 

< _perior y desarrollo cultural. Su soste
nimiento no es otra cosa que la inver
sión que los mexicanos hacen para 
asegurar su permanencia como na
ción. 

inv~stigación, y el ambiente de libre 
cuestionamiento y de indagación in
telectual que estimula la creativi
dad. La calidad de una universidad 
está en relación directa con su capa
cidad de vivir a plenitud este am
biente académico. 

Otra característica común y dis
tintiva de las universidades es su pa

indiscutible de formadoras de 
De las universidades, 

·sociedades esperan que surjan las 
mujeres y los hombres mejor prepa-
rados del país y por tanto los más ca
pacitados para conducirlo y desarro
llarlo; los líderes en la educación, en 
las artes, en la industria, en la 
política, en el comercio, en la inves
tigación . La calidad de una univer
sidad también se mide en función de 
la calidad de sus egresados. La aca
demia y la formación de individuos 
preparados con rigor académico pa
ra servir a la sociedad son la esencia 
de toda institución universitaria . 

Sensibles a los ::ambios de su en
torno, y ligadas al desarrollo de la 
comunidad eQ la que están insertas, 
las universidades han debido adap
tarse a muchos de los requerimientos 
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México cuenta en la Universidad 
Nacional con uno de sus bienes más 
importantes, con características y 
peculiaridades únicas, que son pro
ducto y reflejo de la sociedad mexi
cana, y cuyo descuido podría :provo- · 
car una pérdida de dimensiones 
irreparables. · 

Estamos inmersos en un mundo 
que presenta una fuerte tendencia 
integradora, en la cual el papel que 
desempeña la UNAM, como bien na
cional de presencia internacional, es 
de importancia indiscutible. 

Los universitarios queremos dar 
un nuevo impulso a la generación y a 
la transmisión del conocimiento, a 
fin de que la UNAM mantenga y re
nueve su liderazgo en la investiga
ción, la docencia y la difusión cultu
ral y que éste repercutá de manera 
inequívoca y evidente en la forma
ción de profesionales en todas las ra
mas del saber, dotados de capacidad 
crítl.ca y creativa y poseedor~s d~ al
to nivel cultural para contnbmr al 
desarrollo del país. 

- Queremos formar profesionales 
que conozcan la situación nacional, 
que tengan capacidad de autoapren
dizaje y de adaptación a los cambios, 
que posean un e;~íritu cient.f~ico l 
humanista, una sohda formacwn ba
sica y una amplia cultura universal; 

hombres y mujeres críticos e innova
dores, intelectual y emocionalmente 
maduros, con sentido de responsabi
lidad social, formados en la libertad 
.Y en la pluralidad. 

- Queremos formar investigado
res y maestros altamente calificados 
que generen y transmitan conoci
mientos básicos y aplicados a través 
de la investigación de excelencia, 
que discutan y analicen los proble
mas sociales, y busquen instrumen
tar y ofrecer soluciones sobre bases 
científicas. 

- Queremos que nuestros egresa
dos nos sirvan de enlace con la socie-

dad, que junto con otras institucio
nes de educación superior y de inves
tigación del país busquemos las for
mas idóneas de colaboración. 

- Queremos que la UNAM sea, 
para los estudiantes, una institución 
donde la igualdad de oportunidades 
de educación sea una posibilidad al
canzable para todos aquellos que de
muestren capacidad académica y ~e
dicación; que encuentren asesoría y 
orientación, maestros que los moti
ven, los informen y los formen; bi
bliotecas en donde puedan estudiar y 
buscar respuesta a Sl!S dudas, facili
dades para aprender y utilizar el 
equipo de cómputo, laboratorios con 
el material y el equipo necesarios, es
pacios y apoyos complementarios en 
donde puedan hacer deporte, tener 
acceso a eventos culturales que con
tribuyan a su formación integral; 
reunirse con sus compañeros y maes
tros; vías y canales de participación 
en la vida universitariá; actitudes no 
burocráticas y trámites administrati
vos sencillos; estímulos a su dedica
ción y buen desempeño. 

-Queremos que la comunidad to
da tenga acceso a los valores de la 
cultura naéion8J. y universal en bene
ficio de su propia formación in
tegral. 

-Queremos también que nuestra 
academia sea cada vez más madura, 
que encuentre en la Institución el 
ambiente propicio para desarrollarse 
sanamente, que el personal académi
co participe de manera activa en la 
conducción de la institución, en su 
planeación y desarrollo, en cuerpos 
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colegiados y de gobierno, en la ela
boración de normas y criterios de 
evaluación ácadémica. Para los aca
démicos de carrera, la UNAM debe 
ser el lugar en donde desarrollen su 
vida profesional, en donde existan 
las condiciones y elementos que los 
estimulen intelectualmente, y en 
donde su trabajo sea reconocido y 
debidamente remunerado de acuer
do con su calidad y desempeño. Para 
los profesores de asignatura, la Uni
versidad debe ser el espacio intelec
tual en donde se complemente su ac
tividad profesional con el ejercicio 
de su vocación docente. 

-Queremos, finalmente, que 
nuestro personal administrativo en
cuentre en la UNAM las condiciones 
de trabajo que permitan hacer de su 

1 labor un compromiso institucional 
de eficiencia y dedicación y en donde 
existan las oportunidades para su 
promoción y superación constantes. 

Condición necesaria para el desa
rrollo y la transmisión del conoci
miento, es un ambiente sano de re
flexión libre que propicie el juicio 
analítico y la creatividad imaginati
va. Para procurarlo, la autonomía y 
la libertad de cátedra y de investiga
ción son principios incuestionables. 
Son,en pocas palabras, el espacio vi
tal en el que debe darse la autéQtica 
universidad. 

La autonomía implica una seria 
responsabilidad para todos los uni
versitarios frente a la sociedad mexi
cana que ha depositado su confianza 
en la Institución. Estamos obligados 
a encontrar, dentro del marco de la 
legislación que nos rige, los métodos 
de toma de decisión, las normas aca
démicas y las formas de gobierno que 
garanticen, de la mejor manera posi
ble, los niveles de calidad necesarios 
para que la educación que se impar
te, los títulos que se otorguen y la in
vestigación que se realice en nuestra 
Casa de Estudios, redunden en el 
avance social y cultural de nuestra 
sociedad. 

La libertad de cátedra y de inves
tigación es el ámbito concreto de la 
autonomía de la Institución para la 
formulación de sus planes y progra
mas; en ella se expresa y sintetiza la 
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pluralidad de las corrientes de pen
samiento que la Universidad debe 
acoger en su seno. Esa libertad es 
también la facultad del profesor de 
expresar, en el marco del cumpli
miento de dichos planes y progra
mas, su posición sin cortapisas ni res
tricciones. 

La capacidad crítica y autocrítíca, 
de cambio y de preservación, le ha 
permitido a la Institución no sólo su~ 
bisistir, sino constituirse en uno de 
los actores principales en la construc
ción del futuro de nuestra sociedad. 
Para poder . cumplir debidamente 
con este fin, la Universidad Nacional 
debe hoy; de nueva cuenta, involu
crarse en un amplio proceso de trans
formación. 

La reforma universitaria que se 
demanda consiste, no cabe duda, en 
la academización de la Universidad, 
proceso que requiere, por sobre to
do, exaltar los valores académicos, la 
mística universitaria, el papel pre
ponderante de la academia; evitar la 
emigración del cuerpo académico; 
fortalecer el orgullo, por parte de es
tudiantes y académicos, de ser uni
versitarios. 

Por su magnitud y diversidad, 
transformar la Univ~rsidad Naciomil 
Autónoma de México parece una ta
rea harto compleja. Afortunada
mente esta es una práctica que se da 
continuamente por múltiples vías y 
en la que nos anteceden años de es
fuerzo y dedicación de miles de uni
versitarios que han logrado que 
nuestra Institución alcance hoy mu
chas de las condiciones que he enu
merado. Tenemos claro el objetivo: 
la nuestra debe ser . una universidad 
con conocimiento y capacidad críti
ca de su entorno social, intelectual y 
cultural, y también de autocrítica 
adquirida por sistema y como voca
ción, no como resultado del oportu
nismo o de la moda. Una reforma de 
la UNAM no será admisible si nÓ 
tiene como centro de atención.la vi
da académica de la Institución. De
bo decir, además, que estoy conven
cido de que las modificaciones indis
pensables para alcanzar con pleni
tud lo que los universitarios quere
mos dependen en gran medida de la 
adopción de una actitud positiva y 
comprometida con la Universidad 

por parte de toda la comunidad uni
versitaria y particularmente de su ~ 
personal académico, que es la co
lumna vertebral de la Institución. 

En fecha muy próxima se desarro
llará el Congreso Universitario, mis- ' 
mo que podrá tener una singular im
portancia para fijar las rutas en la 
evolución de nuestra Casa de Estu
dios. Llegamos a esta etapa, después 
de un largo camino-que ha inclui~o 
la participaéión activa de académi
cos, estudiantes· y trabajadores, prin
cipalmente durante los foros locales. 

La Rectoría a mi cargo ha apoya- . 
do, y seguirá apoyando, los trabajos 
para la organización y desarrollo del 
Congreso. Como parte de su com
promiso; ha hecho un análisis de. 
n1.1merosas propuestas presenta y 

en los foros locales . A partir del mis
mo, ha sistematizado en tres grandes 
rubros las líneas generales que en mi 
concepto concentran los cambios a 
los que debiéramos aspirar . Conside
ro que, habiendo la comunidad ex
presado su opinión, debe el Rector 
dar su punto de vista. 

Evaluación y planeación de 
la vida académica 

La evaluación es fundamental en 
una institución académica; su pro
pósito es mejorar las actividades y l~s 
procesos que se llevan a cabo, as1 co
mo certificar si se cumple con los ob
jetivos para los cuales fue diseñada. 
La institución que busque cali~ 
académica tendrá criterios bie? d • . 
nidos para evaluar a sus estudiantes, 
a su personal académico, a sus de
pendencias, sus planes y programas 
de estudio, a sus procesos adminis
·trai:ivos y, en fin, a la institución en 
su conjunto. En nuestra Universi
dad, con sus actuales estatutos y re
glamentos, se dan diferentes expre
siones de evaluación académica. Si 
bien la normatividad establece me
canismos y criterios rigurosos de eva
luación, su aplicación es irregular y 
con cierta frecuencia se desvirtúa el 
espíritu que la animó. Mientras en 
algunos sitios ·las formas de evalua
ción son comparables con las que se 
utilizan en las mejores universidades 
del' mundo, en otros los criterios se 
aplican con laxitud e inconsistencia, 
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lo que redunda en el abatimiento del 
nive1 académico y en la afectación de 
los legítimos derechos de su personal 
docente y de investigación. 

La evaluación del personal acadé
mico requiere de ajustes y preci
siones al Estatuto del Personal Aca
démico para que queden inequívoca
mente señalados los cursos de acción 
a seguir a partir de los resultados de 
los conc{usos de oposición, así como 
el papel de consejos, comisiones dic
taminadoras y autoridades, sobre los 
cuales recae la responsabilidad ope- · 
rativa de la evaluación. Será tam
bién necesario diferenciar los con
ceptos de estabilidad laboral y de de-

•

tividad académica . 
s impprtante que la política ins

titucional para el pe):"sonal de carrera 
vigile · que los investigadores cum-· 
plan con su deber estatutario de ejer
cer la docencia y que los docentes re
ciba:n .estímulos para hacer investiga
ción. Debe también revisarse el pro
ceso de designación de los miembros 
de las comisiones dictaminadoras, en 
lo que se refiere a sus atributos aca
démicos y a la participación, en 
ellas, de · miembros de otras depen
dencias, así como el número de co
misiones en relación al número de 
académicos. Deberá también asegu
rarse un proceso operativo de eva
luación académica que se ciña real
mente a los tiempos establecidos pa
ra los concursos de oposición. 

requiere adecuar el ·Estatuto 
ersonal Académico y hacer da-
diferencia . entre los requisitos 

para la docencia en el nivel de bachi
llerato y los requisitos para la do
cencia y la investigación en la licen
ciatura y el posgrado. Pero insisto en 
que no se trata sólo de hacer cambios 
estatutarios, sino que es absoluta
mente necesario que la comunidad 
contraiga el compromiso de aplicar 
los criterios de evaluación académica 
en forma estricta y objetiva: . 

En lo que respecta a la Difusión 
Cultural, es importante que, dentro 
del marco de la legislación universi
t~ria , se abran espacios para regular 
estatutariamente las 'actividades de 
quienes realizan una de las tareas 
sustantiv·as de la Universidad y pue
dan ser evaluados adecuadamente. 
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Para evaluar la actividad de difusión 
cultural y el trabajo de quienes la lle- '· 
van a cabo, es necesario, además, 
crear uno o varios órganos cole
giados de autoridad, facultados para 
cumplir este propósito. 

De la misma manera que la eva
luación individu,~l es crucial para 
determinar la calidad de una univer
sidad, también lo es la evaluación de 
grupos de trabajo, de dependencias y 
desde luego de la institución en su 
conjunto. La UNAM debe contraer 
con la sociedad el compromiso de ser 
evaluada en la calidad. y en la perti
nencia de las funciones que tiene en
comendadas. · 

Los aspectos de evaluación de los 
alumnos son igualmente importan
tes. A partir de la premisa de que ser 
alumno de la Universidad Nacional 
Autónoma de México es un gran pri
vilegio y de que los mejores candida
tos de todo el país deberían poder ac
ceder a ella, la reforma universitaria 
debe comprender la discusión de los 
sistemas de evaluación, conservando 
la matrícula total para el primer 
ingreso al bachillerato y a la licen
ciatura, mejorando su distribución 
por carreras, y fomentando el incre
mento en la matrícula de maestrías y 
doctorados. 

El egresado puede desempeñar un 
papel decisivo en el fortalecimiento 
de los vínculos de la Institución con 
la sociedad. Resulta imprescindible 
contar con los puntos de vista de las 
instituciones a las que se integran los 
egresados de la Universidad, de 
aquellos sectores de la sociedad en 
donde nuestros profesionistas cum
plen una función importante en el 
desarrollo social, cultural y econó
mico, o en áreas donde repercute la 
actividad de investigación o de difu
sión que se realiza en la Universidad. 

Será necesario darle forma a este 
proceso a través de grupos o comités 
asesores sociales, compuestos por re
presentantes de diferentes áreas, 
connotados por su conocimiento y 
experiencia en su campo profesional 
y también por su conocimiento y afi
nidad con la Universidad. Cada 
Consejo Técnico, Interno o Asesor 
habrá de definir la estructura y ope
ración de estos comités de acuerdo a 
las características de cada dependen-

cia. Los comités además podrían 
convertirse en excelentes promotores 
de la función y trascendencia de la 
UNAM en la sociedad mexicana. · 

Un esfuerzo de evaluación serio se 
inscribe en un proceso de ariális de 
objetivos, de establecimiento de me
tas, de elección de estrategias ade
cuadas, y de diseño y puesta en mar
cha de una serie de acciones. Por 
ello, se hace necesario establecer un 
Sistema Universitario de Planeación 
y Evaluación que prevea los meca-. 
nismos e instrumentos para que se 
efectúen tales procesos de manera 
sistemática en cada una de las de-. 
pendencias académicas y en toda la 
Institución . El sistema deberá ser 
parte de la vida académica de la 
Universidad y habrá de garantizar la 
amplia participación de los académi
cos en el ejercicio de evaluación y 
plimeación de su dependencia, en 
formas y estructuras adecuadas a las 
características y necesidades de cada 
dependencia. Como una de las metas 
del Sistema, deberá crearse un Con~ 
sejo de Planeación que se aboque de 
inmediato a la tarea de elaborar el 
Plan Maestro de Desarrollo de la 
Universidad a largo plazo, que con
temple revisiones y ajustes periódicos 
y que siente las bases para que los 
consejos técnicos, internos y asesores 
elaboren sus planes y programas de 
trabajo a corto y mediano plazos. 

La planeación y la evaluación de
berán ser parte constitutiva de la in
vestigación educativa y de los proce
sos de enseñanza aprendizaje y debe
rán concebirse como una actividad 
permanente cuyas características 
habrán de responder a las peculiari
dades de cada materia, carrera, es
cuela y facultad . Cada escuela y fa~ 
cultad deberá presentar la definición 
de los perfiles de ingreso de sus alum
nos, de las carreras que ofrecen, de 
las características de sus egresados, 
del seguimiento de los mismos, y de 
las perspectivas del mercado de tra-
bajo. · 

Estructuras de gobierno académico 

Sin duda alguna, la UNAM es una de 
las instituciones públicas del país que 
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ha estado más abierta al flujo de las 
corrientes ideológicas. Al mismo 
tiempo, y a pesar de su vulnerabili
dad, la Universidad ha desarrollado 
el proyecto cultural y educativo más 
importante de nuestro país, debido, 
en gran medida, a su Ley Orgánica. 

Son numerosos los ejemplos de ins
tituciones públicas de educación su
perior que no han podido lograr las 
condiciones de estabilidad indispen
sables para su desarrollo, lo que se 
explica en buena medida por la au
sencia de una estructura emanada de 
una Ley como la de la Universidad 
Nacional. Un análisis serio y objetivo 
de la historia de la UNAM y de sus 
instituciones similares en el país y en 
el extranjero, permite apreciar la im
portancia del papel que ha desempe
ñado nuestra Ley Orgánica en este 
sentido. 

La Ley Orgánica es suficiente
mente general y flexible para efec
tuar adecuaciones a las estructuras 
de nuestra Universidad dentro del 
marco de la misma, mediante la mo
dificación del Estatuto General y los 
demás ordenamientos legales que 
conforman la estructura jurídica de 
la Institución . Si los anhelos de de
mocratización de la vida universita
ria se refieren a los aspectos de parti
cipación en las decisiones académi
cas para reforzar los objetivos sus
tantivos de la Universidad, la Ley 
Orgánica vigente prevé el marco le
gal para hacerlo. 

Para regular el proceso de nom
bramiento del Rector y los directores 
de facultades, escuelas e institutos, 
con el propósito de hacerlo más obje
tivo y permitir una mayor participa
ción de la comunidad, tanto por lo 
que corresponde a la fase que com
pete a la Junta de Gobierno como al 
Rector, sería conveniente que, por 
una parte, el Congreso ponderara la 
conveniencia de proponer la modifi
cación del Estatuto General, por lo 
que concierne a la intervención del 
Rector y, por la otra, sometiera a la 
consideración de la Junta de Gobier
no sus recomendaciones a fin de. que 
ésta última deeida lo procedente, en 
relación con la posible adecuación 
de su reglamento interno, por lo que 
toca a su intervención. 

RGACF:l'A 
UUNAM 

Es indudable que, entre los aspec
tos que requieren de una revisión 
sustancial en la estructura jurídica 
de la Institución, debe examinarse·la 
adecuación de algunos de sus órga
nos de gobierno, cuyo funcionamien
to es cada vez más complejo debido 
al crecimiento y diversificación de la 
Universidad en los últimos veinte 
años. . 

· Es de la mayor importancia consi
derar la conveniencia de introducir 
·órganos intermedios entre los co. ~e
jos técnicos y el Consejo Universita
rio y que podrían denominarse, tal 
vez, Consejos Académicos de Area. 
Estos integrarían en forma más efi
caz la representación de facult~,des, 
escuelas, institutos y centros en dis
ciplinas o campos del conocimiento 
afines, y tendrían la función de estu
diar y recomendar al Consejo Uni
versitario y a los Consejos Técnicos 
la aprobación de decisiones en aspec
tos específicos de investigación y do
cencia; de planes y programas de es
tudio; de criterios de selección y pro• 
moción para el personal académico 
involucrado en cada uno de esos gru~ 
pos interdisciplinarios Y; en general, 
aprovecharían más eficazmente las 
diferentes capacidades, experiencias 
y recursos de las dependencias repre
sentadas. Las áreas en cuestión, que 
podrían ser entre cuatro y seis, cu
brirían todas las actividades fun
cionales de la Universidad, y los 
Consejos Académicos respectivos es
tarían compuestos por los directores 
de las dependencias respectivas, así 
como por representantes de profeso
res, investigadores y alumnos de ca
da una de las dependencias. 

Por otro lado, son demasiado nu
merosos los casos ge gran detalle que· 
llegan a la revisión y aprobación del 
Consejo Universitario, cuya función 
principal, como órgano máximo de 
autoridad de la Institución, tendría 
que ver más con aspectos de plane
ación· y desarrollo y con aspectos 
normativos de ' índole general. Esto · 
consume en forma excesiva el tiempo 
del Consejo y reduce la eficaCia de su 
actividad ," además de que es impro
bable que en su composición actual 
pueda encontrarse el grado de espe
cialización necesario para entra~ al 
detalle .que frecuentemente se pre-

senta y que por otro lado existe en los 
· Consejos Técnicos y se daría también 

en los Consejos Académicos de Area. 
Es entonces indispensable fortale- -

cer la actividad del Consejo Univer- • 
sitario, para lo cual deberán, en pri
mér lugar, revisarse los requisitos . 
para ser consejero universitario y eli
minar algunas de las limitaciones ac
tuales. En particular, debe llevarse a 
cabo la modificación própuesta des-
de hace varios años para la composi
ción del Consejo Universitario, de 
manera que se incluya formalmente 
a los representantes académicos del 
sector ?e la investigación. En segun-
do lugar, deberá revisarse el número · 

. y objetivos de las actuales "v'""~·~v~ 
'del Consejo, así como sus rP<:np,roti• 

funciones y crear, si así fuere necesa
rio, algUnas nuevas. En tercer lugar, 
el Consejo Universitario habrá de 
vincularse más estrechamente con 
las instancias de administración aca
démica de la Universidad, tormali
zando la presencia de estas instancias 
en funciones de apoyo a las diversas 
comisiones. 

Del mismo modo, debe preverse e1 
establecimiento de órganos auxi
liares en aquellas facultades y es
cuelas multidisciplinarias que ten- ' 
gan una estructura departamental o 
equivalente, cuyas atribuciones 
serían semejantes a las previstas póf 
el Estatuto General para los consejos 
internos de institutos y centros. 

FinanCiamiento y nl1fm.uu.~r.~·nr.t.fl11 

la actividad universitaria 

El papel fundamental que desempe-
ña la UNAM como Universidad 
pública en el ámbito de la educación 
superior en el país deja fuera de toda 
duda que su financiamiento deberá 
seguir basado de manera principal 
en la aportación del gobierno fede
ral. Sil\ embargo, la tendencia de los 
tiltimos años revela una participa
ción cada vez menor de la UNAM en 
el gasto público en educación y, al 
mismo tiempo, una insuficiencia ca-

. da vez más. marcada para hacer fren
te a necesidades imperiosas de la Ins
titución; que van desde los progra
mas de conservación y mantenimien
to de la planta física, hasta la reno
vación y actualización del equipo e 
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instrumental para la enseñanza e in
vestigación. En particular, debe 
mencionarse aquí el deterioro de las 
condiciones económicas del personal 
al servicio de la Universidad, cuyo 
mejoramiento sustancial no ha sido 
posible debido a la falta de capaci
dad financiera de la misma. 

Es evidente que la Instituci(>ri ne
cesita diversificar sus fuentes de fi
nanciamiento como un a,sunto de la 
más alta prioridad si quiere hacer 
frente adecuadamente a los graves 
rezagos que tiene, y mantener su li
derazgo académico en circunstancias 
en que los costos de la educación su
perior crecen aceleradamente. 

esde hace tiempo, pero con roa
énfasis en los últimos años , se 

a adoptado diversas medidas para 
aliviar esta situación de estrechez. 
Por ejemplo, se ha dado una crecien
te y exitosa interacción de la Univer
sidad con los sectores público y pri
vádo, lo que ha abierto una fuente 
alternativa de recursos económicos, 
al aprovechar la capacidad de algu
nas dependencias universitarias para 
el estudio y solución de problemas 
concretos en diversos ámbitos. Tam
bién se ha explorado con éxito una 
gran variedad de fundaciones y or
ganismos nacionales e internaciona
les de apoyo .a las actividades acadé
micas , -lo que ha permitido geperar 
algunos recursos adicionales para la 
Institución. Asimismo, se ha apr-o
vechado la buena disposición de di-

asociaciones de egresados de 
niversidad para obtener , en una 

variedad de casos, financiamiento 
específico para proyectos académi
cos concretos. 

Pero es indudabl~ que una solu
ción integral al problema de la insu
ficiente capacidad financiera re
quiere, entre otros aspectos, revisar . 
los niveles de las cuotas que la Insti
tución recibe por los servicios que 
presta y que no guard~n ninguna re
lación con la calidad y diversidad de 
los mismos y ·menos aún con sus cos
tos reales . No hay justificación eco
nómica ni 'SOcial ·p.ara que los cuan
tiosos recursos humanos y materiales 
que la Institución dedica a cumpli r 
con sus funciones no tengan una 
contraparte de quienes reciben di
rectamente los beneficios de una 
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educación superior y con ello la pre-
. paración personal que, en general, 
les dará acceso, al término de sus es
tudios , a· ·mejores condiciones par
ticulares de vida. 

Lo anterior es perfectamente com
patible con la concepción de que la 
universidad pública es una , necesi
dad fundamental para el desarrollo y 
la independencia de la Nación y que, 
por tanto , el Estado le debe garanti
zar niveles de financiamiento que 
permitan sufragar sus requerimien- · 
tos . Fero los recursos fiscales que el 
Estado destina a la Universidad pro
vienen de toda la sociedad y, sobre 
todo, de amplios sectores que porra
zones diversas no pueden tener acce
so a Jos beneficios inmediatos de la 

. educación superior , por lo que resul
ta justo esperar que los usuarios di
.-ectos de la misma deban hacer 
aportaciones equitativas .para sufra
gar , aun cuando sea parcialmente, 
su costo. 

Es necesario que la comunidad uni
versitaria analice seria y objetiva
mente si el actual esquema de cuotas 
es adecuado o si tiene más sentido de 
justicia social otro que esté rela
cionado con el nivel económico · fa
miliar de los alumnos y que debería 
cumplir con las siguientes caracterís
ticas: 
- Ser equitativo, en el sentido de 
·que tome en cuenta efectivamente 
los costos diferenciales de los diversos 
servicios educativos que se otorgan; 
- Asegurar que ninguna persona 
con la preparación académica, el in
terés y la dedicación demostrada de
je de tener acceso a la educación su
perior solamente por razones econó
micas, para lo cual habrá de consti
tuirse un sólido sistema de becas que 
tome en cúenta la situación econó
mica personal de los aspirantes y que 
cubra, según el caso, no sólo el co.:;to 
de la colegiatura, sino que pueda 
apoyar con recursos adicionales las 
necesidades . económicas básicas de 
aquéllos; 
- Considerar los recursos obtenidos 
de esta forma adicionales al subsidio 
federal anual y no substitutivos del 
mismo. 

Por otra parte, la UNAM debe re
visar su oferta académica actual , 
que es producto del desarrollo insti-

tucional de los últimos cincuenta 
años, para determinar si es aún vi
gente y válida. En particular, debe 
revisarse la organización y funciona
miento de actividades no sustanti
vas, derivadas de compromisos labo
rales o de otro tipo, para las cuales la 
lnstitución no cuenta con la capaci
dad técnica ni con los recursos hu
manos y materiales adecuados y que, 
en consecuencia, tienen un costo ex
cesivamente alto en relación con los 
objetivos que persiguen. 

El crecimiento de la Universidad 
en los úl timos veinte años no ha veni
do acompañado de la necesaria ade
cuación en su organización admi
nistrativa . Los cambios de escala en 
el tamaño de la T nstitución no 
pueden afrontarse sólo mediante la · 
correspondiente modificación en la 
escala de la infraestructura admi
nistrativa; se requiere modificar sus
tancialmente los esquemas actuales 
para aumentar la eficiencia de las 
funci<mes de apoyo indispensables en 
la vida de .la Institución. Para ese 
fin, la desconcentración administra
tiva es una de las formas más eficaces 
de aumentar la capacidad local de 
gestión y reducir el desgaste por la 
ineficiencia de la burocracia central. 

-Un objetivo de primera importan
cia será intensificar las acciones de 
desconcen"tración para reducir los ni
veles de dependencia con respecto a 
la administración central, promo
viendo al mismo tiempo los necesa
rios cambios de actitudes en quienes 
tienen a su cargo la prestación de los 
servicios respecto de los usuarios de los 
mismos, así como refrendar el com
promiso de apoyar eficazmente a 
quienes son los principales actores de 
la vida universitaria: el personal aca
démico y los alumnos. Otro objetivo 
será diseñar formas de evaluación' de 
la actividad y los servicios admi
nistrativos que deberá ser apoyo de 
la vida académica de la Institución . 

El personal administrativo ha 
acompaftado a la Institución a lo lar
go de su historia. Es parte sustancial 
de ella y cumple para ella una fun
ción ce~tral .de_ servicio . Muchos tra
bajadores administrativos han dado 
lo m,ejor de sí mismos en beneficio de 
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la Institución. A casi veinte años de do, por eso, el reconocimiento d~ la 
la conformación de la organización propia Institución. 
sindical que los agrupa, con la expe- La exposición anterior es el reflejo 
riencia alcanzada en este tiempo, de mis anhelos y experiencias, pri
parece necesario iniciar un camino mero como alumno universitario y 
que explore nuevas relaciones entre después como profesor e investiga
la Institución y la Organización Sin- dor, como Director del Instituto de· 
dical, nuevos y más favorables equi- Biología, como Coordinador dé la 
librios entre la necesidad del cumpli- Investigación Científica, como Rec
miento cabal de las funciones uní- tor de la Universidad, como mexica
versitari,as y los derechos laborales. no que ha vivido por y para su Uní-

Universitarios: La idea de futuro versidad Nacional. Es también el re
en la educación superior no puede sultado de muchos años de ·refle
asumirse como una mera extrapola- xiones y discusiones con colegas y 
ción de las tendencias actuales. De- alumnos, en donde nuestro propósito 

' ben evitarse los errores del pasado y ha sido siempre la búsqueda de una 
corregirse las tendencias no desea- Universidad · más sólida, más madu
bles que se manifiestan en el presen- ra, mejor en todos los sentidos . Es 
te. El futuro ,tiene que construirse de con la seguridad de haber realizado 
manera planeada y surgir así como un análisis serio -y profundo, que he 
producto de u~a obra colectiva que propuesto lo que consi~ero las bases 
capte y sintetice la experiencia histó- _ para efectuar cambios de fondo que · 
rica y extienda las potencialidades · pueden redundar en un mejoramien-
reales del presente. to efectivo de la Institución. 

Para cumplir su misión, la Univer- La UNAM puede y debe contri-
sidad debe ser, ante todo, un espacio huir a los esfuerzos por integrar a los 
académico para crear, transmitir, amplios sectores rle la población que 
recuperar y preservar el conocimien-

permanecen marginados de los bene
ficios del desarrollo económico y so
cial, respetando toda su riqueza y di
versidad cultural. 

Sólo saldando nuestras deudas con 
el pasado podremos hacer frente co
mo una nación co·n una base social y 
cultural sólida, a los desafíos que nos 
plantea un mundo en profunda 
transformación. 

Un últimó pensamiento y no por 
ello menos importante: será condi
ción del resultado satisfactorio del 

· Congreso el que, en su desarrollo, 
impere el respt:to que los universita
rios se deben entre sí y el que al dis
cutir y ajustar nuestras perspectiv 
demostremos tolerancia y 
para estimular la búsqueda del 
senso. Tenemos una clara re~;po,nsíil
bilidad ante nuestra Institución, an
te la sociedad y ante el futuro del 
país. No puedo más que desear que 
el juicio de la historia nos sea favo
rable. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 

to y la cultura. Pero además, a fin de 
que nuestra Casa de Estudios satisfa
ga plenamente su cometido, debe ser 
capaz de transformar el producto de 
sus quehaceres académicos en ele
mentos de solución frente a los 
problemas sociales de quien le ha da-. 
do vida: la Nación. 

Estímulo e~onómico a pr.ofesores eméritos 

Lograr una auténtica y participa
tiva transformación requiere que los 
universitarios hagamos de la política 
en la vida universitaria, sin · pre
juicios ni estereotipos, una forma ci
vilizada de convivencia y una vía pa
ra solucionar nuestras diferencias. 

La práctica política en la Univer
sidad no debe pretender eliminar di
ferencias ni anular adversarios, sino 
abrir espacios para que el diferendo 
concluya en la generación de las con
diciones necesarias para que-la Insti
tución cumpla de mejor manera su 
misión. 

Hoy más que nunca, la Institución 
debe ser una comunidad eh que las 
voces más escuchadas y las que más 
influyan, sean las de aquellos que se 
han distinguido por su experiencia, 
por los valores académicos de
sarrollados, por la honestidad de su 
vida intelectual, y por haber recibí-

D urante una reunión con los pro
fesores eméritos de la UNAM, el 

rector José Sarukhán anunció un 
programa para estimularlos econó
micamente y difundir su pen~amien
to y obra, .a través de ' mesas redon
das, conferencias magistrales, semi
narios y entrevistas en los medios de 
comunicación u·niversitarios. 

El estímulo ecónomico, especificó, 
consiste en un bono anual "para los 
investigadores y profesores eméritos 
activos, para aquellos que aún mo 
han optado por la jubilación o para 
los que aún jubilados continúan de
sarrollando actividades académicas 
en la Institución". 

Los que ya no guardan relación la
boral con la UNAM, aclaró, recibi
rán mensualmente y con carácter vi
talicio un reconocimiento económico 
equivalente al monto nominal actual · 
de la categoría y nivel que tenía el 
interesado en el momento de su reti
ro, el cual se irá renovando conforme 
cambien los tabuladores. 

En ambos casos, precisó, después 
de guardar un minuto de silencio por 
el fallecimiento de Eduardo Nicol, 
profesor _emérito de la Facultad de 
Filosofía y Letras, los reconocimien
tos económicos se harán efectivos 
el mes de· junio con retroactivida 
primero de mayo de 1990. 

El doctor Sarukhán dijo a los ma
estros eméritos presentes que entre 
sus experiencias más ricas está el ha
ber preservado, desarrollado y enri
quecido la esencia de nuestra Alma 
Mater con la formación de profe-

. sionistas e investigadores de alto ni
vel en áreas muy diversas, así como 
por haber aplicado su talento a la 
creación de nuevos conocimientos. 

"Por ello la Universidad los ha dis
tinguido y hoy les reitera el orgullo y 
el honor de tenerlos como parte de su 
comunidad" . · 

Ustedes, añadió, durante más de 
30 años han participado en la vida 
de la UNAM y contribuido a la sólida 
formación de hombres y mujeres; 
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han realizado investigación esencial 
para el_ país y han sido partícipes del 
desarrollo de una institución de edu
cación superior ampliamente acredi
tada dentro y fuera de México. Son 
ustedes parte de la memoria históri
ca y_ del patrimonio intelectual de la 
lnstftución y del país . Son orgullo de 
todo universitario . 

tal en que descansa la responsabili
dad de enseñar, investigar y difundir 
la cultura". 

"Para ello, bien lo saben ustedes, 
-el académico debe prepararse siem
pre; su actividad así lo exige, pues 
debe estar constantemente a la van
guardia del conocimiento, de los 
avances científico-tecnológicos y de 
los actuales cambios sociales . Super
manente forma de vida es la de com
batir la ignorancia, la suya propia y 
la de sus semejantes. Por ello, el aca
démico es también guía intelectual 
de toda la comunidad, concluyó. 

"Afirmo una vez más aquí que la 
academia es la razón y-el ser de la 
Universidad Nacional. Ustedes, los 
académicos, son el pilar fundamen-

El Rector de esta Casa de Estudios 
opinó que el académico tiene un 
doble· compromiso: perpetuar -la es
tabilidad de la tradición y, al mismo 
tiempo, promover los cambios y po
tencialidades -de esta tradición; es 
decir, sembrar en el alumno la in
quietud por el conocimiento y for
marle el espíritu crítico y creativo, 
necesario para transformar. o 

UNIVERSIDAD NACIONAL 'AUTONOMA DE MEXIco· 

SECRETARIA GENERAL 

11 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADEMICO 

CONVOCATORIA 

Programa de Estímulos a la Productividad y el 

Rendimiento del Personal Académico 

La UNAM, a través de la DGAPA, convoca a su personal académico de 
carrera de tie-mpo completo (profesores, investigadores y técnicos acadé
micos) con antigüedad mínima de un año a optar por su incorporación al 
Programa de Estímulos a la Productividad y el Rendimiento del Personal 
Académico, con los siguientes fines: 

Estimular la superación del personal académico. 
Fomentar la vinculación de la labor docente y de investigación del 
personal. 
Elevar los niveles de productividad y de calidad del desempeño aca
démico. 

ular la participación del personal académico en la formación de 
recursos humanos. 
Propiciar la permanencia del personal académico en la Institución . 

CONDICIONES GENERALES 

1. El Programa de Estímulos a la Productividad y el Rendimieñto del 
Personal Académico tiene como objetivo proporcionar un estímulo eco
nómico en función del ~esempeño y productividad de los académicos de 

_ carrera de tiempo completo. 
Il . El Programa estará sujeto a una revisión y evaluación periódica. Co
mo consecuencia de este proceso los criterios de evaluación podrán ser 
precisados en pro de la excelencia de la labor académica. 

VI_ La evaluación para el ingreso o permanencia al Programa se realiza
rá exclusivamente sobre aspectos de carácter académico . 
VII. La evaluación estará a cargo del Consejo Técnico, Interno o Asesor 
de la dependencia de adscripción del solicitante,elcual podrá formar Co
misiones de Evaluación que lo auxilien en este proceso. 
VIII. La DGAPA administrará y otorgará los recursos de los estímulos 
acorde a las evaluaciones que le proporcionen los Consejos Técnicds, In
ternos o Asesores_ 
IX . 'El sistema de evaluación considerará los siguientes elementos y facto
res de ponderación: 

A) Formación y escolaridad (20%): todos aquellos aspectos relacionados 
con el nivel de estudios, la experiencia profesional y las actividades en 
torno a la superación académica : 

a) Escolaridad: carrera técnica, licenciatura(s) , especialización(es) 
con diploma universitario, maestría(s), doctorado(s) . 

b) Superación académica: asistencia a cursos o seminarios con cons
tancia oficial y relacionados con la actividad del académico 
dentro de la UNAM; dominio de idioma(s); distinciones (mención 
honorífica, premios, membresía en el SNI, etcétera). 

e) Experiencia profesional o técnica . 

111.-El otorgamiento de los estímulos tendrá una vigencia anual a partir B) 
del l o. de abril, con opción a ser renovado. 
IV. El ingreso al PrÓgrama, así como su permanencia, dependerán de la 
evaluación anual a la que se sujetarán los académicos que deseen partici
par en el Programa. 

Aportación dentro de la institución a las labores docentes y de forma
ción de recursos humanos (40% ): comprende todas aquellas acciones 
en las que en forma directa el personal académico participa en la for
mación de recursos humanos dentro de la UNAM. Los aspectos a eva
luar en este renglón son: 

V. ·Los estím';l)os serán otorgados en uno de cuatro montos: 

A) un salario mínimo general mensual (vigente en el DF). 
B ) un sal¡1rio y medio mínimo mensuaL 
C) dos salarios mínimos mensuales. 
D) dos salarios y medio mínimos mensuales. 
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a) Cursos impartidos, asesoría de tesis , asesoría de proyectos de in-
vestigación, asesoría en proyec~os de servicio social, tutorías. -

b) La trascendencia de las aportaciones en la formación 'de recursos 
humanos en los campos científico, humanístico, técnico y 
artístico. > 
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C) Productividad y calidad del desempeño académico en la UNAM 
( 40%) en aquellos aspectos relacionados con: 
a) Productividad de material didáctico: manuales, notas de cursos, 

antologías, libros de texto, material audiovisual (contenido) , 
publicación de traducciónes de libros, artículos, elaboración o 
modificación de planes y programas de estudio. 

b) Productividad en investigación: publicación de artículos, edición 
de libros, paten tes , trabajos presentados en eventos especializa
dos, desarrollo de prototipos o modelos innovadores , participa
ción en programas y proyectos de investigación, asesorías, impar
tición de conferencias y cursos fuera de la UNAM , presentación de 
trabajos en congresos, arbitraje de artículos o libros, participación · 
en comités editoriales, dirección de publicaciones, coordinación 
de congresos, simposios o coloquios de carácter académico. 

e) Productividad artística: · obras propias expuestas al público, plásti
ca, arquitectónica y de diseño (fotografía. pintura, escultura; 
obra gráfica, etcétera); publicaciones artísticas; traducción litera-
ria publicada. · ·~ 
Ya que se busca no sólo incrementar la productividad sino tam
bién la calidad de lo que se produce, los aspectos anteriores se pon
derarán con d.istintos factores que permitan determinar la exce
lencia de lo ·producido. 

X. Los mecanismos para realizar la evaluación serán determinados por 
cada Consejo Técnico, Interno o Asesor , dentro de los lineamientos gene
rales de este programa. 
XI. Para ingresar al Programa se evaluará el Currículum Vitae y el infor
me anual de actividades al que hace referencia el artículo 60 did Estatuto 
del Personal Académico. 

XII . Para la permanencia en el Programa se evaluará únicamente el in
fo rme anual de actividades. Como resultado de esta evaluación el perso
nal podrá permanecer en el·nivel antes as.ignado o ascender o descender, 
según el caso, sin 'excluir la posibilidad de quedar fuera del Programa . 
XIII . En todos los casos se deberá presentar la documentación que avale 
las actividades reportadas, en el entendido de que ninguna actividad 
podrá ser tomada en cuenta dos veces. · 

BASES: 

L Presentar la solicitud de ingreso a l programa, que les será propor
cionada en la dependencia de adscripción y que deberá acomp.añarse 
del Currículum Vitae y del informe anual de actividades de 1989 o el 
de su primer año de labores cuando su ingreso a la UNAM haya 
ocurrido en 1989, al Consejo Técnico, Interno o Asesor correspon
diente. 

2. La fecha límite de recepción de solicitudes será el 15 de junio del año 
en curso . . 

3. Del18 al22 de junio regístro de solicitudes de ingreso al Programa por 
parte de los Consejos respectivos, ante la DGAPA. 

4. Evaluación y asignación de niveles dentro del programa por parte de 
los Consejos del 18 de junio al 27 de julió. · 

5. Envío de los resultados de la evaluación de la DGAPA del 31 de· 
al 3 de agosto. 

6. Por ningún motivo se tomarán en cuenta aquellos casos que 
los plazos establecidos por la presente convocatoria. 

7. El pago del estímulo será retroactivo al1 de abril de 1990 y se iniciará 
en la segunda quincena del mes de octubre. 

Palabras de su última presentación pública fue , además, cofundador del Institu
to de Investigaciones Filosóficas. 

Ahora· que está cercano el fin, 
me siento bien pagado: Nicql 

El Profesor Emérito de la UNAM hizo del trabajo académico la 
plenitud de su vida; no requería más: juliana González 

E 1 filósQfo y catedrático Eduardo 
Nicol , Premio Universidad Na

cional en Investigación en Humani
dades 1986 y Profesor Emérito de la 
UNAM, falleció el domingo 6 de ma
yo a! mediodía a causa de un paro 
cardiaco, a la edad de 82 años. 

Originario de Barcelona, España, 
. y nacionalizado mexicano, Eduardo 
Nicol tenía el grado de Doctor en 
Filosofía por la UNAM. Llegó a 
nuestro país en 1939, junto con otros 
ilustres españoles, obligado por la 
persecución a que fue sometida por 
esos años la inteligencia de su país. 

Al año siguiente, el doctor Eduar
do Nicol se incorporó como catedrá
tico de esta Casa de Estudios, donde 
fundó el Seminario de Metafísica y 

Entre otras distinciones, el autor 
de Métafísica de la expresión, Crítica 
de la razón 'simbólica y La reforma 
de la filosofía , ostentaba la Medalla 
Justo Sierra , concedida por la 
UNAM en 1948, así como la Conde
coración de la Gran Cruz de Alfonso 
X El Sabio, otorgada por acuerdo del 
Rey de España, en 1988. 

Era, asimismo, Miembro Numera
rio del Institute International 
Phílosophie (París), Miembro Fu 
dador 'de la Association Guillaume 
Budé (París). Perteneció a la Inter
national Phenomenological Society, 
de los Estados Unidos de América, y 
a la Fundación Guggenheim, con se
de en Nueva York. 

A partir de 1941, año en que 
publicó Psicología de las situaciones 
vitales, ·su primer libro, el doctor Ni
col produjo una vasta obra escrita 
que, aparte de los textos mericiona
d~s, incluyó La idea del hombre, El 
problema de la fi losofía Hispánica, 
Los' principios de la ciencia, El por
venir de la Filosofía, La primera 
teoría de la praxis, así como los volú
menes, Historicismo y existencialis-
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mo, La vocación humana , La agonía 
de Proteo y Formas de hablar 'subli
mes. 

Cuando cumplió 80 años, la Fa
cultad de Filosofía y Letras le rindió 
un homenaje, cuyas colaboraciones 
se recogen en el libro El ser y la 
expresión, que ahora se ha converti
do en uri homenaje póstumo. 

La última presentación pública 
del eminente filósofo ocurrió en oc
tubre pasado, durante la celebración 
del cincuentenario del ·exilio español 
en México. Ahí, el ~actor Nicol ex
presó: 

"Aquí me he formado, a la vez que 
A iba formando la Universidad que 
~wra tenemos. Digo ahora, cuando 

ya está ~ercano el firi, que me siento 
bien pagado, si algunos creen que el 
proceso de mi formación personal ha 
podido contribuir a la otra. En todo 
caso fue una tarea gozosa; hacer lo 
que se quiere: pensar y enseñar a 
pensar." 

La doctora Juliana Gonzalez, di
rectora de la Facultad de Filosofía y 
Letras, recordó a don Eduardo Nicol 
como "un ser que hizo del trabajo 
académico la plenitud de su vida; no 
requ'ería mils. Se entregó a esa tarea 
porque creía ·en ella como al alfa y el 
omega de· la· existencia. 

"Quienes recibimos el privilegio 
de . su cátedra, de algún modo nos 

4
timos . tocados por una figura 
mplar , por uno de los grandes 

aestros, con un afán de renaci
miento de los grandes ideales de la 
cultura occidental." 

Su 'cátedra -continuó la doctora 
González- fue de excelencia; reu
nía en ella rigor, vivacidad y capaci
dad expresiva, con lo que verdadera
mente producía un despertar de vo
caciones; fue siempre un gran for
mador en el sentido más pleno de la 
palabra . 

Su Seminario de Metafísica -aña
dió- fue un laboratorio de ideas. 
Era mi pequeño centro de investiga
ción filosófica y ahí apr_endimos a 
trabajar, a pensar filosofía; a gozar y 
a sufrir la filosofía . En el sentido fue 
un semillero; ese es el origen de la 
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palabra Seminario, y yo creo que 
cumplía esa función de ser semilla, 
de dejar algo vivo que quedó en el al
ma de todos los que tuvimos el privi
legio de trabajar con él. 

"Pensar filosofía no es fácil, y el 
doctor Nicol lo hizo siempre con una 
enorme conciencia del deber, del sa
crificio y también del sufrimiento. Y 
lo hizo en medio de penurias de varia 
índole. Con todo, fue consciente de 
que ese sufrimiento era una manera 
de existir plenamente como hombre, 
y eso fue lo que nos transmitió: que 
tledicarse a la filosofía era una ma
nera de humanizarnos" . 

Alguna vez -recordó la Directora 
· de la FFyL- nos confesó: "Yo soy 
un hombre al que cualquiera puede 
tomar de la solapa". Esto parecía 
una paradoja porque Nicol era corno 
un mito. Incluso en la primera épo
ca, era de unos rigores tremendos y 
muy cuidadoso de las formas. Man
tenía una distancia de autoridad que 
nos hacía difícil acercarnos a él. Sin 
embargo, se le podía tomar de las so
lapas : gran charlador, sensible, sen" 
cilla, profundamente tierno, extra
ordinariamente vital y capaz de dis
frutar de las cosas más pequeñas de 
la vida . Esto es un ejemplo de hum a
nidad que a veces perdemos, porque 
tendemos a hacer que todo sea igual ; 

Patricio Chirinos 

en ei caso de Nicol no todo era igual. 
En su casa, cada ohjeto tenía una 
historia, y un cuadro de Tomás Mo
ro , por ejemplo, le bastaba para for
"mular una disertación sobre el perso
naje y su periodo histórico. 

A su vez, el profesor Juan Manuel 
Silva Camarena , titular de la mate
ria de Metafísica, misma que hasta 
hace unos años estuvo a cargo del 
doctor Nicol, y secretario del Semi
nario de Metafísica, fundado por el 
filósofo fall ecido, consideró su pro
ducción como una obra de gran sig
nificado vital y muy responsable por 
las ideas y los valores humanos . Los 
hombres, dijo , no son sustituibles ja
más , "y el maestro nos va a hacer fal
ta como modelo de trabajo , de respe
to docente y como amigo a quienes 
nos dedicamos al trabajo filosófico" . 

La doctora Juliana González in
formó que en breve tiempo la FFyL 
organizará un homenaje póstumo en 
el cual se presentarán el libro Ideas de · 
varío linaje, ·que reúne trabajos iné
ditos del doctor Nicol, así como ar
tículos publicados en revistas y tra
bajos presentados por él en países co
mo Bélgica , Inglaterra y Francia,en
tre otros . O 

Jaime Rosales Domínguez 

La gravedad del ambiente afecta 
más a pobres, niños y obreros 

Indispensable la colaboración del gobierno, la iniciativa privada 
y los académicos para enfrentar el fenóm eno 

"La esfera gubernamental , nor
. mativa, cuidadora e impulso
ra de diversas acciones; el sector pri
vado, generador de muchos de los 
problemas ambientales, pero tam
bién capacitado económicamente 
para resolverlos; y el mundo académi
co fuente de conocimientos e ideas y 
fo;mado~ ,de cuadros humanos pre-

parados para encarar estos fenóme
nos, constituyen los tres elementos 
indispensables para la solución de los 
problemas ambientales." 

Así lo expresó el doctor José Sa
rukhán, rector de la UNAM, al inau
gurar el seminario internacional Im
pacto del ambiente sobre la salud de 

> 
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> 
la población urbana, organizado por 
el Centro de Investigación Interdis
ciplinarias en Humanidades con el 
patrocinio de la Organización Pana
mericana de la Salud (OPS) y la 
Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL), y la colaboración 
de la Red de Formación Ambiental 
para América Latina y el Caribe 
(PNUMA/ORPALC), la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Desarrollo Ur
bano y Ecología (SEDUE). 

Luego de manifestar la importan
cia de que en las esferas guberna
mentales surjan cada vez más ini
ciativas para el estudio y solución de 
los problemas ambientales y destacar 
la disposición del gobierno para co
laborar con grupos sociales, acadé
micos y de la iniciativa privada, 
subrayó la conveniencia de lograr 
una interacción efectiva entre los 
mencionados, para estudiar, discutir 
y solucionar dichos problemas. 
· El doctor Sarukhán habló sobre la 

necesidad de que se organicen reu
niones regionales como la inaugura
da y afirmó que los problemas am
bientales "no son únicamente de 
índole técnica, sino que tienen com
ponentes sociales, culturales y econó
micos extremadamente complejos, 
propios de la región en que se dan" . 

Es indispensable que en Latino
américa nos esforcemos por analizar 
estos componentes, pues son la mé
dula del problema. Sería ún error li
mitarnos a investigar la periferia del 
problema e ignorar la médula, pues 
nadie fuera de la región puede en
tender su contenido. 

Impactos del medio ambiente sobre 
la salud 

El licenciado Patricio Chirinos, ti
tular de la SEDUE, luego de expre
sar su satisfacción por asistir a este 
acto donde se analizaron los impac
tos del medio ambiente sobre la sa
lud de la población urbana, sostuvo 
que " la vinculación entre la salud, 
urbanización, demografía y medio 
ambiente cobra particular impor
tancia en los países de América Lati
na, toda vez que aproximadamente 
dos tercios de su población se asienta 
en las ciudades y éstas registran tasas 
de crecimiento que exceden el 4 por 
ciento anual". 

El secretario de Estado habló de 
una cultura distinta que acepte los 
valores ambientales y "cambie los 
criterios de-uso tecnológico, de con
sumo y producción, de utilización 
del espacio físico y de los recursos na
turales". Es en esta vertiente, asegu
ró, donde la participación de los gru
pos no gubernamentales, de la co
munidad académica y científica, y 
de las instituciones del sistema edu
cativo nacional, es .imprescindible. 

La gravedad de los impactos am
bientales, reconoció, es mayor en 
tres grupos sociales: ."la población 
que padece la pobreza extrema, la 
infantil y los trabajadores vinculados 
a la producción de bienes y servi
cios'.'. · 

Por la. ubicación e importancia de 
estos grupos, la cuestión ecológica 
adquiere la más alta prioridad 
política y, por ende, el carácter emi
nentemente social de la protección 
del ambiente no admite discusión. 
La política ambiental en Latinoamé
rica se aplica con base en la comple
jidad del problema, y se trabaja en 
tres niveles: internacional, nacional 
y localmente, a través de un es~ 
quema descentralizado que 'se apoya 
en la iniciativa social y en los grupos 
no gubernamentales, indicó. 

El doctor Fernando Cano Valle; 
en su calidad de jefe del área de sa
lud de la UD U AL, dijo que de este ti
po de seminarios "surgirán los meca
nismos que permitirán a las universi
dades de los países en desarrollo par
ticipar en la construcción de una so
ciedad cada vez más sana, con base 
en las investigaciones que realicen 

en materia de salud y medio ambien
te" . 

Las universidades, añadió, son el 
sitio donde se puede dar una respues
ta favorable a las grandes transfor
maciones del medio ambiente natu
ral y a la disminución de los niveles de 
salud de la población urbana. 
' La doctora Cristina Cortina de 
Navas, en representación del doctor 
Jesús Kumate, secretario de Salud, 
opinó que del seminario se ob
tendrán importantes consideraciones 
para el desarrollo de una nueva for
ma de abordar los problemas am
bientales que enfrenta la región lati
noamericana, toda vez que la expe
riencia de los países industrializados 
en este ca:mpo no es transferible a l 
nuestros , pues en ellos la salud a 
biental tiene una connotación dife
rente. 

En el acto estuvieron el ingeniero 
José Lizárraga, director del Progra
ma Latinoamericano del PNUMA; el 
doctor José Roberto Ferreira, coordi
nador del Programa de Formación 
de Recursos Humanos en Salud de la 
OPS; 'el doctor Enrique Leff, coordi
nador de la Red de Formación Am
biental para América Latina y el Ca
ribe del PNUMA/ORPALC; el maes
tro Roberto Moreno de los Arcos, co
ordinador de Humanidades de la 
UNAM; el doCtor Juan Manuel Sote
lo, representapte de la OPS/OMS; el 
doctor José Luis Soberanes, secreta
rio general de la UDUAL; el doctor 
J acobo Finkelman, director del 
Centro Panamericano de 
Humana y Salud de la OPS, y el 
tor Sergio Reyes .Luján, subsecretli
rio de Ecología de la SEDUE . D 
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L a pérdida de diversidad biológi
ca que actualmente afecta al 

mundo, principalme9te en las zonas 
tropicales -las de mayor riqueza 
biológica- y el exterminio cada yez 
mayor de plantas y animales, debe 
interpretarse como un creciente ries
go de desestabilización de los ecosis
temas reguladores de las condiciones 
ambientales regionales y globales, 
aseguró el rector José Sarukhán. 

Al inaugurar las (;onjerencias in
ternacionales en relación con el Día 
mundial del medio ambiente, el doc
tor Sarukhán manifestó que la verti
ginosa carrera emprendida en las úl
timas décadas por la tecnología , no 
ha puesto atención a sus efectos de 

a>o y desarrollo, por lo que hoy en 
- a la desaparición de distintas espe

cies animales y vegetales que suce
den en el planeta, · significan una 
pérdida constante de organismos de 
uso potencial que la humanidad no 
ha tenido siquiera la oportunidad de 
estudiar y conocer. 

Las actividades humanas que .se 
realizan· en los grandes complejos in
dustriales y, en especial, en las 
macrourbes, dijo, han suscitado mo
dificaciones ambientales tan profun
das; local y regionalmente, "que en 
varios casos- han puesto en peligro la 
permanencia del hombre en esos sis
temas". 

En el marco dt:.esta problemática, . 
la UNAM realiza las mencionadas 
conferencias, mismas que -explicó 
el doctor Sarukhán- tienen el pro-

cen~ral de que los científicos 
en ellas participan expresen sus 

puntos de vista sobre los diversos 
problemas ambientales que se abor
darán y opine~, asimismo, sobre las 
medidas que habrán de adoptarse. 
Tan~o el carácter internacional de 

los participantes como su amplio co
nocimiento sobre los problemas que 
discutirán, además de su prestigio 
académico, aseguran el logro de los 
anteriores propósitos, afirmó el rec
tor de la UNAM, al agregar que las 
opiniones y puntos de vista resultan
tes de las conferencias integrarán un 
manifiesto que se hará público el 
próximo 5 de junio, durante la cere
monia central del Día mundial del 
medio ambiente. 

En él · acto,' el secretario de De-
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Se extinguen las riquezas naturales 

El hombre y la tecnología, 
modificadores del ambiente 

En conferencias sobre ecología, científicos de la UNAM aborda
rán problemas relacionados con la destrucción de los ecosistemas 

sarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
licenciado Patricio Chirinos, destacó 
l¡¡ importancia de las conferencias, 
pues en todo el mundo se discute ac
tualmente acerca de los efectos que 
la actividad humana ha tenido sobre 
la naturaleza e incluso sobre las rela
ciones entre los hombres. 

Existe además, explicó, la necesi
dad fundamental de contar con da
tos científicos acerca de los cambios 
climáticos que se registran en el 
mundo, porque se ha pasado de la 
etapa de denuncia de la actividad 
humana sobre el medio ambiente a 

Quincuagésimo aniversario 

una de investigación "seria, profun
da y, en consecuencia , de participa
ción en la solución de los proble
mas". 

Ellicen~iado Chirinos añadió que 
· todavía son muchas las incógnitas 
científicas por resolver. Los hombres 
de ciencia tienen que comunicárselas 
a los administradores, a los investi
gadores en ciencia sociales y a los 
políticos para estar ciertos de que se 
recorre un camino acertado y no uno 
equívoco, "que puede resultar muy 
costoso para la humanidad". 

o 

Publica Jurídicas 6 o/o de las 
ediciones totales de la UNAM 

Por la calidad de sus publicaciones se ubica entre .los ocho 
centros de investigación jurídica más importantes del mundo 

N o obstante que el Instituto de In
vestigaciones Jurídicas (IIJ) sólo 

cuenta con el 0.34 por ciento del per
sonal académico de la UNAM, publi
ca anualmente el 6 por ciento de la 
producción bibliográfica total de la 
Institución, afirmó el doctor Jorge 
Carpizo, exrector de esta Casa de Es
tudios, durante la celebración del 50 
Aniversario del Il/. 

"Lo anterior -añadió- lo dice 
todo . Esto expresa por qué el Institu

. to de Investigaciones Jurídicas ocupa 

el lugar que tiene en nuestra Univer
sidad, en nuestro país y en el 
mundo". 

El lunes pasado, ante miembros 
del IIJ, ex directores y personal admi
nistrativo, Carpizo dijo que, por el 
número de sus publicaciones, parece 
que el IIJ es seis o siete veces mayor 
de lo que es. La calidad de ellas , 
agregó, colocan al instituto entre los 
ocho centros de investigación jurí
dica más importantes del mundo. 
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"No lo decimos nosotros, sólo repeti
mos lo que en el extranjero se 
afirma". -E 

Nos sentimos orgullosos -ase- ~ 
veró- de la publicación del Boletín "-l o . 
mexicano de derecho comparado, ~ 
que ya cuenta con 42 años de existen
cia; del Diccionario jurídico mexica
no, el cual tiene varias reediciones y 
es una consulta obligada en nuestros 
días; de las ferias del libro jurídico y 
de que los sectores público y privado 
nos soliciten asesoría técnica y ju
rídica . 

Asimismo, "nos sentimos orgullo
sos de los 150 mil volúmenes de nues
tra biblioteca, de los ·629 títulos de 
revistas jurídicas que anualmente re
cibe nuestra hemeroteca; de la rea
lización de congresos, simposios y 
encuentros, que son de altísima cali~ 
dad académica; de su centro de do
cumentación, de su acervo legislati
vo y jurisprudencia!, del Programa 
UNAM-Jure y de los servicios. que 
con ellos se prestan". 

Jurídicas, comwúdad productiva para la academia. 

Es también motivo de orgullo el 
trabajo colectivo que desarrollamos; 
muestra de ello es la obra El panora
ma del derecho mexicano, su segun
da versión: Introducción al derecho 
mexicano y, próximamente, su terce
ra versión: El derecho en México, 
una visión .de conjunto. 

Por último, el también exdirector 
'del IIJ hizo votos por que esta depen- · 
dencia universitaria continúe siendo 
en las próximas décadas lo que ha si
do y es: "un orgullo nuestro, de la 
Universidad Nacional y de México". 

Por su parte, el licenciado Javier 
Elola González, exiliado español y 
pionero del instituto, destacó la la
bor realizada por los exdirectores de 
esta dependencia universitaria: el 
doctor Héctor Fix-Zamudio , cuya 
personalidad moral y jurídica así co
mo su capacidad científica, ha tras
cendido las fronteras nacionales; v el 
doctor Jorge Carpizo, insigne ~ni
versitario que como director del Ins
tituto ha dejado profunda huella , y 
que como rector de la UNAM dio 
gran impulso a la investigación 
jurídica mexicana. 

Respecto al actual director, licen
ciado Jorge Madrazo, dijo que es un 
gran constitucionalista y ha dado al 

IIJ personalidad y. vigor, caracte
rísticas que emanan de su propia for
ma de ser. 

Tras destacar que la publicación 
del Diccionario jurídico mexicano y 
la instauración del sistema UNAM
JURE .son dos hitos en la historia del 
Instituto, Elola González afirmó que 
éste ha desbordado en lo material to
das las predicciones; "lo único que 
nos queda por hacer es expresar 
nuestro ferviente deseo por que la 
capacidad investigadora de sus mi
embros continúe en línea ascend~n-
te" . 

A su vez, Eugenio Hurtado Már
quez, técnico académico que habló 
en representación de los investigado
res, manifestó que un . gran impulso 
al desarrollo de los institutos de in
vestigación en la UNAM fue el es
tablecimiento del Programa de For
mación de Personal Académico, ini
ciado por el doctor Ignacio Chávez. · 

"Su puesta en marcha en el 
todavía Instituto de Derecho Com
parado (nombre inicial del ahora 
IIJ), a través de un Programa de Be
carios, hizo posible la atracción de 
jóvenes talentosos hacia el campo de 
la investigación. La primera genera
ción de becarios en nuestro instituto 
salió adelante gracias a la sabia con
ducción y acertadr. motivación por 
parte del doctor Fix-Zamudio, así 
como por la, enérgica pero hábil vigi
lancia ejercida por el doctor Carpi
zo". 

Otro de los factores que contribu
yÓ al engrándecimiento de los insti
tutos, añadió Hurtado Márquez, fue 
la creación de la categoría de técni
cos académicos en el Estatuto del 
Personal Académico. 

Habló también de la dirección de 
los doctores Fix-Zamudio y Carpizo: 
"al primero le debemos la paciencia 
y sabiduría que mostró para amalga
mar una auténtica planta de perso-

. nal académico; él consolidó a 
nuestro instituto, y el segundo le dio. 
un impulso en . todos los ámbitos de : 
su accionar. "A Jorge Madrazo le re- · 
conocemos el habernos mantenido 
en la ruta de la constante superación 
marcada por sus antecesores" . 

Finalmente expresó que el H ~ 
siempre tendrá retos que superar y' 
problemas que enfrentar, "de los 
cuales seguramente saldrá adelante 
por el bien suyo, de la Universidad y · 
del pueblo de México'' . 
: En el acto habló también un 
representante del personal admi
nistrativo, y el doctor Jean Loui Bi
lon, director del IRETIJ de Montpe
llier, Francia, quien leyó un mensaje 
al licenciado Jorge Madraza con mo
tivo del 50 Aniversario del IIJ. 

Asimismo, se entregaron medallas 
conmemorativas y libros con la his
toria del Instituto a Juan Antonio 
Martínez Báez, Elola González, Fix
Zamudio, Jorge Carpizo, Jorge Ba
rrera Graf y a Loui Bilon. O 
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E 1 planteamiento de los grandes 
problemas del país forma parte 

'de las preocupacione~ de estudio y 
conocimiento del Instituto de Inves
tigaciones Sociales (liS), afirmó el 
doctor · Ricardo Pozas Horcasitas, di
rector de esta dependencia universi-
taria . . 

Durante el acto conmemorativo 
del 60 Aniversario del liS, en el cual 
estuvo presente el rector de la 
UNAM, doctor José Sarukhán, Pozas 
Horc,asitas dijo que "los temas de in
vestigación que hoy nos ocupan es
tán llenos de contenidos actuales, 
transitan vivos 'por t las calles de 
nuestras ciudades o deambulan por 
el campo, en espera de ser conocidos 
por especialistas capaces de propo-

aner soluciones creativas" . 
tiJ!!!II!I' El liS, añadió, se distingue de los 

demás centros de investigación social 
de América Latina por sus 60 años de 
labor ininterrumpida, durante la 
cual ha participado de manera conti 
nua en el análisis de la problemática 
que ha vivido el país. 

Por su parte, el doctor Sarukhán 
recordó que la fundación del Institu
to ocurrió el 11 de abril de 1930, 
cuando en México reinaba un pano
rama de incertidumbre y se registra
bim cambios radicales en la historia; 
ante esta situación, "los universita
rios respondieron creando un espacio 
aca<;lémico de reflexión crítica, ca~ 
paz de producir el conocimiento sis-

TERCER 
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María Luisa Rodríguez Sala. Reconocimiento. Ricardo Pozas. · 

60 Aniversario 

Los grandes problemas del ·país, 

reto de Investigaciones Sociales 
La pluralidad de opiniones y la diversidad analítica son la si
miente de la creación intelectual en las ciencias sociales 

temático y propositivo que despejara 
el horizonte social" . 

Destacó que la bibliografía produ
cida por la institución es un diario 
del papel que han venido 
desempeñando los principales acto
res sociales y políticos de la escena 
nacional, "desde los estudios 
indígenas del México esencialmente 
agrario, hasta los de los jóvenes han

. da del México urbano". 
Agregó · que la pluralidad de opi

niones y la diversidad a,nalítica son 
la simiente de la creación intelectual 
en las ciencias sociales, tal como lo 
prueba el desarrollo académico del 
liS. 

Por último, el Rector felicitó a la 
historia de logros de la institución y a 
cada uno de los investigadores que 
durante 60 años han atravesado las 
puertas de una de las principales se
des de la creación intelectual de Mé
xico. 

A la ceremonia, efectuada en el 
auditorio Mario de la Cueva, tam
bién asistieron los ex-directores del 
liS: maestro Raúl Benítez Zenteno, 
doctor Carlos Martínez Assad, doc
tor Pablo Gonzáles Casanova y el li
cenciado Julio La bastida Martín del 
Campo . Asimismo, pronunciaron 
palabras de homenaje la doctora Te
resa Rojas Rabiela , directora del 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Sociales en Antropología Social; el 
doctor José Luis Reyna, secretario 
general de El Colegio de México, y el 
doctor Juan Manuel Durán Juárez, 
coordinador ·de Investigación en 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Guadalajara . 
. El doctor Sarukhán entregó una 

medalla de reconocimiento a la 
maestra María Luisa Rodríguez Sa
la, por sus 31 años de colaboración 
en el liS . · O 



E n el mundo del cine existe un 
personaje imprescindible para la 

realización de cualquier película: el 
director de arte o escenógrafo, quien 
se encarga de darle vida y colorido a 
las cintas. Su labor consiste en otor
gar un tono de imagen auténtica, 
tanto en los exteriores como en los in
teriores. 

Antes que nadie, el escenógrafo 
tiene la obligación de imaginarse la 
película. Y de su inventiva debe bro
tar ·el producto ya terminado: el de
corado, la utilería, el vestuario, los 
paisajes y las secuencias. Tales son 
sus responsabilidades . Debe tener 
claros los aspectos técnicos de las to
mas, prever la edición y establecer 
una estrechísima colaboración con el 
fotógrafo y con el encargado de las 
luces . 

. En síntesis, el escenógrafo se en
carga de la perfección visual formal 
de la película, de la secuencia de las 
imágenes, de la construcción de la 
historia fílmica . También es quien 
debe hacer las cotizaciones, pues con 
base en el costo de la película el di
rector de arte debe pensar en la utili . 
dad que se le puede dar a todos y ca
da uno de los decorados . Esto a veces 
no sólo en una película, sino en va
rias. 

Así , el es~enográfo es quien se en
carga de crear una obra plástica vi
sual en movimiento, para un arte 
estrictamente visual: el cine. 

En la historia del cine mexicano 
podemos observar una serie de esce
nografías que, por lo bien elabora-

Organiza la UNAM exposición-homenaje en San Ildefo~so 

Gunther Gerzso, arquitecto de la 
convertida en realidad cinematog 
Uno . de los más distinguidos artistas del celuloide, creador de 
escenografías de cintas ya clásicas como Doña Perfecta, Cam
peón sin corona, Una familia de tantas y El extra 
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das, merecen un importante recono
cimiento, tales como Doña Perfecta, 
Campeón sin corona, Vna familia de 
tan_tas y El extra. 

Sus decorados, lug~es de "en
sueñcL .. ámbitos creados del espíritu 
y la materia" ,se los debemos a uno de 
nuestros más distinguidos artistas ci- · 

. nematográficos: el escenógrafo Gun
. ther _Gerzso, arquitecto de la ilusión, 
co*tida en realidad cinematográ
ficl,r 

Gerzso ha tenido bajo su ingenio 
la construcción de escenografías tan 
importantes como la antigua casa 
porfiriana de la historia de Una fa
milia de tantas, así como de la man
sión provinciana y ·de las plantas que 
cuida y riega Doña Perfecta, o del 

. camión urbano que se utiliza en la 
película Un lugar para dos, por citar 
solamente algunas de sus creaciones. 

A este artista le debemos lit cons
trucción de un sinfín de escenarios y 
por eso se le puede calificar como un 
"gran arquitect,o". Pero no sólo eso.; 
también debemos ubicarlo entre los 
grandes pintores mexicanos contem
poráneos; pues, como bien lo dice el 
escePógrafo Bnris Aronson, los sets 

.··. 

·u de rnayo d~ 1990 

Fotos: Marco Miiares. 

( ~scenarios para desarrollar los dra
mas fílmicos), no son otra cosa que 
"pintura, sencillamente pintura" , y 
entonces Gerzso, quien durante el 
ejercicio de su profesión se dedicó a 
construir un gran número de escena
rios, era un excelente pintor. 

Por su trabajo de casi 20 años (de 

1943 a 1962), Gunther Gerzso mere
ce un reconocimiento, que se hace 
patente a través de la exposición ho
menaje que la Universidad Nacio
nal, a través de su dirección de Actí-

. vidades Cinematográficas, ha orga
nizado en el antiguo Colegio de San 
Ildefonso. O 
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Trabajo del InsHtutb de Fisiología Celular 

En estudio, una teoría sobre 
el reconocimiento de imágenes 

Intenta comprobar que el cerebro genera una representación de 
las imágenes que lo impresionan y usa para reconocer 

E l Instituto de Fisiología Celular 
(IFC) de la UNAM desarrolla 

desde hace más de seis años un con
junto de experimentos sobre coordi
nación visomotora en los animales, 
mediante los cuales se intenta expli
car la manera en que estos organis
mos reconocen como presas a imáge
nes que no forman parte de su am
biente natural. 

Por ello, explica en entrevista el 
doctor Angel David 9uevata Pozas, 
integrante de ese instituto, "nos pro
ponemos elaborar una teoría que 
explique el proceso dé relació~ exis
tente entre el sujeto y el conocimien
to acumulado -Patrones Cognosci
tivos Poliplásicos (PCF)- como el 
reconocimiento, la memoria y el ol
vido". 

"Esta teoría espera probar que la 
originalidad de los humanos y su ca
pacidad para generar hipótesis se da 
en función de la amplitud de sus 
patrones cognoscitivos poliplásicos." 

Desde el punto de vista científico, 
expone el postulador de dicha teoría, 
el f'..studio ha originado diversas hi
pótesis sobre el manejo de la infor-

¿Cuáles son las conclusiones más 
importantes de su trabajo? 

Las imágenes ambientales son 
fuente de información para los ani
males; a partir de éstas aprenden y 
generan acervos de conocimientos 
organizados en patrones cognosci
tivo-poliplásicos (PCP) . Estos patro
nes incluyen la representación inter
na de la imagen, propiamente dicha, 
y sus variaciones poliplásicas. 

La supervivéncia y el éxito pro
ductivo de los animales dependen de 
.su habilidad para interactuar con los 
elementos del ambiente. Estos ele
mentos deben percibirse a partir de 
los efectos que producen sobre los 
sensores del sujeto. 

¿Qué otras instituciones de
sarrollan investigaciones similares? 

La relación imagen-conducta 
tiene una larga historia en el campo 
de la investigación. Son varios -los 

mación ambiental en el cerebro; asi~ /~ 
mismo, explica una serie de funcio-~ 

nes cerebrales, como el reconocí- ~~~~=~;; 
miento de imágenes "rotadas"¡ es de-~~ 
cir, imágenes que cambian en el 
tiempo y en el espacio. 

grupos en el mundo interesados en el 
estudio del procesamiento de la in
formación en el cerebro de los ani
males. 

Se han identificado características 
cualitativas y cuantitativas en las 
imágenes de los invertebrados e 
incluso de los mamíferos. Y estas 
imágenes ejercen un efecto sobre la 
frecuencia de emisión de algún com
portamiento. 

Lo más importante de estos 
hallazg<?s es que, a partir de su in
tegración . con evidencias de origen 
ecológico y dél campo de las neuro
ciencias, nos permiten conformar 

. teorías para explicar funciones ani-
males tan relevantes como el recono
cimiento de imágenes, el aprendizaj 
y la memoria. 

Esta teoría, apunta el investiga
dor, podría tener diferentes aplica
ciones prácticas que dependerán de 
la formación de las personas que la 
manejen; "por ejemplo, podría apli
carse a la generación de imágenes 
publicitarias" . ' 

¿Qué se pretende con la realiza-
ción de este trabajo? · 

La teoría pretende sobre todo 
comprobar que el cerebro genera 
una representación interna de la o 
las imágenes que lo impresionan y 
que utiliza posteriormente para re
conocer. D 

Raúl Correa López 

Las variaciones poliplásicas de 
una imagen, señala el investigador, 
son generadas por el cerebro en for
ma involuntaria y ·producen un área 
de prognosis -pronóstico en cuanto 
a la vida misma- que es de impor-
tancia fundamental para el tecono-
címiento individual de los objetos 
que dan origen a las imágenes. ·: .. '. ; 

.:,~i~{~i~l~l~~ 
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La alergia es una excesiva reac- Tópicos selectos · de medicina 
ción del organismo hacia sustan-

cias o antígenos que se encuentran 
en .el medio ambiente. La que más 
afecta a los mexicanos responde· a ese 
material biológico o "polvo casero" 
formado de productos degradables: 

Cualquier respuesta alérgica es re
gulada por la cantidad de linfocitos 
T supresores, los cuales están pobre-

La inmunoglobulina E provoca 
todas las reacciones alérgicas 

mente representados en individuos 
enfermos. Hoy se sabe que el sustra
to químico de la alergia lo conforma 

Existen tres planos de herencia respecto a este padecimiento; si 
ambos padres lo sufren es probable, en 50 %, para sus hijos 

la inmunoglobulina E. 
Según el doctor Roberto Kretsch

mer, ponente de laconfererycia Aler
gias durante el ciclo 15 Topicos se-
lectos de la medicina, las principales 

> ~aracterísticas de la inmu.noglobuli-
. -a E son: tamaño más grand~, inca- '\) 

- pacidad pa:ra traspasar la placenta 1 J 
materna; periodo de vida .c;le dos días. · ··-. 

y medio en la circulación·-ya pega- á:.··;~.L- •_J._ \_ :-~: 
da a la piel puede sobrevivir mucho 7. \ ""-:-. 
más tiempo- y, sobre todo, una 
propiedad que le permite insertarse j 

~!~t~~j;~¡;tr-~3;; _ ._·_:_-~-·-·-:-_:;.··_::.~.·-··.·:~,:_:.; .. ·_:_,_-.·.····i:_·;. _ _ ••.•. _.·' r·~~ 
basófilay antígeno, es posible lareac- -_ .·· ':/ \ . 
ción alérgica. Sin embargo, para .; • ;:·~',· .::,." . ::f\ 

~~;l~~ur~~~ier~;~t~~~ ~~ -~~~ . . . :<·.~i[.f. · •. · 
· ceba:da5L síno que éSta.S se ubiquen . :::?\'{;:~ ,: . . \ 

lo suficientemente cercanas unas de .. •· ·. ~ ·' ... 
otra$ para que · el · antígeno. haga · · ·, ·· 

~~=~~:~n~~e s~:::c:~ p~~:~~nc~~ . . . J\lJ~~~~~l:::: .. · 
-ectos metabólicos. La más impor- .:.·~· ji!·:,. 

nte es la histamina, responsable de . . -::,. . . 
algunos de los síntomas tempranos · .. :-;-: ' .· .. :. 
de una alergia, aclaró. 

En el transcurso· de su conferen
cia, organizada por la Facultad de 
Medicina en el aula magna del Hos
pital de Especialidades del IMSS, el 
doctor Kretschiner explicó que descie 
el siglo pasado se descubrió la pro-
pensión familiar hereditaria de las 
alergias . En la actualidad, este ca
rácter se inscribe en un contexto 
mucho más científico. 

Después de que se descubrieran 
las características . químicas de la re
agina o inmunoglobulina E, dijo, se 
abrió el camino para ~eterminar tres 
planos de herencia respecto a las 
alergias. 

11 de mayo de 1990 

Primero s~ hereda una tendencia a 
no ser alérgico debido a los bajos ni
veles de inmunoglobulina E. Des
pués, la capacidad de responder con 
anticuerpos de todas las clases con
tra un determinado antígeno. Y lue
go, simple y llanamente una tenden
cia a ofrecer una respuesta más 
violenta. 

"Si nos vamos a las estadísticas te
nemos que si ambos padres son 
alérgicos, la posibilidad de que el hi
jo lo sea también es del 50. por cien
to; si sólo uno de ellos es, el porcen
taje baja a 30 por ciento. Incluso, 
aun cuando ninguno de aquéllos 
presente ese carácter hereditario, la 
proporción alcanza el 10 por 
ciento." 

Respecto al tratamiento, el doctor 
Roberto Kretschmer recomendó ins
truir al paciente para que evite los 
productos que le causan alergia o, en 
todo caso, utilizar sustancias que 
bloqueen los efectos. "Manejando 
juiciosamente los elementos de ·la 
farmacología para la atención de las 
alergias se puede lograr muchísima 
mejoría sin necesidad de recurrir a 
la práctica mágica" . 

El ponente opinó que quizá el as- . 
pecto más notorio de la alergología ·: 
en nuestro medio es el uso de vacu
nas para tratar de curar el mal. Sin 
embargo, si uno analiza esta prácti
ca, tan difundida y remunerativa, la 
evidencia o el sustento científico de 
que sirva es tenue. 

No hay, afirmó, una relación 
causa-efecto inmunológico, aunque 
tampoco se puede decir que no exista 
una respuesta de tipo psicosomático. 
Cuando se han hecho estudios doble 
ciego, donde se toman a dos grupos 
de pacientes alérgicos al polvo case
ro y a uno se le ponen vacunas y a 
otro no, la supuesta mejoria después 
de dos años es exactamente igual, 
concluyó . O 

Renato Galícia Miguel 

GACErAI'f.1 
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Creaciones de Beltrán, Gruner y Shown 

Presenta el Chopo arte para la 
vida, imaginativo y psicodélico 

Exposiciones que abarcan desde el dibujo, el grabado, aguafuer
tes y el collage hasta el videotape y el performance 

T res exposiciones de plástica que 
abarcan desde el dibujo, el gra

bado, aguafuertes y el collaje hasta 
la escultura , el videotape y el perfor
mance, fueron inauguradas el dos de 
mayo en el Museo Universitario del 
Chopo. 

El estadounidense J ohn Shown y 
los mexicanos Silvia Gruner y Juan 
José Beltrán, son los artistas que en 
esta ocasión convergieron én las ex
posiciones simultáneas que mensual
mente se inauguran en el Chopo. 

Para Beltrán, quien presenta una 
serie de técnica mixta de grabado y 
aguafuerte, la muestra representa un 
viraje en su trayectoria artística de
bido a la incorporación de la figura 
humana en sus cuadros. Desde siem
pre "mi intención -dijo- ha sido la 
de defender la vida y tratar que la 

gente tenga conciencia de lo bello 
que es el mundo. El cambio actual 
consjste en la incorporación del 
hombre al mundo de la vida que 
siempre representé" . 

Teatreros y faranduleros , "título de 
la exposición, sintetiza la necesidad 
del pintor por crear a sus personajes 
un habitat placentero y agradable 
que les sirva para refugiarse de lo 
amenazante del mundo exterior. 

El juego y la diversión son elemen
tos esenciales de la obra de Beltrán. 
Sin embargo, gestos de tristeza y 
amargura se observan en los rostros 

~ de los hombres, mujeres y niños que 
1 intentan distraerse en los paréntesis 
~ de placer que ofreCe la vida moder-

j na. 
A través del empleo de maniquíes, 

para representar al ser humano, Bel
~ trán logra demostrar el efecto que 

provoca eri los hombres la manipula
ción de los medios de comunicación 
y la injerencia de la computación en 
la vida cotidiana. 

Por otra parte, la obra de Gruner 
aparece como una amalgama en 
donde el dibujo, la escultura, el cine, 
el videotape y el performance se in
tegran y apoyan recíprocamente: los 
objetos son usados en los cortometra
jes y los performances, mientras el 
cine, el videotape y el sonido toman 
parte en su creación plástica. 

Por ejemplo, una de las obras, de-
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nominada Los caracoles más bellos, 
consiste en una serie de dibujos de 
corazones humanos, de cada uno de 
los cuales sale una canción amorosa, . 
que es emitida por pequeñas boci" 
nas . Este es un homenaje a Francisca 
Alonso Trinidad, una mujer ciega, 
quien entona canciones de amor en 
la calle ·Moneda. 

Serie en forma de cruz 

Por qué nadie habla de la cruz, 
María, es una serie fotogrlifica dis
puesta en forma de cruz, con imáge
nes de una mujer que trenza su cabe
llo. Para la artista, ésta es su manera 
de hacer referencia a la mujer olvi

' específicamente a la indígena, 
generalmente es llamada Ma

ría. "Su trenza -dijo- ~s ·a la vez 
metáfora de un acto por el cual se 
transmite su cultura, así como el es-
tigma de su origen". · 

La obra de Gruner es el resultado 
de la investigación científica, el azar. 
y la imaginación artística . Estos 
ingredientes, unidos rigurosamante 
por la autora, constituyen un símbo
lo de la anulación de fronteras en el . . 
arte contemporáneo. 

e aleidoscopio 

Por illtimo, la obra de Shown 
constituye una forrl)a moderna del 
arte psicodélico de la década de los 
sesenta. Texano de nacimiento, neo
yorkino por adopción, y desde hace 

tAlos años mexicano por decisión, este 
-rtista sumerge al público en un ca

leidoscopio de figuras de colores re
cortadas de revistas que mcita a la ri-
sa. .. 

El absurdo, lo ridículo y el color 
son los protagonistas de los collages 
de Shown, que en ·esta ocasión fue
ron reunidos bajo el título de Mexi
cons, como consecuencia de sus .dos 
anteriores exposiciones: Texicons (en 
Texas) y Sexicons (en Hollywood). 

Crítico de arte , del Cíty news de 
México, Shown explica su inclina
ción hacia el" collage a raíz de su es
tancia en Manhatan, "por sí misma 
un collage internacional": A su vez, 
comentó que su predilección por lo 
mexicano se debe a "lo mágico y su
rrealista de este pueblo". 

11 de mayo de 1990 

Para él, en México el collage es 
muy popular debido a que éste se 
reproduce en la cultura de su histo
ria: "la cultura precolombina, la es
pañola y las diversas influencias in
ternacionales del momento que reci
be especialmente a través de la tele
visión". La ciudad de México, dijo, 
está destinada a ser residuo de teso
ros contemporáneos . 

"Algunos de éstos son cajas de ma
dera rescatadas por fos artistas del 
ensamblaje, recortes de revist~, pe- . 
riódicos o papel de c~rtel que reaco
modados crean imágenes surrealis
tas . Así es como trabajo yo. " · O 

Grisela Iglesias. 

La fuerza de la palabra, sobre todo lo terreno 

El escritor es un observador 
profesional: Eugenio Aguirre 

Nombrar las cosas y organizar el conocimiento mediante la 
estructura sintáctica de las palabras hace divino al ser humano 

A la manera de un Virgilio moder
no, el escritor Eugenio Aguirre 

nos condujo por las aguas, en ocasio
nes cristalinas, a veces turbulentas, 
de su vida como escritor. 

Como una suerte de rosario impío, 
el itinerario vital de Aguirre registra 
estaciones en la imaginación, el 
amor, la curiosidad y el asombro an
te la historia . En cada una de ellas se 
ha comprometido con la literatura, 

convencido de la fuerza de la pala
bra sobre todas las cosas terrenales: 

"Nombrar las cosas y organizar el 
conocimiento mediante la estructura 
sintáctica de las palabras es, quizás, 
el único atributo que dota de divini
dad al ser humano". 

Porque su compromiso con la lite-

> 
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ratura implica la devoción de un cre-
yente cuya fe es inamovible, Aguirre 
se ha dedicado a estudiarla sistemáti
camente para ser un profesional de 
la escritura y superar el estadio de 
oficiante autodidacta sujeto a los ar
bitrios de la intuición y el diletantis
mo, como él mismo explica. 

La literatura, propone, implica el 
dominio de la lengua en que se escri
be y el conocimiento de su evolución; 
requiere, además, la comprensión de 
la sintaxis, la semántica y la fonética 
idiomáticas . 

La creación literaria es un fenó
meno que siempre le ha maravillado; 
no obstante, conoce sus exigencias: 
la permanente comunión entre el sa
ber, el sentir y el valqrar la creación 
textual y sus implicaciones intertex
tuales; es decir, conocimiento + es
tética + ética, afirma, puede ser 
una fórmula para acercarnos al fenó
meno de la creación literaria. 

Al hecho de rememorar sus expe
riencias en voz alta él lo llama 
currículum mortae, "porque al 
entregarles estas frases voy matando 
una parcela de mi .vida, en el sentido 
de que la hago pública". 

Lo cierto es que al hablar de su 
personalidad como ser humano y de 
su carácter como escritor, durante su 
participación en el ciclo de conferen
cias Ruptura y diversidad: narrativa 
mexicana · de fin de siglo., Aguirre co-

. locó a los asistentes ante una sucesión 
de imágenes vívidas, que incluyeron 
al niño imaginativo que fue , lector 
temprano de textos de ficción y aven
turas. 

Un elemento clave eh la obra de 
Aguirre es la imaginación. Ella cons
tituyó su Puerto de Palos o punto de 
partida; una facultad cuyo ejercicio 
nunca ha abandonado, "al grado de 
que durante muchos años permanecí 
con la conciencia en la luna, mien
tras un hilillo muy delgado y un an
cla de cristal de azúcar me sujetaba a 
los pormenores de la cotidianidad". 

La recreación de esta etapa se en
cuentra en sus textos Pa¡ar de imagi
naciQn (1975) , El caballero de las es
padas (1978), El testamento del dia
blo (1982) , Lorencillo, el pirata de( 
pañuelÓ ro¡o (1986) y Un mundo de 
niño lleno de mar (1986). 

En este recuento vital también 
apareció el hombre, en cuya existen
cia y obra el amor "ha sido - para
fraseando a don Julio Scherer- la 
piel y la entraña"; y durante mucho 
tiempo la brújula que guió sus an
danzas por el mundo. Las impresio
nes de esta etapa han nutrido las pá
ginas de libros como Jesucristo Pérez 
(1973) , escrito en la Isla de Ibiza, en 
las Baleares (España); En el campo · 
(1983), Segunda personal (1984) y 
La suerte de la j ea (1986) . . 

De la mano de la curiosidad Euge
nio Aguirre emprendió el conoci
miento del hombre y su comporta
miento. La curiosidad, dice , se satis
face con la observación atenta , pro
funda, profesional y eficaz. Los es
critores somos, entre otras cosas, 
añade, observadores profesionales. 

Así , desde una plaza de agente del 
Ministerio Público a la que llegó por 
curiosidad a fines de los 60, su espíri
tu registra "las miserias que acusa 
nuestra sociedad urbana, incluyendo 
la gran masacre de Tlatelolco ... Ahí 
aprendí lo que significa estar real
mente jodido, y como El proceso, de 
Kafka, no es más que una caricatura 
de nueftra realidad" . . 

Pá¡aros de juego (1983), retablos 
de 'una toma de conciencia sobre la 
belicosidad humana; Cadáver ex
quisito ( 1985), Pasos de sangre 
(1988) y Cuentos de tierra y asfalto 
(1984) , son algunas novelas surgidas 
de su pluma como resultado de lasa
tisfacción de la curiosidad. 

Proveniente de una familia entre 
cuyos miembros destacan personajes 
revolucionarios como los generales 

·Eugenio, Adrián y Luis Aguirre Be
navides y el periodista Jacobo Dale
vuelta (Fernando Ramírez de Agui
lar), su abuelo; nuestro personaje 
abrevó en esa tradición que lo con
dujo al conocimiento de la patria, su 
historia , su territorio y su gente. 

De ahí que "una parte importante 
de mi creación esté destinada a la 
reflexión literaria sobre nuestro pa
sado histórico. Mis obras Gonzalo 
Guerrero (1980) , Valentín Gómez 
Farías (1982) y Leona Vicario 
(1986) , no son otra cosa que un mo
desto tributo a la grandeza mexicana 
ponderada por tantos colegas a lo 
largo de varios siglos". 

Acaso no exista un ser más solo que 
el artista en el trance de creación. Su 
proverbial alejamiento de la vida 
pública y social adquiere entonces 
un tinte extremo. Es un momento 
trascendente y, como todos 'los de ese 
género, solitario; es el instante en el 
que los indescriptibles mecanismos 
de la creación están activos y próxi
mos a entregar su secreto. 

Una escultura, un lienzo, una par
tituni, un texto, constituyen la con
creción de un espíritu, de una sensi
bilidad normalmente ausente de lo 

· visible. Tal es su condición natural y 
de ahí la dificultad de traducirla en 
signos memorables y eternos que la 
recreen en otros hombres . 

Eugenio Aguirre es un creador que 
"ha sabido hacer de la soledad delA1 
escritorio la fiesta d~ 'tas palabras, el~ 
convivio de !os personajes, la orgía 
de la imaginación" .. 

Su quehacer está revestido de dis
ciplina y tenacidad: "La primera 
-explica- nos inscribe en una ruti
na y un i:itmo personales de trabajo 
indispensables para la prosecución y 
madurez de la obra; la segunda nos 
llevará a su necesaria terminación. 
Todo ello sin excluir una posición lú
dica frente a los riesgos propios de 
toda creación estética." 

Todo escritor;concluye11:debe estar 
consciente de que al crear y dar a luz 
sus obras está arriesgando el pellejo. 

o 
Jaime Rosales Do,mínguez 
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Dinámica de variantes plásticas 

3 artistas en 3 ámbitos: Marín, 
Galdámez y Ehrenberg 

En la inauguración de la exposición el público tuvo acceso al 
proceso .de·creación, plasmado en unápostal monumental 

La apertura de la exposición 3 ar
tistas en 3 ámbitos consistió en la 

conformación de un taller de'partici
colectiva que int~gró la labor 

los artistas .con el público. ¿Elre
sult_tldo?.. . la creación pictórica de · 
una postal monumenta~ y la realiza
ción de diseñ.os varios con sellos de 
originales figuras que ál final lleva
ron consigo los potenciales artistas. 

En lluvioso mediodía, en el patio 
central del Centro de Enseñanza pa
ra Extranjeros (CEE), se efectuó la 
inauguración de dicha muestra de 
Manuel Marín, Jesús Romeo Galdá~ 
mez y Felipe Ehrenberg, expresión 
del dinamismo de su quehacer plásti
co. 

11 de mayor de 1990 
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En(el auditorio se exhibieron vi
deos y audiovisuales que dieron 
cuenta de la praxis artísti_ca de cada 
uno .de ellos. El taller abierto fue fo-
ro de expositores y espectadores, 
quienes se vincularon gracias a la 
tarea productiva. Asimismo, la 
Galería del CEE Adolfo Best 
Maugard · exhibe, desde . el 25 de 
abril, las obras individuales de 

· Marín, Galdámez y Ehrenberg. 

Y el arte salió de la galería 

"El taller vino a nosotros y el patio 
qel centro era un aula abierta. En 
tanto, las asistentes visitaban el sa
lón, veían los audiovisuales o traba-

jaban en cada uno de los 3 puestos" , 
comentó la maestra Graciela Karto
fel, coordinadora de la sala-galería . 

Para la realización de la postal 
monumental prediseñada por el ar
tista salvadoreño Jesús Romeo Gal
dámez, los asistentes se congregaron 
"armados" de lápices de colores, plu
mines y crayones, y echaron al vuelo 
su imaginación, hasta concluir la 
obra colectiva. "Quedará como me
moria del acontecimiento. Luego la 
documentaré y procesaré para con
formar una edición, logrando su re
ducción al tamaño convencional. 
Puede fungir como materia prima 
para realizar una obra de arte, su
mándola a una serie de gráficas, o 
consolidar una serigrafía", precisó 
Galdámez. 

"Lo importante fue el proceso vi
vencia! del público participante, 
pues todos podemos ser creadores y 
nuestra intención en esta muestra 

> 
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fue demostrarlo. El lenguaje estético 
eontemporáneo tiene que ver con 
nuestra vida. A través ' del Arte co
rreo, cuya capacidad de comunica
ción masiva es evidente, se redimen
siona nuestra actitud plástica". 

través del Arte correo Manuel 
Marín ha consolidado su proyecto, 
que inició hace años . Artistas y ami
gos de todo el mundo le envían dibu
jos, fotografías o textos en alto 
contraste que convierte en sellos. Ha 
coleccionado cerca de 150 y cada 
uno de ellos es de diferente autor. 

Por su parte, Felipe Ehrenberg 
realizó un performance o arte ac
ción. A través de un trabajo neográ
fico pintó diversas playeras con aero
soles, sobre plantillas pr~viamente 
diseñadas por él. "Hago múltiplos, 
multiplico la obra; es un proceso 
gráfico creativo porque utilizo nue
vos materiales sobre soportes nove
dosos y distintos; telas de todo tipo y 
textura. Para trivilializar al arte, en 
el mejor sentido de la palabra, lo 
traslado a la camiseta" , dijo. 

El. controvertido artista detenta 
una estética urbana que comparte 
con la gente y a la cual le da cauce de 
manera no ortodoxa. Vive en Tepito, 

. corazón de la ciudad de México, y en 
sus calles realiza acciones artísticas 
in usuales 'para la mayoría de la gen- ' 

' . 

te, como pintar camionetas y auto
móviles. 

Asegura: "cada trabajo lo convier
to en una obra personal". El video 
que se proyectó en el auditorio del 
CEE lo mostró pintando una vago
neta con aerosoles de diversos colo
r~s , valiéndose de sus plantillas reali
zadas a lo largo de los años. 

Para Ehrenberg, el arte acción es 

.. 

obra no objetual: "no produce nece
sariamente objetos de comercio den
tro del mercado del arte; más bien 
crea gestalts, situaciones, una cir
cunstancia en donde arte y vida no se 
deslindan" . ,. 

Refiriéndose a sus tres obras reali
zadas en pintura acrílica sobre ma
dera , que ·expone en la galería, co
mentó: ~·me he preocupado por una 
estética afroantillana muy urbana 
que une al continente; es una colum
na vertebral que le da cuerpo prácti
camente a mi obra pictórica" . 

Manuel Marín pres~nta esculturas 
neofigurativas en metal policroma
do. Primero las pintó en papel y re
cortó. "Luego fueron evolucionando 
hasta su confección en metal , para 
alcanzar una sens·ación del dibujo 
volumétrico", aclaró. 

Galdámez también exhibe, hasta 
el 21 de mayo, cinco serigrafías cu
yos motivos versan sobre conflictos 
sociales, fundamentalmente . 

Los próximos visÜantes a la sala 
Adolfo Best Maugard apreciarán, 
asimismo, la exposición de las fotos 
qu~ documentaron el acto efímero 
de creación e~ el patio. O 

T"a.miela Treta . 
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Las ciudades 
mexicanas en la 
última 

t.' 

década del siglo XX 
Aguilera G. Manuel y otros. 
Primera edición: 1989, 
98pp. 

"De cara al siglÓ XXI 
México aparece f~n

damentalinente como Jna 
sociedad predominante
mente urbano-indwtrial. 
El territorio . nacional con
tiene en la actualidad un 
sistema de 352 ciudades', 
que concentran al 63 por 

· A ciento de la población del 
- país. Sus diversas zonas 
· metropolitanas mantienen 

un acelerado ritmo de cre-

'la transformación urba~a 
Tooría y enfoques regiona
les en p0lítica urbana de 
México 1 Desarrollo re
gional y urbáno: Apuntes 

·sobre la evolución histórica 
de la ideología del Estado 
mexicano 1 Financiamiento 
para satisfacer de agua po
table a las metrópolis. O 

Economía 
y planificación urbana 
en México 
ll Seminario de Economía Ur
bana, Instituto de Investi
gacioneS . Económicas de la 
UNAM.Primeraedicíón: 1989, 
149 PP. 

cimiento demográfico, y en 
particular la capital de la "Este Segundo Semina
República -probablemen- rio enfatiza su carác
te la más poblada del ter propositivo mediante la 
planeta- aparece . como participación conjunta de . 
megalópolis e~ergente al académicos especialistas en . 
incorporar a sus áreas diversáS disciplinas afines y 
metropolitanas próximas. de. funcionarios públicos, · 

"Ante esta perspectiva, quienes de una u otra for
la reflexión y análisis siste- ma han estado involucra
máticos respecto al presen~ dos en la toma de decisio
te y al futuro de la proble- iles respecto · a las políticas 
mática de la urbanización urbanas de México. 
en nuestro país resulta no "La conjunción de esas 
sólo obligado, sino también experiencias, en un análisis 
relevante. · de teoría y práctica del de-

"Los textos reunidos en :sarrollo y la planificación 
. A este libro, producto de los urbanos, puede resultar de 
.... trabajos del Tercer Semi- gran valor para una distri

nario de Economía Urbana bución más armónica de la 
celebrado a finales del988, ciudades Y para el mejora
intentan responder a miento de las condiciones 
algunas de estas complejas · de vida de_ la población que 
preocupaciones." en ella habita." · 

CONTENIDO: Introduc
ción 1 Cambiar la tenden
cia, nada más 1 Los retos 
del d~arrollo urbano y vi
vienda 1 Alternativas para 
el desarrollo metropolitano 
en la región centro 1 Y el 
transporte urbano ¿Cómo 
pagarlo? 1 Notas sobre el 
proceso de urbanización y 
la autoconstrucción en Mé-

. xico 1 La industria de la 
construcción, palanca para 

'u de mayo de·l990 

CONTENIDO: Presen
tación 1 Planeación econó
mica y desarrollo urbano 1 
Consideraciones sobre· as
pectos económicos del 
Programa Director del De-. 
sarrollo Urbano del Dis
trito Federal 1 Teoría eco
nómica y planeación' urba
na , 1 Recurso y espacio 1 
Diez años de planeación 
·urbana 1 Energía y trans
porte 1 El transporte me-

tropolitano en la coyuntu
ra actual 1 Transporte,con
sumo energético y organi
zación de las actividades 1 
Fuerzas produCtivas, ener
gía y ordenamiento del 
territorio 1 El autotrans
porte público federal y los 
energéticos 1 El , uso ra
cional de la energía ·¡ El 
control de den}anda de 
energía eléctrica para re
ducir costos 1 Planificación 
urbana, ciencia y política 1 
Costos, financiamiento y 
~ubsidios de la zona metro
politana de la ciudad de 
México 1 La economía del 
agua 1 Breve comentario fi
nal del seminario. O 

Fuentes para el estudio 
del Estado mexicano 
(1968-1988) 

Cadena Roa jorge (compila
dor), Centro de Investiga- · 
cíones Interdiscíplinarias Jn 
Humanidades. Primera em
cíón: 1989, 154 pp. 

"La bibliografía para 
el estudio del Estado 

mexicano ·incluye textos 
publicados entre 1968-1988. 
Con esta bibliografía se pre
tende proporcionar una guía 
de fácil consulta de los libros 
y artículos publicados en 
revistas especializadas 
sobre algunos de los aspec
tos más relevantes del Esta
do mexicano. Se incluyen 
libros de editoriales na
cionales y extranjeras y re
vistas especializadas de 
publicación nacional, que 
abordan la temática desde 
la perspectiva 'de dif~ren.tes 
disciplinas: jurídica, admi
nistrativa, política, socio
lógica, histórica y econó
mica." [] 



FCPyS! División de 

Educación Continuo 

Cur.sos 

Desarrollo organizacional 
Duración : 30 horas. Fecho : del 19 
de mayo al 21 de julio (s_ábados), 
de 9 a 12 horas. Profesor: licen
ciado Alejandro Jaider Cerecedo . 

Taller de redacción 
Duración: 39 horas. Fecha : del 23 
de mayo al 20 de junio (lunes, 
miércoles y viernes). de 18 a 21 
horas . Profesor: Licenciada lour
des Romero Alvarez. 

· los sistemas de información para 
la administración 
Durac ión : 21 horas. Fecha : del 28 
de mayo al 5 de junio (de lunes a 
viernes). de 17 a 20 horas. Profe
sor : Actuario Manuel Castañeda 
Sabido. 

Informes e inscripciones : 

División de Educación Continua, 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Dirección : Manuellópez 
Cotilla núm. 1 ,548. Col. Del Valle, 
C P 03100, México DF,Teléfonos: 
524-30-01 ' 524-31-01 y 524-31-61. 

MODELOS D1NAMICOS DE . 
SIMULACION CONTINUA 
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Maestría en Estadística e Investigación de 
Operaciones 

El Colegio de Ciencias y Humani
dades, a través de su Unidad Aca
démica de los Ciclos Profesiona
les y de Posgrado, anuncia el ini
cio del proceso de admisión 
(1991) al proyecto académico de 
la Maestría en Estadística e lnves· 
tigación de · Operaciones, que · 
tiene su sede en el Instituto de In
vestigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (liMAS). 
Objetivo del proyecto: 

Formar profesionales de _?lto 
nivel académico con un coñoci
miento formal de la teoría y de 
los métodos de la estadística e in
vestigación de operacion.es, así 
como de sus aplicaciones ·en 

. aquellos campos de trabajo rela
cionados con el área de espe<_:iali
zación . 

El Departamento de Probabili
dad, Estadística e Investigación 
de Operaciones del liMAS cuenta 
exclusivamente con académico.s 
en las áreas de probabilidad y 
estadística . los interesados en la 
investigació11 de operaciones 
podrán ·cursar asignaturas en 
otros proyectos de posgrado, p.re
via aprobación del consejo inter-
no de la maestría . · 
Registro de gspirantes: Del 23 de 

/ 
OBJE11VO: 

abril al 27 de julio de 1990 

Examen de admisión : 2 de agosto 

Publicación de resultados : 21 de 
agosto 
Examen de inglés : 30 de agosto 

Inicio del semestre 91 -1: 12 de no
viembre 

Registro y entrega de guías para 
.~ examen : de lunes a v iernes de 10 
. a 15 h'oras y de 17 a 20 horas , en 
!a Secretaría de Asuntos Escola
res de la Unidad Académica de 
los · Cidos .Profesional y de 
Posgrado del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (UACPyP del 
CCH). lateral Av . Insurgentes Sur, 
esquina con Circuito escolar uni
versitario, Ciudad Universitaria , 
DF 0451 O. Teléfono 550-52-15, ex
tensiones 3553 ó 3562. 
Mayores informes: Coordinación 
de la Maestría en Estadístico e In 
vestigación de Operaciones, Ins
tituto de Investigaciones en Mate
máticas Aplicadas y .en Sistemas 
(liMAS) 4o. piso, Circuito escolar 
universitario, Ciudad Universita
ria, México, DF 04510. Teléfono 
550-52-15, Ext. 4565. O 

presentar 101 tlc:tDce.s y el uso de los modelos de simulación, 
asf como describir el perfil1~mic:o oece.s.pio para poder 
manejar los paquetes de cómputo dispo01"bles, llacidi~ose 
~nfasis es~ en el programa DYNAMO en su verSión para 
mi<:rocomputador.._ 
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TEMAR/O: 

DIRIGIDO A: 

EXPOSITOR: 

1. i<ttroduoci6o. 
2. peñd oeccwio. 
3. aleanoes 414 simulaci6o OOGIÍDUL 
4. ejemplos. • • 
S. sistemu eJq><riOS y modeloo de SUDul4aóo. 
6. c:oodusiooes. 

interesados ca estudi~r fenómenos y/o problemas de tipo 
ecoaómico, rmauciero. flsico, eoológic:o. urbaoo, poUtico y 
análisis de opciones que permitan amtrolarlos, resolverlos o 
ref0<111ularlos usando simulacióo =tinua. . 

M. eo L Frand5co J~ Alruez Caso 

i"iciiA.;·-···--· ····--·-
16 de mayo de 1990. 

HORARIO: 

MODELOS DINAMICOS DE 
SIMULACJON CONTINUA LUGAR: 

10:00 ..... 

auditorio Jobla - Neuraaw~ de " Dirección Geoeral de 
~mcios de Cómputo Ac.dtaüoo. 

mGACF:l'A 
~UNAM 11 de mayo de 1990 
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SECRETARIA GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO 

PROXIMOS CURSOS 

CURSO HORARIO 

EL SISTEMA OPERATIVO MS-DOS 12-14 

USO DEL MANEJADOR DE BASE DE DATOS DBASE 111 PLUS POR MEDIO DE COMANDOS 8-1 0 

LA HOJA ELECTRONICA DE CALCULO QUATRO 12-14 

TECNICAS·AVANZADAS CON LOTUS 123 17-19 

PROCESAMiENTO DE PALABRA MEDIANTE WORD 8-10 

EDICION POR COMPUTADORA MEDIANTE EL PAQUETE VENTURA 8-10 

DISENO ASISTIDO POR COMPUTADORA CON AUTOCAD 8-10 

INSCRIPCION: mayo 21 a junio 1 
DURACION: junio 4 al15 
CUOTA: UNIVERSITARIOS $140,000 . 

,. Para asistir a cualqu.ier curso es necasario haber 
aprobado el curso "Introducción a la Computación" con 
calificación de 7.5 como mínimo. 

ESTUDIANTES DE OTRA INSTITUCION'$210,000 
PARTICULARES $280,000 ... ,._ 

NOTAS : Para aqúellas personas que tengan 
conocimientos de computación se realizará un examen 
de evaluación sobre los temas que integran el curso 

Para mayores informes e inscripciones acudir a la 
Sección de Información y Relaciones ubicada en las 
intalaciones de esta dependencia de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 hrs, o bien, llamar al teléfono 550 5986. 

. "Introducción a la ComputaCión" el' primer jueves .de 
cada mes. El costo de este examen es de $5,000 y los 
interesados deberán registrarse una semana antes en la 
Sección ~e Información y Relaciones. 

~ 
~ 

ComPUTO 
CJCaC>emiCO 
!Uif~ 

Coordinación de la Investigación Científica 
Programa Universitario de Energía 

El Programo Universitario de. Energía 
(PUE) convoco o todo el personal acodé
mico de lo UNAM o presentar proyectos 
de Investigación · sobre la problemé!tica 
de la energía en sus aspectos científicos, 
tecnológicos, humanísticos y sociales, 
incluyendo enseñam:a y difusión. 

Presentación de Proy.ectos 

e Información mínimo requerido* : 
o) Título de lo investigación, (lo más con
ciso y descriptivo posible) ; b) Respon
soble(s) del proyecto y personal asocio
do (anexar currículo); e) Resumen de lo 
investigación, propuesto , con objetivos y 
procedimientos o emplear (extensión 
máximo: 2 cuartillos); d) Antecedentes : 
revisión del trabajo más relevante en el 
temo de lo investigaciór¡ .propuesto , in
cluyendo referencias bibliográficos ; e) 
Relevancia del proyecto: exposición de 
motivos e incidencia prevista ; f) Objeti
vos específicos de la prop~:~esta ; g) Meto
dología o emplear y plan de actividades; 
h) Facilidades disponibles poro lo reali
zación del proyecto (laboratorios , plan
tas piloto, bibliotecas, bancos de infor-

. moción, etcétera); i} Costo total del pro
yecto y monto del apoyo solicitado al PUE, 
detallando los rubros en que se aplicará ; j} 

n de mayo de 1990 

Rúbricas : los propuestos deberán ser fir
mados por el(los) investigodor(es) respon
sable(s). así .como por el(los) director(es) · 
de la(s) dependencio(s) o que correspon
da(n) como visto bueno. 

* El Programo Universitario de Energía podró 
solicitar información adicional , si se conside
ro necesario , poro fines de evaluación. 

Bases para la evaluación 

o) Lo originalidad , lo incidencia en lo 
. temático indicada y lo calidad en térmi
nos académicos ; b) El carácter interdis
ciplinorio y el grado de vinculación de 
dependencias que involucro ; e) lo contri 
bución o lo formación de recursos humo
nos; d) Lo viabilidad y la temporalidad 
(los apoyos serán otorgados por perio 
dos de un año, con posibilidad de reno· 
varios 'hasta por tres años , previos eva
luaciones anuales del avance del pro
yecto}; e) Los antecedentes académicos 
del(los) investigador(es) respónsoble(s) , 
sobre todo en los áreas· de lo investiga
ción propuesto ; f) Lo naturaleza y mag
nitud del apoyo de los dependencias in
volucrados en el proyecto; g) Lo eva
luación lo llevo o cabo el Comité Técnico 
Asesor del PUE . 

Etapas 

• Recepción de propuestos (original y 
copio) en los ofidnos del Programo 
Universitario de Energía, edificio ~e lo 
Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico , Circuito Exte
rior , Ciudad Universitario. · 

Fecho límite: 15 de Junio de. lHO. 

• Revisión de los propuestos por porte 
del Comité Técnico Asesor del PUE. 

• Dictamen final , con base en lo opinión 
del Comité y lo disponibilidad de re 
cu rsos . 

• Notificación por esc.rito al investiga
dor responsable y entrega de apoyos 
monetarios en los cosos aprobados o 
partir del 15 de julio de 1990. 

Informes: Programo Universitario de 
Energía, edificio de lo Dirección General 
de Servicios de Cóm'puto Académico , 
Circuito Exterior, Ciudad Universitario , 
México D.F . Teléfonos: 550-58-71 y 550-
52-15, extensiones 3871 y 5871 . 



ENEP lztacala 

1 Simposium interdisciplinario para la .salud integral 

En el marco de la conmemoración 
del XV Aniversario de la ENEP lz
tacala, las divisiones de Ciencias 
Sociales y Clínicas y de Extensión 
Académica invitan a la comuni
dad del área de la salud a partici
par en el 1 SIMPOSIUM INTERDIS· 
CIPLINARIO PARA LA SALUD IN· 
TEGRAL, que se realizará del 21 
al 23 de moyo de 1990. 

REQUISITOS PARA PRESENTAR 
TRABAJOS: 

De los participantes: 
Padrón participar: 

a) Personal docente, alumnos y 
egresodos de la ENEP lztacala. 

b) Personal docente, alumnos y 
egresodos de otras institucio
nes educativas del área de la 
salud. 

e) Profesionales en el ejercicio, 
dentro del área de la salud . 

De los trabajos: 

1. Deben estar relacionados con 
el modelo teórico de la multi e 
interdisciplino de la salud in
tegral y deberán contener con - _ 
sideraciones y aportaciones 
acerca del aspecto conceptual 
y operativo de la misma . 

de además se señale si se re
quiere de equipo o instala
ciones especiales para la ex
posición de su trabajo . 

3. los trabajos deberán acompa
ñarse de un resumen con las 
siguientes características: 

- no ser mayor de 5 cuartillas . 
- escritos con máquina eléctri-

ca. 
- letra courier 10. renglón se

guido . 
- Hojas blancas por un sólo 

frente ; con márgenes: supe
rio r e inferior de 3 cm ; lateral 
izquierdo de 2.5 cm y derecho 
de 2 cm. 

- sin tachaduras ni enmenda
duras. 

- solamente se usarán guiones 
para dividir la última palabra 
en cada renglón . 

De la organización. 

4 . Los trabajos deberán remitirse 
en un sobre cerrado, en origi
nal y copia a la División de 
Ciencias Sociales y Clínicas 

6. Se aceptarán un máximo de 40 
ponencias para trabajos li
bres . 

7 . La exposición de trabajos 
libres se deberá efectuar en 15 
minutos , contando posterior
mente con 5 minutos para la 
discusión del mismo. 

8. Los trabajos seleccionados pa
ra presentarse en el Simpo

·sium, recibirán un reconoci
miento y los resúmenes serán 
publicados en las memorias 
del simposium . 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Costo: 

Docent~s de la E . ~EP lztocala o de 
otros instituciones educativas : 
$20,000.00. 

Alumnos y/ o egresados de la 
ENEP lztacala o de otras institu
ciones educativas : $10,000.00. 

Profesionistos en general (del 
área de la salud) : $30,000 .00 

y / o División de Extensión Aca- Divisiones de Ciencias Sociales y 
démica de la ENEP lztacalo Clínicas y / o División de Extensión 
UNAM , avenida de los Barrios Académica de la ENEP lztacala. 
s/ n Col. Los Reyes lztacala, Av. de los Barrios s/ n Col. Los Re-
Tialnepantla , Estado de Méxi- yes lztacala . Tlalnepantla Estado . 
co CP 54090. de México 

2. Deberán enviarse con una ho- 5. Los trabajos recibidos serán Tel: 565-22-33, extensiones 118, 
jo de datos personales en don- remitidos a arbitraje. 162, 234, 240, 173. 
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NUESTRO AGRADECIMIENTO 

En sus tiendas unam encontrará un presente 

para este 15 de m a yo 

ESTADIO ACATLAN METRO 

11 de mayo . de 1990 



• BECAS 

llecas en la URSS para capacitaci6n 
en medicina rÍuclear. Dirigidas .a profe
sionales en el campo eJe la medicina. Du
ración: 1 de septiembte . al 31 de 
octubre de 1990. Lugar: Moscú. Orga
nismo re!>ponsable: Organismo Interna
cional de Erlergía Atómica ·.(OJEA). 
Idioma : ruso · e inglés. Se otorga beca 
completa. No incluye seguro médico. 
Requisitos: título profesional; experien
cia en laboratorios de medicina nuclear. 
Fecha límite: 18 de rriayo de 1990. 

llecas en Estados U nidos para curso de 
adiestrainiento para manejó del espec-

•

ro radioeléctrico. Dirigidas a profcsio
ales en ingeniería electrónica o 

telecomunicaciones. Duración: 20 de 
septiembre all9 de octubre de 1990. Lu- , 
gar: Washington, D.C. Organislnos res
ponsables: Conferencia Interamericana 
de Telecomunic¡¡ciones y OEA. Idioma: 
inglés. La beca cubre asignación diaria de 
80 dólares y transporte aéreo. Requisitos: 
título profesional; experiencia en el área. 
Fecha límite: 5 de junio de 1990. · 

llecas en 'Estados Unidos para semi, 
nario sobre monitoreo y medidas del 
espectro radioeléctrico. Dirigidas a 
profesionales en ingeniería electrónica o 
telecomunicaciones. Duración: 22 al 25 
de octubre de 1990. Lugar: L1urel, 
Maryland. Organismos responsahles: 
Conferencia Interamericana de teleco
municaciones y OEA. Idioma: inglés. 

- a beca cubre asignación diaria de 80 
tlólares y tra'nsporte aéreo. Requisitos: 
título profesional; experiencia en el área. 
Fecha límite: 5 de junio de 1990. 

Becas en Bulgaria para estudios de 
posgrado. Dirigidas a profesionales en 
todos Jos campos del conocimiento. Du
ración: dos años, a partir de septiembre 
de 1990. Lugar: instituciones académicas 
de Bulgaria. Orgqnismo responsable: 
Gobierno de Bulgaria. Idioma: funda
mentos de inglés. La beca cubre gastos 
de inscripción, colegiatura, alojamiento, 
asignación mensual y seguro médico, 
Requisitos: título profesional ; edad má
xima 35 años. Fecha límite: 14 de mayo 
de 1990. 
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Becas en Argentina pa~a curso sohre 
planeaci6n, constr ucción y explota
ción de redes de di st ribución de ener
gía eléctrica. Dirigidas a profesionales 
en cualquier área relacionada con 1<¡ 
energía eléctrica . /) // roción: ocho sema
nas, a partir del 2 de agosto d<.: 1990. 
Lugar: Ins tit uto Arg<.: ntino d<.: Capacita
ción en la Rama Eléctrica, Buenos Aires. 
OrganLmws responsables: Gobierno de 
Argentina y OEA. La beca cubre gastos 
de manutención y transporte aéreo. Re
quisitos: título prol'esional; experiencia 
mínima de tres años en el área . Fecha 
lfmite: 5 de junio de 1990. , ,~ . 

Becas en .T apún pa r a curso sohre en
fermedades de la sangre (leucemia, 
hepatitis infecciosa, SIDA). Dirigidas a 

· profesionales en el campo de la medici 
na. Duración: 20 de agosto al 29 de sep
tiembre de 1990. Lugar: Hospital 

1Nacional qe Kumnmoto. Organismo 
responsable: Agencia de Cooperaéión 
Internacional del Japón (JICA). Idioma: 
inglés. La beca cubre hospedaje, ali men
tación, apoyo económico adicional , se
guro médico · y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional; experien
cia en el área; edad máxima 50 años. Fe
cha límite: 28 de mnyo de 1990. 

Becas en .Tapón para curso sobre 
energía geotérmica avanzada. Di rigi
das a profesionales en geología, ingenie
ría, física o árens afi nes. Duración: 27 
de agosto al 15 de diciembre de 1990, 
Lugar: Centro de Investi gación Geotér
mica Fukuoka. Organismo re!>p onsable: 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón. Idioma: inglés. la beca cubre 
hospedaje, alimentación, apoyo econó
mico adicional, seguro médico y trans
porte aéreo. Requisitos: tít ulo 

· profesional experiencia mínima de tres 
años en el área; edad máxima 45 años. 
Fecha límite: 4 de junio de1990 

' 
Becas en .Tap!ln para curso sohre meta-
lurgia y procesamiento de minerales. 
Dirigidas a prol'es ionales en ingen iería de 
minas o metalurg ia. D11ración: 6 de agos
to de 1990 al1 2 de agosto de 1991. Lugar: 
Universidad de Tohúko. Organismo res
ponsable: Agencia de Cooper<1ción 1 nter
nacional del Japón (JICA). Idioma: 

inglés. La beca cubre hospedaje, alimen
tación, apoyo económico ad icional , segu
ro médico y transporte aéreo . Requisitos: 
título profesiona l; experiencia mínima. de 
tres años; reali:t.ar inves tigaciones <.: n el 
{¡rea; edad máxima 35 años. F echa límite : 
4 de j unio de 1990. 

Becas en Japón para curso sobre trans
misión internacional de datos. Dirigi
das a profesionales en ingeniería eléctrica 
o telecomunicaciones. Duración: 3 de 
septiembre al 4 de noviembre de 1990. 
Lugar: Kokusa i Denshin Denwa, Co., 
Tokio. Organismo responsabÚ: Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón. 
Idioma: inglés. La beca cubre hospedaje, 
alimentación, apoyo <.:conómico adicio
nal, seguro médico y transport e aéreo. 
Requisitos: título proresicinal; experien
cia en el área, con responsabilidad en la 
planeación y diseño de políticas; edad 
m áxima 40 años. Fecha límite: 7 de junio 
de 1990. 

• CONCURSOS 

Premio en Botánica "Efraim llernán
dez Xolocotzi'' 1990. Organismo conFo
cante: El Colegio de Postgraduados. 
Sede: México, D.F: En el certamen po-

' drán participar cient íficos mexicanos que 
hayan obtenido <.:1 grado de maestría o 
doctorado durante los últimos dos años y 
que realicen investigación u otras act ivi
dades académicas en el can1p0 de la bo tá
nica en México. La participación puede 
ser a propuesta personal o de ins tit u
ciones y organismos académicos. Pre
mios: 2 millones de pesos y diploma para 
el primer lugar; l millón de pysos y diplo
ma para e l segundo lugar. Fecha límite: 
17 de septiembre de 1990. 

• INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgrado, 2o. piso, costado 
sm· de la To1-re 11 de II uman idades, 

c ;udad u"'""'""'" (UDD 
Dlrecclon General de~--=-:;;.--=..
Intercambio Académico 
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Francia: habilidad para eludir. Fuerza, dureza y condición física. 

. Al jugador mexicano le falta técnica: Belaroui 

Juego arvistoso entre pumas y 
un equipo francés de rugby · 

La UNAM perdió ante el Alcatel Toulouse por 30 a 4 

H ace unos días el equipo francés 
de rugby Alea te! Toulouse sostu

vo dos encuentros amistosos con 
equipos mexicanos en busca de un 
mayor acercamiento con la Unión 
Mexicana de la especialidad, que 
preside Pierre lves Gisquet, y con el 
propósito de difundir más este rudo 
deporte entre la afición de nuestro 
país. 

En su encuentro con los actuales 
campeones del rugby nacional, los 
pumas de la UNAM, efectuado en el 
Estadio Roberto "Tapatío" Méndez 
de CU, el equipo visitante dio mues
tra de técnica: depurada, resistencia 
física, habilidad y velocidad, que le 
permitieron derrotar a sus rivales 
universitarios por 30 puntos contra 
4. 

En este partido destacaron Ber-

nard Clave, un buen pateador que 
consiguió 14 puntos en total, pro
ducto de dos penales y cuatro puntos 
extras; Bruno Pivowarzic, quien rea
lizó las anotaciones más difíciles y es
pectaculares, producto de tres 
"try's" que le redituaron 12 puntos; y 
Cristophe Fort, quien anotó un "try" 
más, logrando 4 puntos para su cau
sa. 

La única anotación de los pumas 
fue de Guillermo Orellana, quien 
cubrió un balón suelto de la ofensiva 
francesa deritro de la zona de anota
ción, para lograr los únicos cuatro 
puntos de su equipo; el punto extra 
correspondiente no pudo lograrse. 

Al final del encuentro, el entrena
dor del equipo visitante, André Bela
roui, señaló que su organización se 
fundó hace siete años, y agregó que 

1 

este año consiguieron jugar en la eta
pa final del campeonato francés de 
la Liga Interclubes. 

Respecto al papel de los pumas 
manifestó que a sus jugadores les fal
ta técnica, que suplen con entusias
mo y agresividad, además de que 
restan con ello mucha dinámica en el 
desarrollo del partido . 
. . Sin embargo, se mostró sorprendi

do por la fortaleza y condición fí~ica 
de los jugadores· de la UNAM. 

Por último, señaló que la Unión 
Mexicana debería invitar a asesores o 
entrenadores extranjeros para que 
contribuyan al perfeccionamiento 
técnico de los jugadores mexicanos. 

Cabe señalar que antes del 
cuentro con los pumas, el equipo Al
cate! Toulouse se enfrentó en el cam
po Dos Ríos, ubicado en el municipio 
de Huixquilucan, México, al Liceo 
Franco Mexicano, al que derrotó por 
marcador de 30 puntos a 12 . . 

Por otra parte, la maestra Elena 
Subirats, titular de la DGADyR, re
cibió en días pasados la visita de va
rios jugadores universitarios de ese 
deporte, encabezados por Luis Pato
ni y Raúl Monroy, quienes le entre
garon la Copa que los acredita como 
campednes de la Unión Mexicana de 
Rugby, en su edición 1990, producto 
del triunfo que lograron en el Esta
dio Olímpico Universitario ante los 
Demonios de T~smania,. por marca
dor de 6 puntos a O. D 

11 de mayo de 1990 
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E 1 puma Mauricio Lozoya, de 
apenas 20 años de edad y con tres 

en la práctica del boxeo, se ha con
vertido en una realidad dentro de ese 
deporte en la Universidad. 

Este alumno de la Facultad de De
recho obtuvo la medalla de bronce 
en el Campeoqato 'Nacional de Bo
xeo que se realizó del 23 al 26 de 
abril en Reynosa, . Tamaulipas, en 
donde fue vencido en la semifinal 
por el representante de Chihuahua, 
Víctor Hugo Corral. · 

Lozoya conquistó la victoria en 
cuartos de final, cat!'lgorí"a welter li
gero (63.5 kgs.), ante Franci~co Bar
dán, de Coahuilá, a quien venció 
por nocaut efectivo en el segundo 
episodio. De esta . manera consiguió 

A pase a la semifinal, en la que per
~ó por exceso de confianza ante 

Corral. 
Este año ha ganado tres peleas por 

nocaut y una por decisión, con una · · 
derrota. En tres años de practicar.el 
box, su récord es; de 26 encuentros 
disputados, 18 ganados por nocaut, 
tres por decisión y cinco perdidos. 

Mauricio Lozoya es mierribro del 
equipo representativo de la UNAM 
en la categoría welter ligero, y entre
na desde hace dos años con el profe
sor Antonio Solórzano, "Además de 
darnos una excelente preparación, él . 
nos alienta para enfrentar las peleas 
con decisión y valor" . · 

En la mayoría de sus combates ha 
logrado el triunfo por ·la vía rápida, 
con un gran manejo de los puños, 

. rincipalmente del izquierdo. Su 

GACETAR 
UNAM~ 
UNIVERSIDAD NACIONAl. 
AUTONOMA DIE MDICO 

Dr . José Sarukhón 
Rector 

Dr. José Norro ·Robles 
r, Secretario General · 

Dr. T omós Gorzá 
Secretario Administrativo 

Lic. David Pontojo Mor.ón 
Secretario Auxiliar 

Lic. Manuel Barquín Alvorez 
Abogado General ~ 
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Mauricio Lozoya. 

· Me4alla de bronce en el Cam peopato Nacional 

Mauric!o Lozoya, una ·realidad 
dentro del bo~ universitario · 
golpeo con esta mano se ha ido per
feccionando debido a que tiene una 
lesión en la derecha, aunque será 
operado dentro de unas semanas. 

Respecto a su desempeño en el 
campeonato nacional que se realizó 
en Tamaulipas, el boxeador pum~ 
señaló: "Estaba muy confiado de 
traer ese campeonato al Distrito Fe
deral , ya eJ.Ue llevaba cuatro victo
rias seguidas por nocaut en el segun
do round . Y eso fue lo que me afectó: 
presentarme a la semifinal con exce
so de confianza; subestimé al rival , 
quien se recuperó después de haberle 
propinado un buen golpe y me no
queó" . 

Sobre los beneficios que reporta al 
estudiante universitarios la práctica 

lng . Leonardo Romírez Pomo,r 
Director General de Información 

Lic. Margarita Romírez Mondu jono 
.·Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Durón Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. Yolanda Hernández Baños 
Jefa de Información 

del deporte, Mauricio consideró que 
~jempre "es conveniel1te combinar el 
ejercicio intelectual con el físico" . 

Mauricio Lo~óya buscará partici
par en eJ selectivo del Distrito Fede~ 
ral, qt,I!'l se realizará en agosto próxi
mo, ·e intentará conseguir un lugar 
en el Campeonato Nacional de Bo
xeo, que se efectuará en septiembre, 
para aspirar a convertirse en selec
cionado nacional. 

Algun9s entrenadores profesiona
les le h~n propuesto trabajar con 
ellos, pero ha dicho que su primera 
meta es terminar la ca,rrera de leyes. 

. "Si despJ.lés de esto se me presenta la 
opor~unidad de convertirme en pro
fesional, con gusto trabajaré por 
ello". O 

Art1,1ro Cruz Bórcenas 
Je~e d.e Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada par la Dirección General de 
Información. Okinos: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
lo Torre 11 de Humanidades . Teléfonos : 
550·59·06 y 550-52-15, extensión 3320. 

Año XXXV Novena época 

Número 2,-ió9 

tJNAMm . 
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