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Acuerdos en las mesas del Congreso Universitario 

. Discusión y propuestas al continuar los trabajos. 

La UNAM puede 
· é;onstruir y lanzar 

h satélite espacial 

La Universidad Nacional podría 
construir y lanzar un satélite artifi
cial propio si contara con la partici
pación de la comunidad científica, 
afirmó David Liberman, integrante 
del Programa Universitario de Inves
tigación y Desarrollo Espacial. 

El satélite universitario, que debe
rá estar a la altura de los recursos in
telectuales, económicos y tecnológi
cos de la UNAM, permitiría ampliar 
las posibilidades de participación ac
tiva en el espacio, así como aplicar 
tecnología,- indicó Liberman. 
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A l continuar los trabajos del 
Congreso Universitario, algunas 

mesas de discusión han llegado a 
acuerdos por unanimidad y mayo
ría. En la mesa XI, con más de un 
tercio de la votación, se aprobaron 
cuatro propuestas para los temas de 
fuentes alternas de financiamiento y 
de planeación, las cuales se manda
rán al pleno del Congreso para su 
análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. En tanto, en las restan
tes se continúa debatiendo. 

En el transcurso de la semana, en 
la mesa I, que discute el tema Uni
versidad y sociedad, se aprobó por 
consenso el documento Idea y perfil 
de la Universidad, el cual servirá de 
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Acuerdos en las mesas del Congreso Universitario 

base para redactar la Declaración de 
Principios Universitarios que será 
enviada al pleno del Congreso. 

En la mesa III, Estructura acadé
mica de la UNAM, se acordó la crea
ción de consejos académicos por 
área, que funcionen como órganos 
colegiados intermedios entre los con
sejos técnicos y el Consejo Universi-

tario. Estos consejos estarán regidos 
por 17 puntos. 

El pleno de la mesa IV, que abor
d¡¡ el tema Relaciones y métodos de 
enseñanza-aprendi¡ afe, aprobó por 
unanimídad la prdjmesta que englo
ba la diversificación metodológica y 
la instrumentación de nuevos méto
dos en los planes y programas de es
tudio que requieren necesariamente 
de procesos de evaluación y actuali-

Comisión Mixta para la Supervisión del 
Funcionamiento de las Guarderías Infantiles de la 

UNAM 

A los madres trabajadoras de lo UNAM se hoce de su conocimiento que 
en el próximo núme.ro de Gaceta UNAM se publicarán los nombres de los 
menores que ingresarán o los CENDI y Jardín de Niños de lo Universido'd 
poro el ciclo escolar 90-91, por. lo que se les recomiendo revisarlo poro 
,que puedan realizar sus trámites con todo oportunidad . 

Ciudad Universitario, DF, 24 de moyo de 1990. 

Por la' UNAM 
Profo. Elio Albarrán Alvo. 
Lic. Susano Eguío Molo. 
Dr. Alejandro 'Castellanos Ur-
doibay. · 

RGACETA 
UUNAM 

Por el STUNAM 
Sra. Carmen (amarillo Mendozo. 
Srd. Margarita Garza Costro. · · 

Sra. Laura Rosos Reyna . 

zación curricular. Asimismo, se 
aceptó por mayoría el compromiso 
de que la Universidad debe preparar 
a los estudiantes -tomando en 
cuenta su masificación- sin renun
ciar a la búsqueda de un alto ni~el 
académico. 

En la mesa V, Ingreso, permanen
cia , promoción, titulación y nivel 
académicO, se decidió mandar al 
pleno del Congreso Universitario di
versas propuestas para su aproba
ción . La primera establece que la 
condición socioeconómica de los es
tudiantes debe ser ajena a los requisi
tos de ingreso y permanencia enJa 
UNAM y, por ello, se deben reali~ar • 
estudios socioeconómicos para det:t 
minar este perfil en los alumnos. · 

Otra señala que la UNAM establ • 
cerá su programa de desarrollo con
siderando las condiciones socioeco
nómicas, políticas y culturales del 
país, así como la diversificación y or
ganizaCión de la educación media 
superior y superior, pero tendiendo a 
satisfacer la demanda que existe en 
estos rubros, con base en estudios de 
evaluación y planeación académi
cas. 

Adecuar los criterios y la normati
Vidad académica y administrativa 
sobre la permanencia y la promoción 
a un periodo en el que exista un equi
librio de tiempo, estudio y agilidad 
de los educandos con los requerí-
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mientos•de los planes y programas de 
estudio, es otra de las propuestas que 
la mt)Sa V decidió mandar al pleno 
del Congreso. 

Infraestructura y condiciones ma
tenales de estudio y para la labor aca
démica. Los servicios académicos, ·es 
el título de la mesa VI. En ésta se 
han aprobado las propuestas para 
que las · bibliotecas de la UNAM se 
constituyan en un sistema actualiza
do e integral. En este rubro se acor
dó, entre otros aspectos, que el Con
sejo tJniversitario establezca e instale 
comités locales de bibliotecas, in
tegrados por representantesde los di
ferentes sectores de la Institución. 
' Se aprobó también que los labora

torios y talleres de las diferentes áre
del ·conocimiento cuenten con un 

apoyo financiero para su 
mantenimiento y reestructuración. 

La mesa VIII, Investigación, 
aprobó en lo general la declaración 
de principios sobre los obje~ivos y 
políticas al respecto. Se establece que 
para la generación de personal cre
ativo y crítico de alto nivel, la 
UNAM debe dar mayor y decidido 
impulso a la investigación en es
cuelas superiores y facultades. 
· La mesa IX, Extensión, difusión y 
medios de comunicación universita
rios, aprobó la creación de un conse
jo que sea autoridad entre el Consejo 
Universitario y los ·órganos cole
giados del área, a fin de definir los 
objetivos y las políticas de difusión y 
extensión; establecerá los instrumen
tos de normatividad y determinará 

recursos, espacios y proyectos de 
~·•f', ........ ..., ... del sector de difusión y 

f>yt,Pncítm. Se integrará ·por miem
bros representativos de los diferentes 
sectores. · 

Se aprobaron, asimismo; una serie 
de subtemas en el transcurso de la se
mana, entre los cuales destaca el que 
se considere dentro de la extensión 
universitaria a las ciencias, la tecno
logía, ·las humanidades y las artes. 

En la mesa XI -Patrimonio, fi
nanciamiento y presupuesto- se 
aprobaron las .propuestas en torno a 
las fuentes complementarias de fi
nanciamiento, y otras dos en lo refe
rente al punto de planeación. Todas, 
ante el pleno del Congreso, serán so
metidas a discusión. D 
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Convenio UNAM-DDF 

S.erá restaurada· la ecología de 
una extensa zona del Ajusco 

Regeneración jlorística; la planeación y supervisión de los pro
yectos y programas estarán a cargo del Centro de Ecología 

L a Universidad Nacional y el De
partamento del Distrito Federal 

firmaron un convenio de coopera
ción técnica a fin de lograr a corto 
plazo la restauración de los rasgos 
principales de la estructura ecológica 
original del predio El Mirador, ubi
cado en el cerro del Ajusco, con una 
extensión de 728 hectáreas. 

El pasado 21 de mayo, el presiden
te Carlos Salinas de Gortari encabe
zó el acto en el cual el gobierno capi
talino y nuestra Casa de Estudios 
concertaron di~ho acuerdo para cre
ar los elementos de difusión y educa
ción que permitan obtener a la ciu
dadanía una mayor cultura ecológi
ca y el establecimiento de una uni
dad de divulgación. · 

En el documento quedó estableci
do que la UNAM y el DDF colabo
ran con especial interés en la res
tauración ecológica de las zonas más 
afectadas del Distrito Federal, como 

es la del Ajusco. Por esta razón, el 
DDF procedió a expropiarla y de es-. 
ta manera facilitar los trabajos re
queridos. · 

Por su parte, la UNAM se compro
metió a llevar a cabo los proyectos y 
programas necesarios, a fin de que 
en corto plazo se. logre la regenera
ción florística original de la zona 
acelerando su proceso sucesional. 

Asimismo, se pronunció por el es
tablecimiento de una Unidad de Di
vulgación Ecológica, así como de un 
vivero con flora medicinal y orna
mental de la zona, procurando con 
ello la participación ciudadana. · 

La planeación y supervisión de los 
proyectos y programas derivados del 
presente convenio estarán a cargo 
del Centro de Ecología de la UNAM 
y éste podrá solicitar el apoyo de 
otras dependencias de la propia Ins
titución cuya participación sea im-, > 

uÑAMD 
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> 
portante para la eficaz ejecución de 
los programas. 

A efecto de lograr el mejor de
sarrollo del presente convenio se es
tablece un Comité Técnico, entre 
cuyas funciones destacan: diseñar el 
plan de recuperación ecológica de la 
zona; proponer y aprobar el desarro
llo de investigaciones específicas en 
forma de tesis o proyectos; supervi
sar el desarrollo de las actividades de 
docencia y difusión dentro de la zona, · 
y entregar al DDF un informe en el 
que se detallará el avance de los pro
yectos y la aplicación dada a los re
cursos financieros suministrados por 
éste. 

Las obras intelectuales que pu
dieran surgir de la ejecución del ob
jeto del presente convenio serán 
propiedad de la parte que las haya 
elaborado. Si la producción es con
junta ambas compartir6n la titulari
dad de los derechos. 

En la ceremonia realizada en el 
paraje El Mirador, el doctor José Sa
rukhán dijo que con la creación del 
Parque Ecológico de la Ciudad ·de 
México, una significativa parte de la 
zona del Ajusco medio se integra al 
conjunto de áreas silvestres que rode
an a la ciudad de México. 

El sustrato volcánico de la zona 
-apuntó-, así como su posición 

• ·Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas 

Evaluación de la 
satisfacción de 

usuarios del ·servicio 
bibliotecario 

Del 4 al 8 de junio, conductor: li
cenciado José Alfredo Verdugo. 
'Requisitos: pasantes o estudian
tes del octavo semestre de Biblio
t'itcología en' ejercicio de las áreas 
de servicio al público. Costo de 
material didáctico: $70,000. Cu
po: 16 personas. De 10 a 14 h. 

Informes e inscripciones: Licen
ciada Zuemí Solís y Rivero. Torre 
11 de Humanidades, piso 13, teléfo
no 550-52-15, extensiones 2981 y 
5931. 

DGACETA 

UNAM 

orográfica, que la hace de alta pre
cipitación, la convierten en UI) área 
de alta eficiencia en la captación de 
agua pluvial para el abastecimiento 
de los acuíferos que alimentan a la 
ciudad. Asimismo, algunas de las 
asociaciones vegetales naturales, 
biológicamente las más ricas de ··la 
Cuenca de México, se encuentran 
dentro del parque. , 

"Tal es el caso del bosque de enci
nos de esta zona, el cual contiene 
más de doscientas especies de plantas 
a las que se asocian centenares de es
pecies animales, entre las cuaJes se 
incluyen algunas de mamíferos y 
aves de mediano o gran tamaño. De
safortunadamente, el bosque de en
cinos se encuentra ya reducido ~ una 
fracción de su superficie original. En 
una amplia zona es imperativo reali
zar labores de restauración ecológi
ca", precisó Sarukhán. 

La restauración ambiental de la 
zona en que nos encontramos -con
tinuó- redundará en el beneficio de 
la población por dos razones: en pri
mer lugar, el crecimiento de la masa 
forestal, consecuencia de la res
tauración, tendrá efectos directos y 
benéficbs sobre el ambiente de los 
pobladores de una amplia zona cir
cundante al parque, así como en la 
captación de agua pluvial para los 
acuíferos del sur del valle, reducien
do los torrentes que causan inunda-

ciones y azolves intensos en las partes 
bajas de la zona. 

En segundo lugar, la UNAM está 
desarrollando un programa de edu
cación ambiental basado en la parti
cipación ciudadana en algunas de las 
labores de restauración y de plane-

. ación de actividades enfocadas a de
sarrollar la cultura biológica de los 
niños y adultos. Un magnífico ejem
plo de ello ha sido la respuesta entu
siasta de los vecinos de la Delegación 
Tlalpan que participaron en el 
Programa Píloro eh Colecta de Bel~ 
tas, que ha hecho posible sentar 
las bases para el programa de rein
troducción de encinos y recupera
ción ecológica, concluyó. 

Asistieron a la firma del presente 
convenio el doctor Juan Ramón d~ 
Fuente, coordinador de la Investí~. 
ción Científica; la física Dorotea 
Barnés de Castro, directora general 
de Intercambio Académico de la 
UNAM; y el doctor Daniel Piñeiro 
Dalmau, director del Centro de 
Ecología de la UNAM; el licenciado 
Roberto Salcedo Aquino, oficial ma
yor por el DDF; el licenciado Gui-
' llermo Orozco Loreto, delegado del 
DDF en Tlalpan, el arquitecto Jorge 
Gamboa de Buen, director general 
de . Reordenación Urbana y Protec
ción Ecológica, y la doctora Ale
jandra Moreno Toscano, secretaria 
general de Desarrollo Social. D 

+ Bernardo Villa-R + WiBiam López-Forment' + Beatriz Villa: 

Animales en Peligro de Extinción 
BESTIARIO AL TERNO 

+ Saúl Kaminer/ Alberto Blanco: Los pájaros del otro lado del mar + Agustin Ramos: Nadil 
+ E. M. Ciaran: Encuentros con Beckett 

O Su~eripci6n 
O R.enovadón 

Nombre 

Colon la 

Editic~ anexo a la antipa Fac~ltad de Cknciu Polfcié:u y Sociales, primer P:i10, Ciudad Uni~rsitaria 
Apartado postal 70 288 , 04~10 Mfxieo, D.F. Tds: ~50·5~59 Y m-4!~2 

O Adjumo cMque o giro posu.l_ por la cantidad ck tti4Tr'IIIG •il 1'JOJ 001100 •oJUio ,.Mio,.•/ 
O Adjunto cheque por la cantidad de 90 Dlls . U .S. C y. (cuota para el eatranjc:ro) 

Ciudad útado Pab Td~fono 
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La Asociación de Intercambio 
de Personal se reunió en Acatlán 

La ADIP, refirió, fue creada en 
1980 con la participación de empresas 
y organismos gubernamentales. El 
número de sus integrantes, a la fecha, 
se ha incrementado sustancialmente. 
En aquel año eran diez y ahora son 
cuarenta. El propósito de la Asocia
ción es intercambiar personal sin nin
guna clase de lucro. Esto, aunado a la 
ser.iedad con que se trabaja dentro de 

Brinda a egresados y estudiantes puestos de trabajo bien 
remunerados en sus 40 instancias públicas yprivadas 

A. principios del presente mes · se 
. celebró por primera vez una reu- . 

nión de trabajo de la Asociación de 
Intercambio de Personal (ADIP) en 
las instalaciones de la ENEP Acatlán. 

Los beneficios para la ENEP Aca
tlán son muchos, aseguró el licencia
do José Ignacio Aceves, coordinador 
general del Programa de Estudios 

""''"'u"''"'"" del plantel, quien dio la 
a los delegados asistentes 

al acto en nombre del director de la 
institución. 

AVISO 

La Secretaría Administrativa, a 
través de la Dirección General de 
Personal, comunica al personal 
académico de medio tiempo y de 
asignatura de esta. Universidad: 
Que a partir de esta fecha se en· 
cwentran a su disposición en las 
secretarias o unidades adminis
trativas de las dependencias de 

·su adscripción, las solicitudes y 
folletos explicativos que con

informoción detallada so-
el procedimiento para la in· 

:;¡¡¡noo•·nt:ibn al Seguro Voluntario 
Mldlcos Mayores con 

Seguros Tepeyac, SA. · 
Los tr6mites de alta podrán reali· 
zarlos en la Oficina que Seguros 
Tepeyac, SA, ha instalado exclu
sivamente para el personal aca
démico ·. de la UNAM en Avenida 
Universidad No. 2219 (Planta Baja 
del Comedor Central). Para ma
yores Informes comunicarse a los 
teléfonos 5-34-30 56 al 59 con el 
doctor Ricardo Cortés Bonilla, re
presentante de Seguros Tepeyac, 
SA. 

Dirección General de Personal 
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Entre otros dividendos en favor de 
A~tlán, agregó, figuran la serie de 
oportunidades laborales qtie se brindan 
a los egresados y aun a los estudiantes 
para ocupar puestos bien remunerados 
en las 40 instancias públicas y privadas 
que integran la Asociación, así como 
en otras compañías y organismos que 
están en pennanente contacto con los 
miembros activos de la ADIP. 

· ADIP, le ha valido que hoy día goce 
de un sólido prestigio, tanto en el sec
tor privado como en el oficial. 

La doctora Amada López Tama
naja, jefa del Departamento de Servi
cio Social de la ENEP Acatlán y dele
gada del plantel en la ADIP, reco
noció también la utilidad de un orga
nismo de esta naturaleza, porque per
mite a los que recién terminan una ca-
rrera iniciarse profesionalmente y, 

El presidente de 1¡:¡ ADIP, licencia~ por lo regular, con sueldos muy atrae-
do· Armando López González, ·expr.e- ti vos ~ 
só en tanto su satisfacción por la for- En cuanto a las ofertas de trabajo 
ma como ~a ENEP 'Y la Asociación · . para los estudiantes, indicó, se procu
han trabajado estos últimos cinco ..• ra elegir aquellas que no afecten los 
años y por los innegables resulta.9os estudios de los muchachos, pues no es 

· que ha brindado esta cooperaCión. . propósito de la ADIP ni mucho me-
" Las estadísticas demuestran el as- nos de las instancias universitarias 
censo de la misma". propiciar carreras truncas. O 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Reconocimiento ·al Centro de 
Estudios Latinoamericano·s 

. .· . . . . - . 

Medalla Roque Dalton por ·su contribución al estudio 
de la situación político-social de Centroamérica 

\. 

Por su contribución al estudio de la 
situación político-social de 

Centroamérica y por despertar -la 
conciencia de la opinión pública de 
México. y América sobre la soberanía 
y autodeterminación del área, el 
Centro de Estudios Latinoamerica
nos (CELA) de la FacUltad de Cien
cias Polfticas y Sociales .se hizo mere
cedor a la Medalla Roque Dalton 
que otorga el Consejo de Coopera-

1 

ción con la Cultura y la Ciencia en 
El Salvador, AC. 

En el' acto, ·celebrado el pasado 
·día 16, la doctora Lucrecia Lozano, 
coordinadora del CELA, dijo que la 
dependencia a su cargo "está com
prometida con la causa de la demo
cracia y la justicia de los pueblos lati
noamericanos; por ello, sin despren
derse del rigor científico, su produc-

> 



Doctora Lucrecia Lozano. 

ción editorial se enfoca hacia la bús
queda de una solución pacífica y 
polífica del conflicto salvadoreño. 

Cabe destacar que el Consejo de 
Cooperación con la Cultura y la 
Ciencia en El Salvador, AC, es una 
agrupación mexicana independien
te, constituida el 1 de agosto de 
1984. En 1987 instituyó el premio 
"Roque Dalton" con el fin de recono
cer a gobiernos, instituciones, perso
nalidades, agrupaciones o socieda
des, por su contribución al respeto a 
los derechos humanos, así como a los 
principios de no intervención, sobe
ranía y autodeterminación de los 
pueblos centroamericanos, y a la 
promoción, conservación y defensa 
de la paz, además de la lucha en 
contra del armamentismo y el,A¡ 
paldo a los creadores y portador~ 
la cultura salvadoreña. 

En años anteriores el Sindicato de 
Trabajadores de esta Casa de Estu
dios recibió el galardón. · O 

C:iencia----------------------~----~--------------------------------------

Nuevos caminos en la investigación 

Factible construir un satélite 
espacial en la Universidad 
El aparato ideal es el Microsat, que requeriría de un presupuesto 
no muy amplio y posee aplicaciones flexibles o modificables 

D e contar con la participación de 
la comunidad científica, la Uni

versidad Nacional estaría en posibili
dades d~ construir y lanzar -por 
primera vez- un satélite espacial 
propio. • ' 

El satélite universitario, que debe
rá estar a la al'tura de los recursos in
telectuales, económicos y tecnológi
cos de la UNAM, permitiría ampliar 
las posibilidades de participación ac
tiva en el espacio y la aplicación de 
tecnología. 

Lo anterior fue aseverado por Da
vid Liberman, integrante del Pro
grama Universitario de Investiga-

RGACETA . 
UUNAM 

ciones y Desarrollo Espacial, duran
te la conferencia Un satélite mexica
no en busca de una aplicación geofí
sica, que se llevó a cabo en las insta
laciones del Instituto de Geofísica de 
esta Casa de Estudios. 

Durante el acto Liberman expresó. 
su interés por llevar a cabo un pro- . 
yecto de satélite que responda a las 
condiciones físicas, tecnológicas, in
telectuales y monetarias de la Uni
versidad Nacional y, al mismo tiem- · 
po, abra nuevos caminos en la inves
tigación. Además, deberá ser un es
cenario para que los investigadores 
de las diferentes áreas participen · y 

promuevan sus conocimientos y pro- · 
yectos. . 

El ponente consid~ró que el satéli
te ideal para el efecto es el Microsat, 
el cual, aunque no es el único viable, 
"nos puede poner en el espacio en 
poco tiempo y cqn un presupuesto no 
muy amplio" . Este satélite, dijo, será 
la piedra angular para conocer otros 
aspectos de esta rama de la inves~· 
ción. 

Aunque el Microsat es pequeño 
está limitado operativamente, sus 
aplicaciones son flexibles y tiene, por 
su tamaño y su arquitectura, grandes 
posibilidades de lanzamiento. 

Aunado a. ello, el Microsat tiene la 
ventaja de que es un satélite modifi
cable, lo que implica la posibilidad· 
-teniendo conocimiento de su ar
quitectura y sus partes- de adap
tarlo exactamente a nuestras necesi
dades. 

El satélite universitario podría ser 
utilizado, entre otros aspectos, para 
registrar corrientes oceanográficas y 
actividades volcánicas; en el1estudio 
de mantos acuíferos, de capas pola-
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en la meteorología. Se ha pro
puesto también la realización de me
diciones de radiaciones, exploración 
de los campos magnéticos, eléctricos 
y gravitacionales. 

Por otra parte, y ésta es quizá una 
de las posibilidades más importantes 
que presentaría la realización del 
proyecto, se podrá lanzar en el Mi
Úosat un experimento que surja de 
propuestas presentadas por investi
gadores universitarios y que se elija 
por consenso después del estudio de 
las iniciativas planteadas . 

En este sentido, David Liberman 
explicó que se ha invitado a la comu
nidad académica para que presente, 
libremente, sus propuestas de experi-

,nto. "Cada uno de nosotros, tanto 
'nomos como geofísicos, desearía 

~ su experimento en el satélite; no 
obstante, yo prefiero que el Progra
ma Universitario en esta área haga 
una selección objetiva para estable
cer cuál es el experimento que vola
rá, a fin de que sea este el que mejor 
represente a la Universidad", pun
tualizó. 

La 'idea de crear un satélite uni
versitario, explicó David Liberman

1 

·surgió desde hace mucho tiempo. En 
la UNAM existía 'un Grupo Interdis
ciplinario de Actividades Espaciales, 
el cual fue creando un cierto am
biente encaminado a que la Univer
sidad participara en la solución de 
problemas de tecnología espacial. 
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"Ahora, con el Programa de Inves
tigaciones y Desarrollo Espacial 
cambia todo. De dicho programa 

Visita guiada por la célula 

surge una dinámica y un interés mu
cho mayor porque lleguemos al espa
cio en un tiempo breve", enfatizó. 

David Liberman comentó que, sin 
embargo aún no se ha conformado 
un grupo de trabajo dedicado a la 
construcción del satélite; por tal mo
tivo, el proyecto es presentado a la 
comunidad científica para que parti
cipe con sus propuestas y conoci
mientos. 

Con la integración de un grupo 
que enfoque sus esfuezos a este pro
yecto, el satélite "deberá estar en ór
bita en un tiempo no mayor a dos 
años; desde el momento final de la 
concepción, en donde ya sabremos 
qué experimento vamos a volar, has
ta el momento en que se llegue a la 
órbita, finalizó. D 

Gabriela Pérez Javier· 

Prevalecen ideas erróneas sobre 
las características celulares 

E studios recientes revela;on que el 
citoplasma es más complejo de 

lo que se pensaba, sobre todo por un 
citoesqueleto que organiza el interior 
de la ·célula, afirmó el doctor Jesús 
Manuel León Cázares, secretario 
académico del Instituto de Fisiología 
Celular (IFC) . 

Durante la conferencia Una visita 
guiada por la célula, precisó que ésta 
dejó de ser una "bolsita llena de agua · 
con cosas flotando", para convertirse 
en una estructura altamente com
partamentalizada con una serie de 
regiones definitlas. 

Las células constituyen a los orga
nismos, son vitales para nuestra exis
tencia y, sin embargo, sus funciones 
parecen formar parte de un mundo 
lejano. 

Cuando se habla de las células se 
piensa en imágenes de textos de se
cundaria o preparatoria pero no que 

> Jesús Manuel León. 
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·gracias a ellas se puede, por ejemplo, 
ver, oír y mantener el equilibrio. 

Hay células cuya función radica 
en destruir antígenos invasores o da
niños; otras sirven de transporte. Las 
neuronas son células que forman 
parte del Sistema Nervioso Central y 
las motoneuronas permiten, en un 
momento dado, movernos a volun
tad . 

El doctor León Cázares, ante estu
diantes del Plantel2 de la ENP, defi
nió a la célula como "el nivel de 
complejidad ge la materia que cons
tituye la unidad morfofisiológica de 
reproducción y de patología de los 
organismos . vivos" .. 

Particularmente resaltó las imáge
nes de células completas, gracias a la 
microscopia de alto voltaje; Señaló 
que cada día se descubren partículas 
más pequeñas en una estructura que 
ya de por sí, para nosotros, es mi
. cros9ópica . 

Al referirse a la participación de la 
tecnología en los avances de la inves-

. tigación de la célula , advirtió: nú se 
deben confundir las cosas, la tecno: 
logía solamente es una herramienta, 
una consecuencia de las ideas del 
hombre. 

El investigador del IFC resumió el 
objetivo último de su plática en acla
rar a los estudiantes que, aun cuando 
se decidan especializar en ingeniería 
o fijación de materiales o cualquier 
otra carrera , debe prevalecer en ellos 
el criterio biológico. 

En este sentido, dijo, si los seres vi
vos entendiéramos a la célula, com
prenderíamos nuestra propia exis
tencia y la de todos los organismos de · 
este planeta. De esta manera, se 
podría detener la destrucción de es
pecies ecológicas y combatir la con
taminación ambiental, entre otros. 

En el marco de la citada conferen
cia, la cual forma parte del progra
ma jóvenes hacia la investigación, el 
doctor León Cázares abogó por una 
cultura biológica dado que, mientras 
mayor sea el criterio biológico del 
'hombre, más fácil le será compren
der el fenómeno de su propia existen
cia y de la vida en general, concluyó. 

o 
Renato Galicia Miguel 
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Breve historia de una gran ciudad 

El neoclásico del Porfiriato o la 
estética urbana del poder 

Con algunas variantes introducidas posteriormente, la configu
ración actual de la ciudad se logró durante este periodo 

E 1 arte de construir ciudades, se 
ha dicho, es un arte político. En 

efecto, el trazo.de una ciudad, la dis
posición y el tipo de sus construc
ciones, así como la distri.bución de 
los habitantes dentro de sus límites 
son sigaos que, a su modo, dan cuen
ta de una organización social estruc
turada con arreglo a relaciones de 
poder. · 

El caso de la ciudad de México es 
ilustrativo. Con algunas variantes 
introducidas por los regímenes poste
dores, su configuración actual se 
logró durante el régimen del general 
Porfi rio Díaz. 

Esta circunstancia, junto con el 
convecimiento de que ese periodo 

histórico es el que menos conc!l' 
mientos ha aportado respecto a la 
ciudad, condujeron al Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM 
y al Instituto de Investigaciones Doc
tor José María Luis Mora a organizar 
el seminario La ciudad de México 
durante el porfíriato, efectuado re
cientemente en las sedes de dichas 
instituciones. 
. La ciudad, sostuvo Elena Sejura
jáuregui, de la UAM Azcapotzalco, 
desempeñó un papel central en la 
constitución · de la · imagen auto
complaciente que la clase dominante 
y el Estado porfirista generaron de sí 
mismos. 

Los cambios en la organización 
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del 'espacio, dijo, se originaron a par
tir de las modificaciones en la estruc
tura esencialmente colonial que cae 
racterizó a la ciudad hasta mediados 
del siglo.XJX. Tales cambios, expuso, · 
favorecieron la inversión urbana; se 
produjo un enorme. movimiento en la 
construcción y se diversificó el uso del 
suelo., 

El efecto más visible de lo anterior 
fue la profusión de hoteles, oficinas 

·privadas de compañías americanas y 
francesas, teatros, centros de reu
nión, casinos y clubes sociales, que 
expresaban el carácter cosmopolita 
que adquirió la ciudad. 

Paralelamente, de acuerdo con la 
investigadora, la población se distri
buyó en diferentes zonas, conforme a 

· oder adquisitivo; al noreste y 
, el proletariado; los estratos 

-medios, en el oeste y noroeste, y la 
· burguesía al suroeste de la ciudad. 

A partir de 1884 se formaron mu~ 
chas colonias para los estratos bajos. 
Al noreste se crearon seis fracciona
mientos para obreros y gente de esca
sos recursos: las colonias Morelos, La 
Bolsa, Díaz de León, Maza, Rastro y 
Valle Gómez. 

En 1894 ya existían las colonias 
Santa M~ría y Guerrero. Al poniente 
se inició, con capital francés, la ur
banización de la San Rafael para la 
clase media, y en los últimos años del 
siglo el sur poniente comenzó a con
vertirse en la zona de la burguesía. 
Se 1trataba de terrenos altos, de rica 
vegetación y aire puro. La burguesía 
emigró hacia ellos buscando zonas 

del movimiento comercial y 
aglomeraciones . 

contraste, indicó la ponente, se 
creaban por otra parte amplios cin-
turones de miseria, en las peores con
diciones y carentes de todos los servi
cios. Esta situación se debía a la exis
tencia de una política oficial orienta-

. da a favorecer a los capitalistas pri
vados; además, como los recursos 
municipales eran escasos, se destina
ban a satisfacer las necesidades de la 
población que garantizaba el pago 
de impuestos . 

Respecto al tipo de arquitectura 
del periodo, Elena Segurajáuregui 
explicó que estuvo basada en la que 
producían los países europeos, donde 
el eclecticismo era la tendencia do-
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minante. El común denominador del 
movimiento era el ornato, pues cons
tituía un elemento denotador de po
der, prestigio y distinción. 

Por su parte, Ramón Vargas Sal
guero, de la Facultad de Arquitectu
ra, sostuvo que las prácticas urbanís
tica y arquitéctonica porfiristas rati
ficaron la consecución del nacio
nalismo y la modernidad . 

La búsqueda de la modernidad se 
realizó mediante la transformación 
de la ciudad clerical colonial en una 
democrático-burguesa, proponiendo 
a la belleza y la salubridad como li
neamientos rectores de la nueva ciu
dad; asimismo, esa búsqueda impli
có la lucha contra la concepción es
tática del estilo. 

Vargas Salguero subrayó que la 
modificación de la ciudad colonial 
fue inevitable, pues "así como la 
nueva racionalidad sustentante del 
liberalismo económico no podía ave
nirse con el predominio de los gre
mios, corporaciones, estancos y fue
ros, de la misr:ná forma resultaba in
compatible la ciudad colonial con los 
ideales racionalistas de los 'déspotas 
ilustrados". 

La imposición del estilo neoclási
co, aseguró, no fue uná respuesta a 
preocupaciones de corte estético, si
no a las exigencias del sistema polí-

tico-económico. El difundido anhelo 
de belleza fue una mistificación que 
convalidó la destrucción de los 
símbolos sobre los cuales el enemigo 
de clase depositaba su poder ideoló
gico: sus iglesias, sus calles, su predo
minio espacial sobre la sociedad. 

~a aversión a la ciudad colonial, 
cuyos conventos le conferían un "si
niestro aspecto medieval", se mezcló 
con los ancestrales problemas de in
salubridad en la cuenca de México. 
Los españoles advirtieron pronto que 
obras prehispánicas como los diques, 
calzadas, acueductos, puentes, com
puerta~, acequias y estantes no eran 
sólo elementos de una compleja or
ganización de las aguas con fines 
agrícolas, sino que también forma- .. 
ban parte de un elaborado sistema 
de defensa ingenieril para enfrentar 
problemas como el de las inunda
ciones . 

. Con el porfiriato, Vargas Sal
guero asienta en su trabajo, la sa-· 
lubridad fue asegurada, pues en 
1900 se inauguró el drenaje de la 
cuenca de México. 

En el ámbito de las mentalidades, 
la familia se convirtió en el núcleo 
del orden necesario al proyecto por
fírista. Virtudes como la sobriedad, 
la regularidad, la conformidad, la 
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racionalidad y la limpieza preten-
dieron iilteriorizarse en todas las cla
ses a través de la familia, pues una so
ciedad liberal reqUería de una so
ciedad moral. Esto último se asienta 
en el trabajo presentado durante el 
seminario por Marcela Suárez y 
Guadah-1pe Ríos, de la UAM Azca
potzalco. 

Ante semejantes razones, la prosti
tución era la degradación suprema 
para un~ mujer. Frente a la existen
cia de esa práctica, la moral victo
riana unida a la ley se transformó en 
el fundamento para el control social, 
como lo ejemplifica el establecimien
to de un sistema reglamentarista. 

La virginidad, la castidad y la fi
delidad conyugal se asociaron a la 
honra femenina como dignidad per
sonal, y la sexualidad quedó admiti
da sólo dentro del matrimonio. Las 
prostitutas, en cambio, fueron aque
llas que, al no ceñirse a los patrones 
de la sexualidad controlada, perdie
ron su reputación. 

Las necesidades expansionistas de 
los Estados del siglo XIX se manifes
taron en un esfuerzo por ejercer me
canismos de control sobre el sexo, y 
el discurso sobre el moralismo sexual 
fue una de las expresiones de ese con
trol. 

Así, el sistema del reglamentaris
mo fue fruto cousecuente de las rela
ciones de poder ocultas tras la justifi
cación del control de las enfermeda
des venéreas, la prevención de la de
lincuencia y el cuidado de la "mujer 
casta". 

"El reglamentarismo -señalan 
las profesoras- estigmatizó a las 
prostitutas, las encerró en los burde
les y las puso a disposición del públi
co masculino. El Estado recibió be
neficios monetarios de la prostitu
ción y así participó también en el le
nocinio." 

Hoy, un siglo . después del porfi
riato, revelaron-que aún se concep
túa a la prostitución en el terreno de lo 
moral y si no es considerada legal
mente como delito, sí lo es en la 
práctica. Las mujeres, añadieron, 
son aprehendidas por supuestas fal
tas al Reglamento de Policía y Tran
sito, no así los clientes. O 

Jaime Rosales Domínguez 

V acunas y toxoides 

El principio de la historia de 
los antígenos se remonta a 1796 

E n nuestros días es muy común 
hablar de vacunas y práctica

mente es del dominio público el co
nocimiento acerca de la eficacia que 

- tienen en la prevención de enferme
dades infecciosas. 

Es muy probable que la populari
dad de estos compuestos inmunizan
tes se deba, en gran medida, a las ar
duas y constantes campañas de vacu
nación realizadas por instituciones 
relacionadas con la salud en todos los 
países del mundo. 

En este texto se tratará de profun
dizar un poco acerca de las vacunas, 
aspecto que sin duda será de utilidad 
para el lector no especializado. Con 
tal propósito se reproduce enseguida 
información sobre este tema pro
porcionada por el médico cirujano 
Filiberto Vijosa Rodríguez, jefe del 
Sérvicio para la Prevención y Con
trol de Enfermedades de la Direc
ción General de Servicios Médicos: 

Las vacunas y los toxoides son an
tígenos que al introducirse en el or
ganismo estimulan la producción de 
anticuerpos y el desarrollo de otros 
mecanismos de protección relaciona
dos con la inmunidad cehilar; es de
cir, la formación de células defenso
ras especializadas para ittacar a los 
microorganismos previamente iden
tificados. 

Estas se clasifican en atenuadas e 
inactivas. Las primeras contienen 
microorganismos vivos cuya virulen
cia ha sido atenuada, pero conservan 
su capacidad antígena. 

Las inactivas están elaboradas a 
partir de microorganismos muertos o 
de sus toxoides, que conservan su ca
pacidad antigénica. Los citados son 
toxinas bacterianas con capacidad 
patogénica inactiva, pero con poder 
inmunógeno. Desde hace más de 50 
años ha sido demostrada su eficacia 
para la protección contra el tétanos y 
la difteria. 

Desarrollo de las vacunas 

El inicio de la era de las vacunas 
ocurre en 1796, cuando el médico 
rural inglés Edward Jenner inoculó a 
un niño de ocho años material de 
una pústula de viruela bovina y de
mostró posteriormente que el niño 
estaba protegido contra la viru~l . 
Jenner realizó este experimento 
base en la observación de que los -
deñadore1¡ con frecuencia presenta
ban en las manos lesiones similares a 
las producidas por la enfermedad, 
sin que ésta les afectara. 

Para 1798 y después de repetir el 
experimento varias veces con idénti
co resultado, Jenner publicó sus ha
llazgos. Fue él quien acuñó el térmi
no de vacuna, deriatín vaccinus, que -
significa "de las vacas". Este hecho 
histórico culminó con la procla
mación oficial de erradicación de la 
viruela a nivel mundial en 1980, ha
biéndose registrado el último caso en 
Somalia, en 1977. 

Casi 100 años después del des
cubrimiento de Jenner, Luis Pasteur 
encontró que podían producirse · 
otros agentes inmunizantes 
vando los microbios que ._ .. , ... ., .. u, 
enfermedades infecciosas. En 
de la obra de Jenner, Pasteur conti-
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riuó utilizando el nombre de vacuna 
en todos estos agentes. 

Otro hecho trascendental para la 
historia de los antígenos se registró 
en 1885, cuando después de probar 
en animales un inóculo del virus rá
bico inactivado, Pasteur aplicó la va
cuna a un niño de nueve años que 
había sido gravemente mordido por 
un perro rabioso. Tras la aplicación 
de 14 dosis, el ' compuesto demostró 
su eficacia: el muchaQbo nunca con
trajo la erifermedad. Este aconteci
miento marcó la pauta para que, a 
partir del año de 1890, se instalaran 
cwos d~ vacunación antirrábica en 
l ncipales' ciudades del mundo . 

, 1921 Albert Calmette y Cami
Jle Gueriu produjeron una cepa ate
nuada· de la bacteria que causa la tu
berclill~is, lo que llevó a la prepara
ción de. la vacuna BCG. 

Castón Ramón descubrió en 1923 
que las toxinas bacterianas respon-

' sables del tétanos y la difteria podían 
inactivarse con formaldehído ( d~no
minándose desde entonces toxoides) 
y utilizarse para proteger contra es
tas enfermedades. Madsen, en 1925, 
preparó la primera vacuna contra la 
tosferina ~nactivando el. agente cau
sal con fenol, cbn lo quE} obtuvo re-
sultados ·exitosos. · 

En lá década de los cincuenta se 
logró la producción de dos tfpos de 
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vacuna contra la poliomielitis: la 
Salk, compuesta de virus inactivados 
con formol , y la Sabin, compuesta de 
virus vivos que inicialmente fueron 
atenuados a través de pases a ratas y 
posteriormente en pases en cultivo in 
vitro. En este tiempo Enders y cola-

boradores elaboraron la primera va- · 
cuna contra el sarampión. 

Durante el ·presente siglo se ha 
continuado la producción de inmu
nizantes y las actividades, de vacuna
ción 'han dado resultados benéficos. 
También se investiga la producción 
de vacunas que puedan aplicarse en 
niños menores de un año de edad y 
que no interfieran con los anticuer
pos maternos. 

En lo que respecta a. las perspecti
vas de la investigación en _este cam
po, se tienen previstas la vacuna con
tra el citomegalovirus dentro de tres 
a siete años, para el dengue en ocho 
años, la de la hepatitis de cuatro a 
cinco años, la influenza A y B de 
cuatro a seis años, la enteritis por ro
tavirus de tres a cuatro, la varicela 
en un año, el virus sincifial respirato-

- rio en cinco, el herpes virus de cinco 
a ocho años y, finalmente, sin poder 
precisar el tiempo previsto, se espera 
la producción de una vacuna contra 
el virus de la inmunodeficiencia hu
mana, causante del SIDA. O 

Dirección General de Servicios 
Médicos 

31 de mayo, Día Mundial sin Fumar 

Se ha extendido el tabaquismo 
\ 

en los países subdesarrollados 

El tabaco es considerado una droga; produce adicción y con
tiene una sustancia química que genera cambios físicos 

Al hablar del tabaquismo como 
. adicción al tabapo y de los efec-

tos nocivos que desencadena, gene
ralmente se hace alusión al cáncer en 
zonas' del ap~rato respiratorio, diges
tivo y urinario. 

Las mencionadas convierten por sí 
mismas al hábito de fumar en un 
problema de salud pública, pero 
¿qué más se puede decir acerca del 
tabaquismo?, ¿constituye verdade-

ramente un mal que se debe erradi
. car? 

Según datos· de la Organización 
Mundial de la Salud, en los últimos 
años se ha extendido el tabaquismo 
en los países en vías de desarrollo, 
mientras que en los desarrollados ya 
existen ciertas alternativas de con
trol. 
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¿Cómo surge el"tabaco? 

Según una leyenda oriental plas
mada en el Corán, libro sagrado de 
la cultura musulmana, un día en que 
Mahoma caminaba por el desierto se 
encontró con una víbora aterida, la 
recogió y guardó entre sus ropas. Al 
sentir un picotazo la botó y poste
riormente chupo la herida para ex- . 
traer el veneno; al escupirlo sobre el 
suelo nació la planta del tabaco. 

Según -otras fuentes históricas, la 
planta Nicotíanan tabacum es oriun
da de la América tropical, de donde 
fue llevada a diferentes países. En 
1560 Nicot, embajador francés en 
Portugal y quien inspiró el nombre 
científico de la planta, recomendó a 
la Reina de Francia el consumo del 
tabaco, atribuyendo a éste propieda- · 
des curativas. 

En los países latinoamericanos es
te producto forma parte de una tra
dición. Los aztecas y los mayas lo 
incluían en sus actos religiosos (re
cuérdese además la imagen tan di
fundida de la pipa de la paz emplea
da por las tribus de Norteamérica). 

¿Por qué se juma? 

Seguramente los motivos del fu
mador son y han sido de diversa ín
dole; sin embargo, existe un factor 
común: la estimulación producida 
por el cigarro, que muchos definen 
como el "placer de fumar". 

En la actualidad el tabaco es con
siderado como una droga, ya que 
produce adicción, además de ser una 
sustancia química que al introducir
se al organismo genera cambios fí
sicos y químicos e influye en el esta-
do psicológico. . 

Entre los componentes del humo 
tabáquico encontramos carcinogené
ticos, monóxido de carbono, metales 
como el níquel y el arsénico -al
tamente irritantes para los bron
quios- nicotina, y hasta pesticidas 
como el DDT. 

La nicotina genera adicción, pues 
produce cierta sensación de bienes
tar . Al pasar minutos u horas sin fu
mar, el tabáquico experimenta una 
reacción conocida como síndrome de 

· · abstine~cia, caraderiz!lda ~or sénti- .• 
mientos _de ansied!ld, irritabilidad y · 
dificultad ei1 la cüncentración: Este 
conj'unto de sensacioneS desagra
dables hacen que el adicto vuelva a 
buscar su dosis. 

A pesar de ser una adicción,. el ta
baquismo no es difícil -de vencer, 
pues el único reto a superar es el del 
síndrome de abstinencia, que puede 
durar entre tres y quince días, igual 
que las molestias del resfriado. El 
verdadero problema de los fumado
res es la reincidencia. Esto, según los 
especialistas, se debe generalmente a 
la atribución de cualidades que se le 
ha hecho al tabaco, como la de lo
grar que l!l gente esté más alerta, 
más tranquila o que pueda disfru~ar 
más de su sexualidad. 

Tabaquismo contra la salud 

El tabaquismo eS la causa princi
pal de cáncer pulmonar. El riesgo es 
más grande cuando más temprano se 
adquiere el hábito. Favorece además 
el desarrollo de cáncer en la laringe, 
faringe, cavidad bucal y esófago, ·e 
influye también en la apariCión de 
enfermedades en el páncreas, estó
mago, piel y cuello de la matriz. 

Por lo que respecta al sistema cir-
. culatorio, el tabaquismo favorece la 
aparición de arterioesclerosis, enfer
medad que Ocluye los vasos sanguí
neos y disminuye o suspende la circu
lación de la sangre. Asimismo, puede 
propiciar la obstrucción de las coro-

. . 

narias y vasos cerebrales, provocan
do infartos al corazón o al cerebro. · 

Otro problema, y quizá uno de los 
más serios producidos por el taba
quismo es el daño que ocasiona en 
mujeres embarazadas, como lesiones 
de diferente magnitud en el sistema 
nervioso del bebé. 

Además, en las mujer~ fumadoras 
se incrementa las posibilidades de 
aborto prematuro, o por lo menos 
provoca que los hijos nazcan con ba
jo peso. Por si fuera poco, estos niños 

-son fumadores pasivos desde el naci
miento,, ya que ._inhalan involunta
riamente el humo de los. cigarrillos 
consumidos por la madre. 

El fumador pasivo es quien corre. 
el riesgo de padecer las consecuen-

. cías del tabaquismo sin ser a~ 
los casos más frecuentes se dan ~ 
compañeros de oficina o de aula," 
alumnos e hijos de fumadores . En es~ 
tos dos últimos casos el asunto se 
complica, ya que los padres y ma
estros son ejemplo para los jóvenes, 
quienes por imitación pueden caer 
en el tabaquismo. 

Acerca de este último aspecto, re
cientemente la Orgaruzación Mun
dial de la Salud ha solicitado a todos 
sus países miembros realizar modifi
caciones en su reglamentación de sa
lud, a fin de avanzar en la erradica
ci6n del vicio que . tanto sangra las 
economías de los países, principal- -
mente la de los subdesarrollados. Y · 
ha establecido el 31 de mayo como 
Día Mundial sin Fumar. 

24 ·de mayo de 1900 

. ·• .. 



S~lud--------~------------........_~ 

Alternativas para dejar de fumar 

Para: el fumador que desea dejar 
· de serlo existen diversas alternativas. 
Entre las más accesibles y sencillas 
están .la práctica de deportes o ruti
nas físicas y la sustitución del cigarro 

por dulces, cacahuates o cualquier 
otra cosa que pueda llevarse a la bo
ca para controlar la ansiedad. Si es
tas medidas no son eficaces es reco
mendable emplear, bajo prescrip
ción médica, algún tranquilizante 
suave o sustituto de la nicotina en 

. forma de goma de mascar. 
Para las pérsonas que reiterada

mente han retomado el hábito de fu
. mar, pero que a pesar de ello tienen 

verdaderos deseos de abandonarlo, 
clínicas de tabaquismo ubica

en diferentes centros del Sector 
Salud, como el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER) . En estos lugares el paciente 
recibe atención especializada para· la 
resolución de su problema. 

. Si le resulta difícil pero ha tomado 
la decisión, puede acudir a la Direc
ción Ge.neral de Servicios Médicos de 
la UNAM, donde después de valorar 
su problema se le proporcionará la 
orientación necesaria para elegir el 
tratamiento que más se adecue a su 
caso, así como el lugar donde podría 
recibirlo. . O 

Dir.ección General de Servicios 
Médicos 
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·El Tercer Mundo y sus problemas de salud 

Impulsar la ciencfa, vital para 
lograr mejores niveles de vida 

La Comisión Internacional de Investigación en Salud para 
el Desarrollo especifica el deber de cada país en la materia 

"En los países en desarrollo, cada 
año mueren cerca de 15 millo

nes de niños a consecuencia de enfer
medades, infecciones o desnutrición; 
esto es, 40 mil infantes dejan de exis
tir cada día o casi 2 mil cada hora. 
Más de medio millón de mujeres 
también fallecen anualmente debido 
a complicaciones asociadas al emba
razo. Millones sufren enfermedades, 
que no producen muerte, pero sí tra
en consigo invalidez que limita las 
posibilidades de desarrollo económi
co, tales como las mentales, parasita
rias y los accidentes." 

Así lo expresó el doctor Adolfo 
Martínez Palomo, jefe del' Departa
mento de Patología Externa del Cen
tro de Investigación sobre Estudios 
Avanzados del IPN, al señalar la im
portancia de estimular la ciencia en 
los países en desarrollo como un me
dio de promoción cultural necesario 
para acceder a mejores niveles de vi
da. En este contexto, explicó, se in
tegró la Comisión Internacional de 
Investigación en Salud para el De
sarrollo, cux a principal preocupa
ción fue el életerioro de la ~alud re
gistrado en la década pasada en la 
población mundial, principalmente 
en los países subdesarrollados. 

Los avances logrados en la sexta y 
séptima décadas, dijo, se detuvieron 
en algunos de esos pueblos, o bien, 
retrocedieron en otros, ante el debili
tamiento de las políticas de desa
rrollo, las crisis económicas y el au
mento de la población mal conteni
do. Sin embargo, afirmó, en los 
ochenta hubo una gradual mejoría 
en las cifras de expectativas de vida, 
se avanzó en la introducción de me
didas de saneamiento y en el control 

de las enfermedades infecciosas ca
paces de ser prevenidas por vacuna
ción, en tanto que las muertes infan
tiles por diarrea empezaron a abatir
se con la introducción de la rehidra
tación oral. 

Después de señalar los graves pro
blemas a los que se ha enfrentado pa
ra evidenciar la necesidad de llevar a 
cabo una investigación básica en sa
lud a nivel nacional en los países en 
desarrollo, Martínez Palomo comen
tó que en 1990 _la Comisión logró 
publicar el libro Equidad en salud 
para el desarrollo . 

Dicha publicación, indicó, es fru- · 
to de la participación de represen
tantes de Bangladesh, Estados Uni
dos, Etiopía, Filipinas, India, Nige
ria, Egipto, Zinbabue y México. 
Martínez Palomo resumió su partici
pación como un intento por lograr 
que no se limitara el concepto de in
vestigación en salud ·a la recolección 
de datos rtecesarios para una correc
ta evaluación' y vigilancia epide
miológicas. 

"Enfaticé la necesidad de fomen
. tar por igual la investigación en sa
lud, la biomédica y la clínica; la ur-

> 
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gencia de promover investigadores 
capaces y carreras de investigación 
fuera de una simple construcción de 
edificios con nombre de instituto, así 
como valorar que en muchos países 
en desarrollo han existido épocas en 
las cuales la investigación médica ha 
producido resultados de trascenden
cia universal. " 

Conclusiones de la Comisión 

Respecto a las conclusiones a las 
que llegó la Comisión, Martínez Pa
iomo precisó que fueron la necesidad 
de promover mejores niveles de sa
lud, aplicar con eficacia lo que ya se 
sabe, y desarrollar . nuevos conoci
mentos para la solución de los pro
blemas de salud más apremiantes. 

Después de afirmar que México es 
uno de los países con mayores posibic 
lidades para lanzar un programa de 
acción en este sentido, con lo cual se 
ubicaría como importante líder en la 
investigación en salud, el colabora
dor del IPN concluyó que la investio 
gación desempeña un papel de suma 
importancia en la solución de los 
problemas, pero también se requie
ren recursos, políticas más viables y 
voluntad apropiadas. 

"La investigación en salud es esen
cial hoy, no mañana; su promoción 
es indispensable para quienes tienen 
que lograr más con menos para redu
cir las injustas desigualdades en los 
niveles de salud", precisó. 

Durante la conferencia, que giró 
en torno a la Co,!llisión Internacional 
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de Investigación en Salt,1d, participó 
también el doctor Ruy Pérez Tama
yo, quien sostuvo que la única fuente 
válida de conocimientos es la investi
gación científica, pues para comba
tir con eficiencia los principales 
problemas de salud en los países del 
Tercer Mundo se requiere informa
ción precisa sobre numerosos aspec
tos: biológicos, geográficos, sociales, 
culturales, políticos y otros más de su 
realidad que no poseen. 

Al comentar el libro Equidad en 
salud para el desarrollo, Pérez Ta
mayo dijo que uno de los problemas 
básicos a los que se enfrenta la inves
tigación es que la ciencia no se ha in
corporado a la cultura nacional; 
además, nunca -a nivel nacional
hemos tenido ·la estructura social y 
los recursos para realizar con posibi
lidades de éxito las campañas contra 
el paludismo, la tuberculosis o la 
diarrea infantil, e·ntre otras enferme
dades. Los investigadores son un 
grupo reducido que no ha tenido el 
peso político para llevar a la práctica 
todos s.us ~onocimientos, afirmó. 

Asimismo, señaló que la informa
ción de la Comisión Internacional de 
Investigación en Salud para el De
sarrollo brinda un elemento de opor
tunidad para México. Comentó que 
con justa razón el volumen apunta el 
deber de cada país al identificar los 
problemas que le son propios y tratar 
de resolverlos por todos los medios a 
su alcance, sobre todo en aquellos en 

los que el conocimiento actual es in
suficiente y que, ,POi: otro lado, en 
México son la mayoría. 

En la conferencia también estu
vieron el doctor · Guillermo Soberón 
Acevedo, Julio Frenk y Jaime Sepúl
veda Amor, actual director de Epi
demiología de la Secretaría de Sa
lud, entre otr.as personalidades. O 

Rosa María Casque 

24 de mayo de 1990 



1 Estación de biología tropical de la UNAM 

Los Tuxtlas, trozo de selva ofrendado 
a la investigación y a la preservación 

Estudios sobre la adaptaCión de plantas a las inundaciones 
y en torno a la determinación del sexo de las tortugas 

E. scapar a la selva obedece a un 
instinto por arribar al origen de 

este mundo. Encerrarse en la fortale-
de sus árboles, hojas y plantas es 
parse con vestigios de otros tiem

pos. Entender a los animales es 
hallar el principio de lo eterno. 

Pero este mundo es un compacto 
escenario cerrado para la mayoría de 
los mundanos~ Abrirlo y comprender 
el paso del tiempo es un acto que le 

. corresponde a los iniciados, a los ce
gados por el conocimiento que se 
cierne en espacios naturales, y a los 
modernos alquimistas que se afanan 
en buscar la unidad de las composi
ciones. 

Entre el prodigio natural hay al
gunos que eligen a la vegetación, co
rno Guillermo An·geles, y otros que se 
apasionan por la fauna, corno Ri
chard Vogt. Cada uno, a su modo, 
colabora en el entendimiento de es-

zonas,. aporta resultados básicos 
I)OnSf~rv:u'ilón y .propone medidas 

para el mejoramiento humano. 

Adaptación de las plantas 
.a las inungaciones 

La preocupación que ha marcado 
el rumbo de las investigaciones del 
dcx:tor Guillermo Angeles es la adap
ta(:!IÓn de algunas plantas a las inun
daciones; el objetivo de dichos estu
dios es determinar cuáles de nuestras. 
especies vegetales son capaces de 
adaptarse a estas condiciones y pre
servar así las zonas pantanosas y las 
selvas tropicales, lugares importan
tes para la biosfera. 

El doctor Angeles inició estos estu-
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dios hace casi 10 años, durante su 
maestría en la Universidad de Wis
consin, Estados Unidos. Aquí, en co
laboración con el doctor T. T. Koz
lowski, investigó el origen de las raí
ces adventicias que se forman alre
dedor del tallo de las plantas que vi
ven por largo tiempo dentro del 
agua, así corno los efectos que tiene 
el etileno, gas producido natural
mente por estas especies, en sus cam
bios anatómicos . 

Más tarde. · durante su doctorado 
en et Colegio de Ciencias Forestales 
y Ambientales de la Universidad de 
Nueva York, comparó, mediante es
tudios fisiológicos, el contenido de 
almidón y aminoácidos en la corteza 
de plantas acuáticas y terrestres, y 
estudió el funcionamiento de los es
pacios aerenquirnáticos -huecos lle
nos de aire- en la oxigenación de las 
raíces. 

Con lo anterior, el doctor ,Angeles 
inició en 1988 en la Estación Re
gional de la UNAM en Los Tuxtlas, 

· Veracruz una serie de análisis, consi
derados ~orno pioneros en el país, 
sobre las adaptaciones de manglares 
a la salinidad y a las inundaciones, 
para entender los mecanismos que 
desarrollan estas plantas y poder uti
lizarlos, en un futuro cercano, en es
pecies sometidas a grandes propor
ciones de agua. 

De estas investigaciones se des
prende, según un trabajo que este in-
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vestigador adscrito al Instituto de 
Biología está por publicar, que las 
plantas presentan una gran variedad 
de respuestas a las inundaciones, que 
van desde su desaparición hasta la 
más completa adaptación fisiológica 
y estructural, la cual les permite cre
cer y desarrollarse en un medio ca
rente de oxígeno y abundante en bió
xido de carbono. 

Hasta la fecha no se ha establecido 
en forma satisfactoria la manera en 
que el metabolismo de una planta se 
altera en un ambielllte ·inundado 
aunque se ha propuesto la existenci~ 
de una vía que evita la formación de 
compuestos tóxicos y genera, en su 
lugar, sustancias inocuas como ma
lato o glicerol. 

- También se ha sugerido que las di
ferencias metabólicas entre las plan
tas resistentes y susceptibles a las 
inundaciones se debe buscar fuera 
de las rutas de fermentación. Al res
pecto, recientemente se ha descu
bierto que las raíce.s de plantas que 
sufren daños son incapaces de preve
nir la acidificación de su citoplasma. 

Por otra parte, el aumento en la 
concentración de etileno en plantas 
expuestas a inundaciones ha provo
cado que este fenómeno se vincule a 
algunos cambios observados. Se ha 
propuesto que este gas promueve la 
acción de la enzima celulasa la cual 
al ablandar las paredes, cadsa el co: 
lapso de algunas células y el ablan
damiento de otras para originar los 
espacios aerenquimáticos. 

El aspecto más controvertido se 
encuentra quizá en el valor adapta-
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tivo de las raíces adventicias a las 
inundaciones; mientras algunos in
vestigadores han demostrado que la 
extirpación de estas raíces no altera 
el funcionamiento de las plantas 
inundadas, otros han encontrado 
que existe una marcada coincidencia 
entre la formación de estos organelos 
y la reapertura de los estomas. 

A pesar de estas investigaciones, 
hasta el momento no existen eviden
cias suficientes para aceptar o recha
zar la importancia de estos sistemas 
en la sobrevivencia de las especies 
vegetales a las inundaciones. 

Determinación del sexo de las 
tortugas por la temperat'ura de la 
incubación · 

En sus nueve años de estancia en 
la Estación Regional de .la UNAM, 

Richard Vogt se ha dedicado a estu
diar las características de losai.les 
y los ·anfibios, aunque su tra~ás 
reconocido es el de la determinación 
del sexo de las tortugas por la tempe
ratura de la incubación. 

Desde hace algunos años el doctot 
Vogt lleva a cabo investigaciones sis
tematizadas sobre las especies que 
existen para cada tipo de selva -vir
gen, secundaria y regenerada- con 
el fin de registrar sus características 
y la forma en que desaparecen. Al 
mismo tiempo, realiza estudios con 
los anfibios para conocer sus ciclos 
de reproducción y de crecimiento, 
así como sus movimientos dinámi
cos, entre otros aspectos. U na de sus 
pasiones son los anuros -sapos, ra
nas y salamandras- que abundan 
en esta región. 

Sin duda. los trabajos que mayor 
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ombre le han dado son l~s que· h~ 
arrollado con tortugas dulcícolas. 

Este trabajo, que inició desde su ado
lescencia erl su estado natal, Wiscon
sin, lo ha llevado a estudiar compa
rativamente comunidades de tortu
gaS en Estados Unidos, México y 
Brasil. En la Estación Regional ha 
circunscrito su investigación a sólo 
seis especies: tortuga lagarto, pinta, 
pochitoque, pochontil, blanca y tres . 
lomos, de las cuales las cuatro últi
mas son endémicas del sur de Ve
racruz. 

Con las tortugas que sólo habitan 
en esta parte de México, ·el doctor. 
Richard Vogt ha realizado innume
rables experimentos de laboratorio 

" que, a lo largo de casi diez anos, le 
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· · haa permitido descubrir que la espe
cie pocliitoque inicia su anidación en 
septiembre, . mientras que las otras 
tres lo hacen entre octubre y di
ciembre. La importancia de estas 
observaciones es que el embrión 
puede nacer en un periodo de 90 a 
265 'días; es decir, su gestación no es
tá determinada como en el caso de 
las tortugas regionalistas (qÚe habi-

, tan desde Canadá hasta Colombia) . 
Este fet:tómeno, precisó el doctor 

Vogt, responde a los cambios climá
ticos, pues el embrión, como sucede 
con ciertas semillas, necesita algunas 
semanas. de frío y que el suelo esté 
húmedo para nacer; de lo contrario 

- conocería la vida en medio de una 
inundación, ·cuando las agilas col
man las lagun,as ponde los huevos es
tán depositados, o cuando hay poco 
alimento. 

- · Cqn la tortuga lagarto y la pinta, 
la anidación empieza ·en diciembre 
y' cuando la temperatura se man
tiene entre los 30 y 3.2 ·grados, los 
embriones n_acen en seis semanas; 
pero cuando baja a 25grados,el pe
riodo de gestación se extiende por 
tres semanas. más. Su desarrollo y na
cimiento es más estable en la medida 
en que el' clima también lo sea. 

En este sentido, señaló Richard 
Vogt, es .muy importante la tempe
ratura que existe al momento de in\ . 

cubar los huevos. De acuerdo con un 
· trabajo realizado co~ 397 nidos hac;e 

algunos años por este investigador y 

J. J. Bull, en el río Mississipi, la isla 
Tortuga y en el condado de Vernos, 
en Wisconsin, se descubrió que el pe
riodo de incubación en lugares que 
produjerón hembras varió de 52 a 73 
días, y de 58 a 85 días en machos. Es
to dio como resultado que las tortu
gas que nacieron al iniciarse la tem
porada fueran en su mayoría hem
bras y, posteriormente, fueran todos 
machos. 

Esto significa que a temperaturru: 
bajas, explicó el doctor Vogt, se pro· 
ducen machos y, a temperaturas li
geramente mayores, hembras. Estos 
conocímientos ayudarán"!\ detener la 
drástica desaparición de tortugas en 
diferentes partes del mundo. Y'enLos 
Tuxtlas contribuirá a disminuir, 
aunque sea · momentáneamente, ia 
casi irreversible extinción de las es
pecies endémicas, de las cuales la 
tortuga blanca es único ejempiur 
sobreviviente de toda una familia . 

Estas tortuga.S, dijo por último el 
doctor Vogt, que son ávidamentt 
consumidas en Tabasco y en el sur de 
Veracruz, realmente no son buenas 
para la salud, y mucho menos afro
disiacas, como algunos suponen; p -r 

el contrario, como habitan en act> 
mulaciones de agua con compuestos 
químicos y herbicidas provenientes 
de los cultivos aledaños, su carne es
tá contaminada y poseé un alto con· 
tenido de colesterol. O 

Juan Jacinto Silva 
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Tópicos selectos de la medicina 

Influye el alcohol en el 600Jo _ 
de las muertes ,por violenci·a 

. La incorporación de la mujer al campo productivo ha propi
ciado la dependencia alcohólica entre ellas en la última década 

A pesar de !os millones de alcohóli
cos y bébedores excesivos exis-

tentes, según el doctor Antonio Eli
zondo, México es uno de los países 
donde hay mayor número de abste
mios. 

En su opinión, los daños a la salud 
~:>rovocados por esta "enfermedad in
·,~urable" son más graves entre noso
aros que en países cuya· tasa per cápita 
es más alta. Ello se debe a que, por 
ejemplo, mientras un europeo consu
me un promedio de cuatro copas dia-
rias y completa 30 a la semana, un : ·. 
mexicano ingiere 16 eri un solo día. · ·· · 

:~~¡!~~~f1L?i~~~~~::fiJi '~ 
que en México se tardaron en recono- -. _.,.))~, ... 

1: . _ 
i . 

· .. ·. 
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cer a la adicción alcohólica ~o m o una .. :,: . ,"/~.f\t~, _ 
enfermedad, pues las autondades sa- _!2j~:;:,.,.:¡;J~:if{l- ~,<->~;;;;:;;;;;;;;~~r2__¿_~ 
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nitarias y los médicos apenas empie- ,"lol""""· 
zan a manejarla como un problema 
de salud. 

cuentra ya ·en estado crónico y no al 
inicio de la· enfermedad, apuntó el 
doctor Elizondo en la Aula Magna 
del Hospital de Especialidades del 
IMSS. 

Estos últimos, sostuvo, están en el 
subdesarrollo porque reconocen al 
enfermo sólo cuando le detectan una 
complicación estrictamente médica; 
así, de cada lOO bebedores irreme
diables uno es remitido para trata
miento. Por otro lado, la cirrosis he-
pática y los hechos violentos figuran ¿Sabemos consumir alcohol/os mexi-
dentro de las 10 primeras causas de canos? 
muerte y el alcohol influye er. ellas Entre la población hay ignorancia 
con un 90 y 60 por ciento, respectiva- y mitos sobre el consumo de alcohol. 
mente. . y no son propiamente los medios de 

El problema del alcoholismo en comunicación los encargados de di-
1990 semeja al de la mortalidad in- fundirlos, sino la familia misma. 
fantil en el siglo pasado, sobre todo De generación en generación se 
por los métodos empíricos que se uti- transmiten mentiras disfrazadas: el 
Iizaban para el tratamiento y curación whisky sirve para baja_r la presión y el 
de diversas enfermedades, dijo . cognac para subirla; el alcohol es in--

A ello cooperan las familias, pues dispensable en las fiestas, para ani-: 
atienden al alcohólico cuando se en- marias, y en los adolescentes para ac-
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ceder a la hombría. Y la peor de 
todas : el alcoholismo es un vicio, no 
una enfermedad. 

Para el doctor Antonio Elizondo 
vivimos en un país donde es comple
tamente tolerado el exceso de alcohol 
y mal vista la abstinencia; de hecho, 
la sociedad mantiene una actitud am
bivalente ante su consumo: por un la
do, lo exalta y promueve; por otro, lo 
condena y sataniza. 

Además, la incorporación 'de las 
mujeres a lá productividad nacional y 
su lucha por ejercer los mismos dere
chos que los hombres, ha abierto, pa
radójicamente, el camino para que és
tas avancen hacia la dependencia 
alcohólica: las cifras per cápita de los 
últimos 10 años muestran un · 
mento en el consumo por parte 
sector femenino. 

Y, como si faltaran alcohólicos, 
señaló el doctor Elizondo, vicepresi
dente del Centro de Atención Integral 
erf Problemas de Adicción, hoy se vi
ve un fenómeno de propagación entre 
adolescentes, desde los once años de 
edad . Aunque, aclaró, no se puede 
hablar de alcoholismo infantil. 

¿Qué es el alcoholismo? 

El alcoholismo no se cura, en el 
mejor de los casos se rehabilita al 
adicto. Es un fenómeno que inicia 
con el consumo de alcohol y termina 
con el síndrome de dependencia. 

Durante su ponencia, el · doctor 
Antonio Elizondo habló de una etio
logía diversa de la enfermedad, la 
cual incluye aspectos biológicos, psi 
cológicos y socioculturales. Los pri
meros se refieren a una gredisposi
ción genética y, por tanto, hereditaria 
al alcohol. · 

Los segundos se enfocan hacia un 
proceso que em,pieza con los niños re
chazados, sobreprotegidos o con res
ponsabilidad prematura:, y termina en 
la edad adulta con el fracaso, la ansie
dad y la depresién, lo que finalmente 
lleva al in<iividuo al alcoholismo. 

El último aspecto que participa es 
el sociocultural. Este sé debe entender 
como el medio más propicio para el 
consumo de alcohol, concluyó el doc
tor Antonio Elizondo . O 

.Renato Galicia Miguel 
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e omputarizar a la Universidad no 
es simplemente dotar a todas sus , 

escuelas, planteles e institutos c;le este 
tipo de máquinas; es necesario pre
veerla de los libros y materiales di- · 
dácticos necesarios para una II1ayor 
comprensión de esta disciplina, afir
mó el director general de S~rvicios 
de Cómputo Académico, doctor Víc
tor Guerra Ortiz, al inaugurar l:a ex
posición del Libro de cómpúto, qtie 
con motivo del XX Aniversario del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
se presentó en la Casa Universitaria 

. , · del Libro. 

En estos momentos; precisó, la ' 
computación se ha vuelto un instru; 
mento indispensable para la forma

fii!ón de los estudiantes. Por ello, la 
~niversidad está empeñada en forta

lecer su bachillerato mediante la 'do: 1 • 

·' tación de buenas bibliotecas y ade
cuado equipo de cómp'uto, , , :· . · 

Por muchos años, nuestro·país "ha 
nulificado la importanCia . de· las. oi-'· 
bliotecas", en virtud de. que ·~la edu
cación se basó en gran medida a·horas . 
y clases pizarrón" . Por eso es iinpor: 
tante dotar de los medios· idón~os' ¡¡. 

, nuestros jóvenes, y uno :~e.; los :más 
eficientes son lbs libros· y las bibliO'-
tecas. ~-~ , : -

. ·' 
El director de la Unidad Académi-

. ca del Ciclo de Bachillerato ' del 
"' CCH, doctor José de Jesús B~á~ 

Levy, manifestó por su parte que la 

. ..,.. ..-;•· .. ~.· ~.... -. 
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.Compromiso para fortalecer el bachillerato 
,.. 1 • • 

\ . . ~ l ,. . ' 

L/~ computadora, medio necesario 
·· en .la ·formación de estudiantes 

'l 

.-

computac.ión es necesaria para todos 
los , alumnos del bachillerato, pues 
"r~ponde con precisión a nuestro 
propósito fundamental de dotarlos 
de los conocimientos y habilidades 

que les permitan adquirir otros co
nocimientos" . 

Pronto se tendrá que revisar el 
plan de estudios del bachillerato del 
colegio con la finalidad de integrar a 
la computación en la formación de 
los alumnos, agregó. 

En tanto, el ingeniero Alfonso Ló
pez Tapia, coordinador del CCH, 
consideró que este tipo de actos .res
ponde al llamado que ha hecho el 
rector José'Sarukhán para fortalecer · 
a la Universidad, trabajando concre- · 
tamente en la consolidación del ba
chillerato. 

Finalmente, el maestro Adolfo Ro
dríguez Gallardo, director general 
de Bibliotecas, dijo que los materia
les de computación están ligados a 
una disciplina muy can.~iante y, por 
lo tanto, mantener una bibliografía 

' actualizada de este tipo es extrema
damente difícil. 

En la inauguración estuvieron la 
coordinadora de la Casa Universita
ria del Libro, licenciada Rosa María 

> 
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En la Casa del Lago, Elsa Cross 
inauguró Poesía de fin de siglo 

Acto organizado por Difusión Cultural, que se presentará 
todos los sábados hasta el 28 de julio 

1 

L ·os poetas son como las urracas: 
roban de aquí y de allá todo lo 

que pueden; no importa lo que sea, ni 
de donde lo tomen ... Conquistan re
cuerdos, expectativas e imágenes y 
tratan de engarzarlos a :su percepción 
personal a fin de lograr su poema, 
apuntó la ensayista, traductora y poe
ta Elsa· Cross al inaugurar el ciclo de 
conferencias Poesía de fin de siglo. 

Durante el acto, efectuado en la 
Casa .del Lago del antiguo Bosque de 
Chapultepec, la autora de Canto Ma
labar, Nexos, Amor más os9urá; 
Peach Melba y La dama de la Torre, 
entre otras obras, dio lectura a sus es
critos, los cuales -señaló~ forman 
parte de dos distintas colecciones to
davía inéditas. 

mas fueron escritos en México y otros 
en la India, la ensayista afirmó: "me 
di cuenta de que ellos eran sólo ei es
cenario de un acontecer interior que 
puede describir un paisaje o enlazarse 
a un símbolo, pero que es indepen
diente. Brota de sí, se revela por sí y 
para sí mismo'' . 

Ese núcleo, donde se disuelven to
das las diferencias es lo que ha sido 
para mí el lugar de encuentro con la 
poesía. "De allí surgen los versos y 
allí regresan". Es un impulso que se 
va solidificando en palabras según el 
espejo que le muestre la realidad exte
rior: las percepciones, los sentimien
tos y los deseos, pero cuya expresión 
suprema es el silencio, expresó Elsa 
Cross. 

> 
Alvarez de Lara; el director general 
de Libros Internacionales, José Luis 
Méndez Mendoza, y el director gene
ral de Fomento Editorial de la 
UNAM, maestro Arturo Velázquez 
Jiménez. . . · . 

Con la exposición de cerca de mil 
títulos bibliográficos sobre el tema, 
la Dirección General de' Servicios de 
Cómputo Académico, el CGH y Li
bros Internacionales, hacen un es-

. fuerzo por acercar a la comunidad 
universitaria al libro de cómputo. O 

Antes, Elsa Cross había dicho que 
sus poemas tienen como tema "viejos 
asuntos" como: el amor, la muerte, el 
tiempo y la eternidad y sostuvo que 
éstos, en uno u otro momento de la 
vida, salen a nuestro encuentro en for
ma de una vivencia o una reflexión, 
de un recuerdo o una expecta,tiva fu-

Poesía de fin de siglo es un acto or
ganizado por la Coordinación de Di
fusión de la UNAM, a través de su 
Dirección de Literatura. Se lleva a ca
bo todos los sábados (hasta el 28 de _ 
julio) a las 13 horas, en la Casa del -~: 

Lago del antiguo Bosque de Chapul- "-'~· ~¿~~~;;~~~~{¡ 
tepec. O ': 

tura. · 
Al precisar que algunos de sus poe-

mGACETA 
l.1i.IUNAM 

Raúl Correa López 

24:de mayo de 1990 

1 



Cultura __ ---.;. _ _;__~~------------------

Prometeo 
Arnold Belldn 

Nacido en Calgary, 'Canadá, 
en 1930, su labor plástica la 

inicia como ayudante de David 
A. Siqueiros y poco tiempo , des
pués produce piezas murales, 
cuadros de caballete; litogr~ías 
y monta escenografías para 
ballet y teatro. 

Durante su carrera destaca su · 
trabajo mural; por ello, reéibe 
reconocimientos diversos como 
el de la Primera ·Bienal de ' 'La 
Habana, Cuba, y el de la 11 Bie- . 
nal Latinoamericana de San 
Juan de Puerto Rico. · 

En 1971 ·inicia su primer mu
ral en los Estados Unidos, .en el 
Lock Haven State College de 

Instituto de Geofísica 

Ciclo de conferencias 

El Instituto de Geofísica de la 
UNAM invita al Ciclo de conferen· 
clas, bajo el siguiente: 

Programa: 

Mayo 28 
12/12:45 h. Tsunaml Wave form 
slsmology. Doctor K. Stake 
(Seismol. Laborator'y Caltech). 
12:45-13:30 h. Volcanlc Actlvlty In 
Papua New Guinea. Doctor J. Mo
rí (USGS). 

Mayo 29 . 

Nueva York, y poco después pre
para la "serie de cuadros-ho
ptenaje sobre la muerte del 
físico, político y revolucionario 
Jean-Paul Marat, que exhibe ei-t 
la Lerner-Heller Callery. Mu-

Jornadas en torno al libro 

chas exposiciones le •siguen a és
ta. Ahora, en Tres Décadas de 
Expresión Plástica del Museo 
Universitario de Ciencias y Arte, 
se exhibe su obra Prometeo, rea
liZada por Belkin en 1986. O 

Los textos de· arte tienen la 
facultaq . de transmitir ·pasión 

L os .. libros de arte tienen la virtud 
de transmitir pasión, de conectar 

' el arte con la vida, por,que han sido 
escritos por gente de gran sensibili- . 
dad que posa sus pies en la tierra y su 

. visíón en el alma. 
Así concibió al libro de arte la doc-. 

tora Elia Mendoza, · integrante del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 
durante su participación en las Jorna
das en torno al libro, organizadas por 

la Escuela Nacional Preparatoria. 
La especialista explicó que ese tipo 

de libros constituye el fragmento de 
una realidad que encierra vivencias 
sociales o de un grupo determinado; 
en ellos, dijo, impera con mayor ca
pacidad lo sensible e imaginario . 
" Desde luego, el intelecto está pre
sente ya sea en lucha o en acuerdo 

> 

· Nota aclaratoria: 12 h. Estructura de la Litosfera de 
1~ Península Ibérica. Doctor Diego 
Córdoba (Universidad Complu-
tense de Madrid, Espai'la) . · , · 

En las páginas 16 y 17 de Gaceta 
UNAM del 21 de mayo se publicó 
una nota titulada México Inde
pendiente nacl6 bafo los signos 
del arte neoclásico con un suma
do que , indica: "Resguarda la 

Academia de San Carlos obras en 
yeso de ... "; debió decir que las 
piezas escultóricas las resguarda 
la Bibl ioteca Nacional (obras en 
yeso) . O 

Las conferencias se llevarón a 
cabo en el Auditorio Ricardo Mori
ges López. Edificio 1, 3er, Ni~el 
'del Instituto de GeofísiCa. · 

24 de mayo de 199o 
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con la imaginación y la sensibilidad, 
reinos que se proyectan según la épo
ca". 

¿Cuál es la bibliografía del tenia 
más ad hoc para los preparatorianos? 

Hay que invitarlos a leer a los 
grandes historiadores del arte de los 
ültimos sesenta años, de preferencia a 
mexicanos como don Justino Fernán
dez, Francisco de la Maza, Manuel 
Toussaint y, ~n especiai~E/ arte con
temporáneo: esplendor y agonía, de 
la doctora Aída Rodríguez, un libro 
hecho para alumnos de preparatoria 
y de licenciatura que les permite in
trodúcirs(! en: la problemática del arte 
de nuestro siglo. También es bueno 
incitarlos a leer a los grandes novelis
tas rusos y franceses del siglo XIX. 

¿Es positivo que recurran directa
mente a libros especializados o a 
compendios? 

Es bueno recurrir directamente a 
las fuentes especializadas. Yo reco
mendaría los compendios que estén 
bien revisados y vigilados por una co
misión formada por maestros no sólo 
con nivel de pedagogía, sino por 
maestros con vocación creadora, por
que de lo <;ontrario se desvirtúa la be
lleza de estos libros. Ahora bien; yo 
creo que cualquier preparatoriano in
teresado en el tema puede entender 
perfectamente los libros de Justino 
Fernández, porque en ellos no se ma
neja un lenguaje coinplicado; a los 
preparatorianos hay que lanzarlos di
rectamente a las fuentes. 

¿Cómo se les motivarla a ello? 
Comentándoles que así como les 

enca:'ta leer cómics es también enri
quecedor leer a los grandes 'historia
dores del arte mexicano que pertene
cieron a las generaciones en que 
nuestro país estaba en proceso de 
formación. Esta gente comienza a es
cribir formalmente en los años cua
renta y, por ello, es muy pionera y 
muy fresca. Yo recomendaría todo lo 
que sobre José Clemente Orozco 
escribió Justino Fernández, porque 
son textos regidos por la pasión y la 
crítica: .él es un escritor-artista que 
transmite lo que sintió y lo que vio; y 
esta es, por .sí misma, una motiva
d~. o 

Ramón Martínez de Ve/asco 

t 

mGACEI'A 
.~UNAM 

Búsqueda de que lo escultórico sea transitable 

La obra de Hersúa, revivir un 
instante en el espacio perdido 

En la medida que nos podamos mover y desarrollar tendremos 
la posibilidad de ser y tener una mentalidad más libre 

"E 1 hombre necesita del espacio, 
le es vital; en la medida que 

nos podamos mover y desarrollar, 
tendremos la posibilidad de ser y te
ner una mentalidad más libre", ma
nifestó el reconocido eScultor Her
súa, con motivo de la presentación 
de su más reciente taller, denomina
do por él como Teórico-práctico de la 
plástica del anti-espacio. 

El maestro Hersúa sabe que el arte 
de la escultura tiende a estructurar 
los ~pacios; por ello se esfuerza en 
incorporar esta nueva concepción de 
anti-espacio a la vida cotidiana. Bus
ca que la obra de arte escultórica sea 
transitable; que se convierta en ele
mentode toma de conciencia de la rea
lidad que se vive y se ve todos los 
días; así ayudará al hombre a ver las 
cosas tal y como son. 
. . Considera que la obra de arte 

cuestiona, pero también puede sola
par. Por otra parte, sostiene que el 
arte se cuestiona por sí solo, y por 
ello .no existe persona capaz de criti
carlo. 

Autor del Espacio Escultónco de 
nuestra <;asa de Estudios, Hers úa se
ñala que cada una de sus múltiples 
obras tiene sus propios valores, los 
cuales deben ser descubiertos por el 
observador quien no necesariamente 
debe poseer un nivel cultural o eco
nómico de~erminado para poder "re
vivir un instante con el espacio per
dido". 

I>esde este punto de vista, el escul
tor y el artista deben partiqipar en 
las relaciones que se establecen entre 
el hombre del siglo XX y los espacios 
reales de su entorno. · 

Uno de los propósitos del taller 
qu_e imparte es influir en la mentali-

Hersúa. 

dad de los alumnos para que dese
chen la idea de que ser arquitecto 
significa ser, exclusivamente, cons
tructor de edificios; la ciudad, preci-. 

Frida, Ferrocemento pintado. 35 metros de 
diámetro X 10 metros de altura. 1989. Ubi- · 
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sa, no son los edifiéiOs, ni las avení- A vanees y perspectivas . de los procesos 
das; la ciudad es el comportamiento 
social de las personas que la ~ahítan . 
"Me interesa saber cómo la gente ha-

de extracción supercrítica 
bita los edificios, y quién es esa gen- ·E 1 ·p u · "t · d 
t · 1 · 1 · · . · rograma mvers1 ano e 
e, para preguntar es a os arqmtec- E , d" · 'ó (l 1 

tos si estas nuevas construcciones res~ ., bl' ne~g¡ta ponde a Isposici bnl. e 
d d al . pu 1co m eresa o su nueva pu Ica-

pon en e ~na forma a la.necesi- ción intitulada Avances y perspecti-
dad de espaciO que se ha vemdo ge- d · 
·nerando en los 'lt' - .. · vas e los procesos de extracctón 

u Irnos anos . 't" d d b d t 
Congruenté con su espíritu uní- superen. tea, on e se ;a o~ ~n e-

versl'tar1·0 Hersu' a ·s· e r mas referentes a las aplicaciOnes re-
' · · P eocupa por · t d 1 · d t · ó 

promover y generar nueVOS talentos; Cien es 't~ OS procel' Sü_S e ex ralCCl. n 
ha e h"n " 1 • d d superen Ica, ap Icacwnes a a m-I d 1 ~8?1: en quel .a di~ ~docle a dustria petrolera y· petroquímica y 
no be . e m ~r~ar e ~~ VI u o que fundamentos de los procesos de 
tra aJa para s1 mismo~ smo aquél cu- . . , . 
yo esfuerzo responde a los intereses extracci?n supercnbca. 
de la colectiVidad. . Este hbro forma par~e. del proyec-

- Por otro lado, Hersúa ha destaca- t? Documentos de anál~ y pro~ec-
.-do en el plano internacional . e t•va del Programa U~wer~tan.o de 
• 1 , . . · · ' Pt_I s es Energía, el cual conSISte en una co-

e umco mexicano que ha reahzado 1 'ó d bl" · 'ód' 
trabajo de escultura en el extrai'lJ"ero, ecci dn e put ~cdacwnestno J?óen I-

l d , · cas, e con em o y ex ens1 n va-
como es e cas~ e Frida~ titulo de la riable, que eri conjunto constituye 
plaza escultónca que construyó en- un acervo de información y un apor
tre 1988 y 1989 en el espacio abierto te original sobre la problemática de 
Prado de las Esculturas, en Santiago la energía tanto a nivel interna
de Cuba. Dicha obra . es pro- cional com~ en el contexto del país y 
dueto de un proy~.to de interca~bio de la actividad universitaria. 
cultural entre Meneo y otros pa1ses p · · f b 1 
y que reúne los temas considerado~ b ara. mayores. m ormes so r~ a 
dentro del Segundo Simposium In- o tenc1ón gratuita de esta pubhca-
ternacional de Escultura. ·. O 

ción, sírvase llamar al Programa 
Universitario de Energía, a los telé
fonos 550-58-71 ó 550-52-15, ext. 
3871. o 

1 o el Arturo Sálazar La autonomía, carta de presentación social 
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1929-33, lapso clave para el 
sindicalismo universitario 
·n entro de la multiplicidad de as-

pectos que ofrece la historia de 
nue5tra Casa de Estudios, destaca el 
tema del sindicalismo universitario. 
No obstante lo significativo de este 
movimiento, representativo de la · 
realidad imperante en los centros de 
enseñanza e investigación más im
portantes de la República, no se te
nía ningún conocimiento sobre sus 
orígenes. 

Por ello, la lice~dada Bertha Ele
na González del Rivero realizó una 
investigación, de la cual surgió el 
libro: La autonom{a universitaria y 
sus implicaciones laborales: 1929-
1933. En él la autora se da a la tarea 

de localizar, rescatar y difundir la 
información existente · sobre los pri
meros intentos del sindicalismo uni
versitario en nuestro país. 

Lo anterior quedó de manifiesto 
durante la presentación de esta obra, 
efectuada en la Casa Universitaria 
del Libro. En el acto, González del 
Rivero informó que en el Archivo 
Histórico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, "encontró una 
veta de información . de inestimable 
valor" . 

La investigadora señaló que deli
mitó su estudio a los años de 1929 a 

> 
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1933, pues··esa época se "puede con-
siderar como la de la estructuración 
de la Universidad Autónoma". Esos 
fueron los años clave para la forma
ción del primitivo sindicalismo uni
versitario, primera movilización de 
ese tipo en nuestro país. 

Lo anterior, agregó la investiga
dora, está claramente est~blecido en 
los mencionados documentos del Ar
chivo Histórico de la UNAM, cuya 
información conforma la parte me
dular del libro, mismo que fue com
pletado con otras fuentes primarias y 
secundarias, y enriquecida con el 
testimonio oral de algunos prota
gonistas. 

Este trabajo constituye la primera 
etapa de una investigación más com
pleta, precisó la autora al considerar 
que existen muchas otras facetas en 
la vida de la institución sobre las que 
se puede dar luz. · 

Al comentar la obra presentada, el 
profesor e investigador Braulio Ra- · 
mírez Reynoso expresó que la 
autonomía .no es ornato ni simple ca-

. lificativo, sino el común denomina
dor del debate y la verdadera carta 
de presentación ante el pleno social, 
que espera de nosotros la profundi
zación del proyecto comunitario. 

El doctor Juan Felipe Leal , miem
bro del Sistema Nacional de lnves- · 
tigadores, comentó que a la fecha el 
estupio más acabado sobre el tópico 
es el de José Woldenberg, Historia 
documental del SPAUNAM, quién se 
ocupa exclusivamente del sindicalis
mo académico en la UNAM en los 
años comprendidos entre 1972 y 
1977. De manera que esta nueva pu
blicación "es la primicia de una pes
quisa mayor". 

La autonomía universitaria y sus 
implicaciones laborales: 1929~1933 
consta de un¡ introducción, tres 
capítulos, co'nclusiones y varios 
apéndices. · 

En el primer capítulo se reseña la 
historia de la Universidad Nacional 
entre 1910 y 1933. El segundo trata 
df ,as condiciones · económicas y fi
rw neieras de ésta, entre 1929·y 1933; 
ei tercero, "el más amplio y original 
de todo~", está fundado en fuentes 
de archivo. Aquí se describen yana
lizan las relaciones de trabajo en el 

interior de la Universidad, a partir 
de 1929. 

El texto, apuntó la autora, fue po
sible gracias al apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y 

del Centro de Estudios SQbre la Uni
versidad. O 

Raúl C arrea López 

Lo que Latinoamérica pierde en 
unidad lo gana en universalidad 

Presentó Alain Rouquié su libro América Latina, introducción 
al extremo occidente, "obra que más bien tiene algo de manual" 

E 1 actual panorama de América 
Latina presenta más sombras 

que luces, incertidumbres que segu
ridades de mañanas radiantes. Por 
ejemplo, los últimos estudios de la 
ONU (fechados en 1986) revelan que 
más de una tercera parte de la pobla· 
ción latinoamericana vive en condi
ciones de extrema pobreza. El Nuevo 
Mundo fue, ante todo, una inmensa 
esperanza. Hoy en día, acaso ¿asisti
mos a la erosión y hasta la decaden
cia de esta esperanza? 

Así remata Alain Rouquié su libro 
América Latina, introducción al 

j 

extremo ,occidente, presentado re
cientemente en la Casa de la Cultura 
"Jesús Reyes Heroles" y editado por 
el Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos (CCy-

. DEL) de la UNAM y Siglo XXI. 

"Esta América es, mucho más to
davía, sostiene el autor en el prólo
go. De ahí que en la obra se presen
ten dos tipos de lecturas: una es in
formativa, inmediata, utilitaria; la 
otra exige'más porque puede aportar 
su grano dé arena al saber acumula
tivo que constituye la ciencia de las 
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sociedades o por lo menos alimentar 
una reflexión. 

"El lector no debe esperar encon
trar aquí un complaciente libro ca~ 
tóstroje ni una catártica hagiografía 
de la miseria. Ni siquiera un ensayo 
que defienda una tesis sorprendente 
y unívoca. Por lo demás, esta obra 
tiene más bien algo de manual , seña
la el autor. 

Durante la presentación, el doctor 
Leopoldo Zea, director del CCy
DEL, se refirió a Rouquié como un 
destacado intelectual francés empe
ñado en comprender y hacer com
prender a la América que se viene 
designando a sí misma como latino- . 
americana. . , 

El autor de la obra dice: "Lo que 
-ierde la América Latina en unidad, 

·•. sin duda lo gana e.n universalidad". 
Al respecto, Zea aclara: "Una uni
versalidad que resultará ' pura abs
tracción si la misma no es deducida 
de la multiplicidad de expresiones de 
la realidad propia de los hombres y 
pueblos de la región, dando sentido a 
la misma". 

En opinión del doctor Zea, es pre
cisamente esta multiplicidad de 
expresiones raciales, culturales, eco
nómicas, sociales y otras más, las que 
perturban la comprensión de la 
América Latina como totalidad. 

¿Qué somos? Preguntaron Bolívar 
y Sarmiento. ¿Indios? ¿Españoles? 
¿Americanos? o ¿europeos? "La res
puesta pudo ~aber sido contundente 
y definitiva: ¡Somos todo eso porque 

&<>!"os latinoamericanos!". Este ha 
~o precisamente el sentido de la 

adopción del calificativo de latino
_americano, por el que el Hombre de 
esta región ha expresado la unidad 
de su destino, lo que le da sentido 
por encima de sus ineludibles dife
rencias. 

Nosotros somos americanos, no 
europeos, aunque llevamos en las 
entrañas a Europa; somos el extrem<> 
occidente, pero no el occidente, aun
que también lo llevamos dentro. 
Igualmente llevamos dentro las 
expresiones del hombre nacido en es
tas tierras americanas, como tam
bién llevamos dentro a Asia, a Africa 
y a otras expresiones de lo humano 
que se han dado cita en este. Conti
nente, finalizó Leopoldo Zea . 

24 de mayo de 1990 

La ·"enmarañada " América Latina 

La maestra Beatriz Ruiz Gaytán , 
profesora deh Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL), consideró que el 
libro de Rouquié pone "muchos pun
tos sobre las íes" , por lo que reco
mendó leerlo una y otra vez con la 
seguridad de que en cada lectura se 
apreciarán diversas posibilidades de 
ún acercamiento más justo y, por en
de, más comprensivo en torno a la 
"un tanto enmarañada América La
tina". . 

El maestro Horacio Cerrutti , tam
bién de la FFyL, destacó que esta 
obra es fruto de un ambicioso intento 

. por presentar un enfoque globaliza
dor y dejar hablar a la realidad sin 
prejuicios. "Eso es uno de sus lo
gros". 

El libro de Alain Rouquié -con 
poco más de 400 páginas- está es
tructurado en cuatro amplias partes. 
La primera aborda fas cuestiones de 
carácter geográfico titulada Carac
teres generales de los estados latino
americanos. La segunda se refiere a 
los aspeétos de sociedad y política; 
en la tercera presenta Los problemas 
del desarrol~o y plantea las etapas 
del desarrollo y los procesos de in
dustrialización, niveles y modelos de 
desarrollo, y la cuestión urbana y 
marginalidad , entre otros. 

En la última parte se exponen los 
conflictos más sobresalientes de la 
región con otras latitudes, las rela
ciones interregionales y la hege
monía de Estados Unidos; asimismo, 
el 'autor resalta las potencias en sur
gimiento y los nuevos actores del 
subcontinente. 

Alain Rouqtiié, quien actualmente 
se desempeña como embajador de 
Francia en México y además es un 
destacado estudioso de la región , di
jo que "ha sido sumamente modesto 
presentar un panorama general de 
América Latina en sólo 400 páginas" . 

Este manual -como el autor lo 
define- es f.ruto de 25 años de inves
tigación y algunos años de enseñanza 
en el Instituto de Estudios Políticos 
de París. D 

Alberto Navarro 

IV Curso 

La investigación en 
comunicación para la 
elaboración de tesis · 

Lo Coordinación de Ciencias de lo 
Comunicación de lo Facultad de 
Ciencias Políticos y Sociales, lo 
Fundación Manuel Buendío, AC , y 
lo Revisto Mexicano de Comun i· 
coción , invitan al IV Curso de Lo 
investigación en comun icación 
poro lo elaboración de tesis , que 
se realizará del 28 de moyo al 8 
de junio, de 18 o 21 horas, en lo 
Asociación de Corresponsales Ex
tronj_eros, ubicado en Avenida 
Cuauhtémoc 16, primer piso, Co
lonia Doctores , México, DF. 

Inscripciones: Fundación Ma
nuel Buendío , Avenida Cuauhté
mc>c 16, Mezzonine 2, Colonia 
Doctores, México, DF. Teléfono: 
578-19-43. 

Instituto de Investigaciones en 
Materiales 

Seminarios del 
Departamento de 

Polímeros 1990 

24 de moyo: Síntesis de películas 
de polímeros obtenidos por plas
mas, doctor Sebostián López R. 
31 de mayo: Comportamiento tér
mico de polloctil-isocianato , M en 
C Angel Romo. 
7 de junio.: Fenómenos de trans
porte en medios porosos y termo
dinámicos irreversibles, doctor 
Mariano López de Haro. 
14 de junio: Estudios fisicoquí
micos por medio de resonancia 
magnética nuclear, doctor Rober
to Olayo González . 

Las pláticas tendrán lugar en lo 
Sola de Conferencias del Inst ituto 
de 11 :45 a 13:30 horas . Mayores 
informes en el teléfono 550-52-15, 
exténsiones 4743 ó 4744 . 



Publicaciones _____________ __. 

Semiótica, 
comunicación y 
cultura 

Reséndiz, Rafael. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 
159 pp. 

Poemas mexicanos 
universales 

Herrera Zapién, Tarsicio . Fa
cultad de Filosofía y Letras, 
Colección especial. Primera 
edición: 1989, 125 pp. 

T ras una selección 
cuidadosa y represen

tativa de poemas mexica
nos universales, Tarsicio "E 1 presente texto está Herrera traduce al latín 

constituido por una -lengua universal- poe
serie de reflexiones teóricas mas de Sor Juana Inés de la 
y por análisis concretos, . Cruz, de Luis Sandoval y 
inscritos dentro del marco Zapata, de Salvador Díaz 
de la semiótica general, en Mirón , de Manuel J . 
tanto que proyecto cientí- Othón, de Manuel Gutié
fico desarrollado actual- rrez Nájera, de Luis G. Ur
mente d.;mtro del Grupo de bina, de Amado Neivo, de 
Investigaciones Semio-lin- Enrique González Martí
gUísticas, dirigido por A.J. nez y de Ramón López Ve
Greimas. larde, salvando exitosa-

Estas notas son el resul- mente las dificultades in
tado de una serie de refle- herentes a la versificación 
xiones hechas a propósito latina de poemas escritos 
de la semiótica general en originalmente en caste
tanto que teoría, y de su llano. 
aplicación en distintas se
mióticas particulares, en 
tanto que objetos de estu
dio. Los textos aquí presen
tados buscan difundir las 
posibilidades de aplicación 
de la semiótica en diferen
tes campos del quehacer 
científico: la comunica
ción, la cultura y 1~ len
guajes particulares." 

Contenido: Prefacio/ 
Presentación/ Semiótica, 
comunicación y cultura/ 
La comunicación: sistema 
y proceso/ De la praxis 
comunicacional/ Semiótica 
del discurso/ Nociones de 
semiótica general. Notas 
sobre la teoría de la signi
ficación/ Representación e 
ilusión referencial. Notas 
para una semiótica visual/ 
Más allá de la analogía, la 
foto . La ilusión de realidad 
en fotografía/ Imágenes de 
la Revolución . Una lectura 
semiótica de la fotografía 
documental. O 

rir.1GACETA 
~UNAM 

Contenido: Presenta
ción/ Sor Juana Inés de la 
Cruz: La retórica del llan
to. El empleo único en 
amor. Cuestión de amar y 
aborrecer. Predominio de 
la razón sobre el gusto. 
Sobre una fantasía conten
ta con amor decente . . Des
mintiendo los elogios de un 
retrato. De su aversión a 
los vicios. Al doctor Fran
cisco de Castro/ Luis San
doval y Zapara: A la tran
substanciación de las rosas/ 
Salvador Díaz Mirón: A un 
jornalero. Excélsior. El 
f{lntasma. A Gloria. Los 
peregrinos. A Blanca -A 
una araucaria- Duelo 
(epitafio de su padre)/ Ma
nuel José Othón: Las es
trellas en el desierto (idilio 
salvaje)/ Manuel Gutiérrez 
Nájera : Para entonces . 
Umbría. A Lidia. "Ultima 
necat. Non omnis moriar/ 
L~is G. Urbina: El ruise
ñor encantaba/ Amado 

Nervo: El celaje. Nec spes 
nec metus. En paz/ Enri
que González Martínez: 
Tuércele el cuello/ Ramón 
López Velarde: -La suave 
patria. Proemio. Primer 
acto. Intermedio-Cuauh
témoc. Segundo acto. Es
trofas y versos célebres/ 
Apéndice. O 

La enseñanza del 
latín a los indios 

Osorio Romero, Ignacio. Insti
tuto de Investigaciones Filo
lógicas - Centro de Estudios 
Clásicos. Primera edición: 
1990, 81 pp. 

. Poemas mexicanós 
· _uní versa/e~ 

encierra el carácter de la 
Conquista. En efecto, si el 
conquistador era capaz de 
aceptar la existencia de un 
clero · indígena, necesa
riamen_te debía aceptarlo 
en pie de igualdad ~n la vi
da civil. Si, por el contra
rio, obstruía esta posibili
dad, entonces el indio sería 
rel{lgado, como lo fue, a un 
plano de subordinación y, 
por ende,de servidumbre." 

Contenido: El libro se 
divide en tres partes: la pri
mera contiene la exposi
ción del proceso de enseñan
za y de sus resultados 
Nueva España; la segunda 
presenta las tres cartas lati-"La enseñanza del latín na,s de Pablo Nazareo, 

a los indios forma transcritas y traducidas; la 
parte de la polémica plan- \parte tercera reproduce el 
teada en el siglo XVI sobre documento en que Alfonso 
la conveniencia de que és- de Ca$tro, en compañía de 
tos tuvieran acceso a la cul- Fral)cisco de V itoria , 
tura superior; pero esta Francisco Castillo, Andrés 
cuestión está ligada, a su Vega, Constantino de la 
vez, al trascendental deba- Fuente,. J. Egidio y Luis 
te sobre la oportunidad de Carv,ajal, se pronuncia a 
que los indiqs fueran ins- favor de que los indios no 
truidos en la teología y, en sólo tengan acceso a· la edu
su caso, fueran admitidos a cación superior sino que se
las órdenes sagradas. an instruidos en los miste-

Tema de la mayor im- ríos más elevados de la teo-
portancia, porque en él se logía cristiana. O 
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Maestría en Estadística e Investigación 

de. Operaciones 

El Colegio de CiE¡ncias y Hu"n.;ani
dades, a través de su Unidad Aca-. 
démica de los Ciclos. Prof~sion~l 
y de Posgrado, anunCia el ini
cio del ·proceso de admisión 
{1991) al proyecto académico de 
la Maestría en Estadística e Inves
tigación de Operaciones , que tie
ne su sede en el Instituto de In
vestigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas {liMAS). 
Objetivo del' proyecto : · . 

Formar profesionales de alto 
niv.el académico con un conoci
miento formal de la teoría y de 
los métodos de la estadística e in
vestigación de operaciones, así 
como, de sus aplicaciones en 
aquellos campos de trabajo rela
ci<:nados con el área de especiali
zación. 

El Departamento de Probabili
dad, Estqdística e Investigación 
de Operaciones del liMAS cuenta 
exclusivamente ·con académicos 
en las áreas de probabilidad y 
estadística. Los intere_sados en la 
investigación de operaciones po
drán cursar asignaturas en otros 
proyectos de posgrado, previa 
aprobación del consejo interno de 
la maestría : 

Registro de aspirantes: hasta el 
27 de julio de 1990. 

Examen de adm.isión: 2de agos
to. 

Publicación de resultados: 21 
de agosto. _ 

Examen de· inglés: 30 de agos
to. 

Inicio del semestre. 91-1: 12 de 
noviembre. 

Registro y entrega de guías pa
ra examen: de lunes a viernes de 
10 a 15 horas y de 17 a 20 horas, 
en la Secretaría de Asuntos Esco
lares de la Unidad Académica de 
los Ciclos Profesional y de Pos
grado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades {UACPyP del CCH). 
lateral Av. Insurgentes Sur, es
quina con circuito escolar univer
sitario, Ciudad Universitaria, DF 
04510. Teléfono 550-52-15, exten
siones 3553 ó 3562. 

Mayores informes: Coordina
ción de la Maestría en Estadística 
e Investigación de Operaciones, 
Instituto 'de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sis
temas {liMAS) 4o. piso, circuito 
escolar universitario, Ciudad Uni
versitaria, México, DF 04510. Te
léfono 550-52-15, Ext . 4565. 

LA DIRECCION GENERAL DE SER VICIOS DE COMPUTO ACADEMICO DE LA UNAM Y 
COMPER SA. DE C.V. LE INVITAN A PARTICIPAR EN EL EVENTO MAS IMPORTANTE DE 

CONECTIVIDAD EN MEXICO 

OÍIJETIVO: 

El r.tpido surgimiento, desarrollo y aplicación 
de las Redes Locales nos obliga a actualizarnos 

con la misma vcl,ocidad que esta tecnología. 

El segundo Simposium Internacional de Redes 
Locales Conectividad REDES-90 brinda al 
participante la oportunidad de conocer los 

últimos avances ea. esta área a partir del 
enfoque acadtmico, cperativo y comercial. 

ESTRUcruRA DEL SIMPOSIUM: 

Para lograr una cobertura total a las diversas 
espectativas de los interesados, REDES·90 ha 
sido diseñado con cuatro grandes actividades: 

,CONFERENCIAS: 

Más de 20 conferencias y 3 mesas redondas 
cuyos temas generaJes son: 

J;;l 
COMPER 
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18, 19 y 20 de julio 

Colegio de Ingenieros 
Chi.!es de M~xico. 

CanUno a Santa 
Teresa 197, 

Col. Pirques del 
Pedregal. 

• Estado actual, perspectivas para los 90's. 
• Conectividad e integración de · 

Redes·minis-mainfra.mes. 
• Tecnologías de Bases de Datos. 
• Aplicaciones y casos reales. 

EXPOSICION: 

30 empresas e instituciones en más de 600 m1 

SEMINARIO DE INTRODUCCION A REDES 
LOCALES Y BASES ,DE DATOS: 

Previo al plan de conferencias. 

TALLER,DE APLICACIONES AVANZADAS: 

Para personas interesadas en problemáticas mh 
especializadas. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

DIRECCION GEN'ERAL DE Sf.RVIOOS DE 
COMPtfro ACADF-\41CO.IJSA.\f 
Sccrióo de Información y Relaciones, Cirnito &tcrior, 
Ciudad Univoersitaril, Apanado P01tal 20..0S9. Del. Atvaro 
Ob~¡ón 01(0). tcléronoc SSO S986 y SSO S86S, 
Fu s.&8 8213. Bitnct DOMVIUE@UNA.\4:VM1 

COMPER, S.A. DE C Y. 
Oia¡onal San Antoctio 1131. Col Narvarte. Tcls.682·l.t20, 
682-J161,687-7tn. Fu 681-ll89. 

Servicio social en el CIT 

El Centro para la Innovación Tec
nológica requiere prestadores de 
servicio social en las siguientes 
especialidades : ing. Industrial , 
Admón. de Empresas, lng . . en 
Computación, lng. Mec6nico, De-

. recho , Antropología, y Trabajo 
Social , para apoyo a las diversas 
funciones y proyectos académ icos 
realizados por el centro. 

Requisitos: 

• Dos fotografías tamaño infantil 
con su nombre y número de 
cuenta al reverso. 

• Historia académica o constan
cia de 70% de créditos de la 
carrera otorgadÓ por servicios 
escolares pe 'su facultad o es 
cuela . 

los candidatos seleccionados 
dispondrán de beca económica 
durante el periodo de prestación 
del servicio . 

Para mayores informes: Srita . 
Claudia Carrillo. Horario: 9 a 15 
horas . Costado norte del edificio 
"D" Facultad de Química , Circu ito 

,de la lnvest. Científica. Apartado 
Postal 20-103, 01000 México, DF, 
Tels. 550-5178, 548-6928, 548-
8983, Telex 017-60155 CICME, 
04510 México, DF, Tel. 550-9192 y 
550-5215 -3435. 

Instituto de Geografía 

47 Años del Paricutín 

El Instituto de Geografía de la 
UNAM invita al simposio 47 Años 
del Paricutín , el 7 de junio a las 
10 horas , en el Auditorio Díaz Co-

.' varrubias de la misma dependen
cia. 

Se . presentarán traba_ios geo
·gráficos y geológicos del doctor 
Moshé lnbar, de la Universidad 
de Haifa, Israel; del ingeniero Er
nesto lópez Ramos , del Instituto 
de Geología de la UNAM, y de las 
doctoras lourdes Viller~, del Ins
tituto de Geografía, y Raquel 
Guzm6n, del Colegio de Geogra
fía, también de nuestra Insti 
tución. 

1· 



Convocatoria 

Curso de verano STUNAM 1990 

Invitamos a todos los niños de 5 a 
12 años de edad o acompañarnos 
o disfrutar del Curso de verano 
STUNAM 1990, que-la Secretaría 
de Cultura y Educación ha organi-

ficio localizado en el lado norte 
de lo Torre 11 de Humanidades 
(exedificio de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales). 

?.Fotocopia del último talón de 
cheque. 

zado. · 

El curso se llevará a cabo del 3 
de julio al 3 de agosto del presen
te año, con un horario de 8:30 a 
14 horas en 1as instalaciones que 
proporcione lo Universidad. 

Requisitos de inscripción: 

l.Ser hijo(a) de trabajador uni
versitario sindicalizado. 

2.Tener entre 5 y 12 años de 
edad. 

8.Lienar 'hoja de inscripción. 
9.Pogar en efectivo o firmar car

ta-compromiso autorizando el 
descuento del costo del cursQ 
en el cheque del trabajadÓr. 

lO.Firma de aceptación del reglo
mento poro podres de familia . 

El costo del curso será de 
$33,000.00 por niño. 

Las incripciones se realizarán 
del 4 ol29 de junio de 1990, de lu
nes a viernes, en horario de 9 a 
17 horas, en el tercer piso del edi-

3.Fotocopia del acta de naci
miento del niño. 

4.Certificado médico, con no 
más de 30 días de expedido . 

5.Tipo sanguíneo del menor . 
6.Dos fotografías recientes ta

maño infantil. 

Por ningún motivo se inscribirá al 
niño(o) si no se presenta la docu
mentación completo. 

Secretaría de Cultura y 
Educación. 

XII Premio sobre el Trabajo y la Previsión Social 

GRAL. MANUEL M. DIEGUEZ 
~ SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A TRA VES DE SU DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL Y LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO 

CONVOCA 
Al XII Premio Sobre el Trabajo y la Previsión Social 

" Gral. Manuel M. Diéguez" que se desarrollará bajo las 
siguientes: 

PRIMERA 
Podrin partlclp&r todoo aqueUoo pro
f•ioraiat.a., iDveati¡radorea, maestros, 
eatud.la.ntea y toda persona interesada 
en la problemidca del trabajo. 

SEGUNDA 
S e podrá particlp&r en lu olgulentea 
dhcipllnu: Derecho Labor&!, Medici
na del Tro,bajo, Ingenierla Indualrl&l, 
Polcologla del Trabajo, l"llooofía del 
Trabajo, Relaciones Indu.trialea o 
oualquJer diaciplina relacionada con 
el Traba jo y la Previsión Sochl. 
TERCERA . 
Loll trabajoa podrán aer preaentados 
eu, forma de inveeti&&eión. a.n6li.aia o 
enaayo y deberán referl.rae a temaa re
lacionado• teórica o prácticamente 
oon ol Trabajo y la Prevlolón Soci&l. 

CUARTA ' 
~ trab&joo deberán oer lnécllloa y no 
forma.r parte de l.aveati~ionea reali-

,. s&du por el autor, con finea diatintoa 
a loe de au puticlpaclón en este con· 
cuno; &In emb&rKo, podrán p&rllclpar 
la.a teala para obtener gra.doa académi· 
ooe. 
QUINTA 
Loa trabajoe deberio tener una exten· 
a: ón m..lnima de treinta cu&rttUu me· 
ct DO&T&fiad&.ll a doble eapacio, en pa· 
poi tama.Ao cut&. 

BASES : 

SEXTA 
Loa trabajoa deber4n de entregarwe di· 
rectamente, o remitirse por correo 
certificado al Departamento de Traba· 
jo y Previsión Social (Calle Ind•pen· 
dencia No. 100, Guad&lajara, Jalisco.), 
a más tardar a laa15:00 horu del dia 15 
de Noviembre de 1990, debiendo entre~ 
garse en original y tres copias com· 
pleta.mente legibles. 

SEPTIMA 
. Loa trabajoa deberán preaent&rlfo bajo 
paeudónimo, debiendo el autor enLre
gar o enviar por correo certificado, en -
sobre separado, los datoa neceaa.rloa 
para. su iclentiticación, aer\ala.ndo 
nombre completo, domicilio y teléfo· 
no, ui como el paeudónimo utiliZado. 

OCTAVA 
El De parlamento del Trabajo y Provi
aión Social conservar' bajo su custo· 
dia el aobre menciona.do, a efecto de 
conocer au contenido una vez que el 
jurado determine el reaultado de! con-
curao. 

NOVE~ A 
El jurado eotará Integrado por el Jete 
del Deparl&menlo del Trab~jo y ~vi· 
alón Social, quien lo presidirá.. y un re· 
preaentante de cada una de lu ai· 
¡uientea lnatitucionea: 

Federación de Tr&bajadorea de l alia
co, Federación Revolucionaria de O
breros y Campeainoa del Estado Uni~ 
veroldad de Guadalajara, Federación 
Emprefarlal de Jalisco. Cámara Na
cional de Comercio de Gu&dalajara 
Conoejo Coordinador de Cámaru In
duatri&lea, Academia Mexicana del 
Derecho del Trabajo y de la Previsión 
Socl&l Delegación l &!loco. Asociación 
de Relacione• lnclustria.lea de Occi· 
dente, A.C. Instituto Mexicano del Se~ 
guro Social, Júñta Loe&! de Concilia
ción y Arbitraje del Estado. 
El jurado deberá considerar Como pa
r'-metroa para la caliticaclón de loa 
trabajos la metodolo¡ia de loa mis~ 
mos, au contenido, la tesis aoatenida.. 
la viabilidad y laa concluaioqee tun~ 
damentalea. 
Será facultad del jurado aolicltar la a
seaoria y apoyo técnico de inatitucio· 
nea y profesionales en lu materiu 
que comprende la presente convocato· 
rla. 

DE CIMA 
El !&!lo del lurado oerá Inapelable, y 
se dará a conocer el dia 10 de diciem· 
bre por medio de loa principales dia~ 
rios de la ciudad. 

DECIMA PRIMERA 
El concuno podr4 declarane de&lerlo . 
ol a juicio del jW"ado calltlcador, ntn
eún trabajo de loa pNMnladoo fuere 
ill6cllto o de buent calidad; en 1&1 cuo 
oe eumarán .loe premio• al concuroo 
del allo olgulente. 

DECIMA: SEGUNDA 
La ceremonia de premiación Mri pre
olcllda por el Lic. GuWermo Coelo Vi
daurri, Gobemador Conetituclon&l 
del Ealado, y hAhrá de realiul'oe al 
dia, hora y lug&r que p&ra el efectO ae 
oeft&le. · 

DECIMA TERCERA 
Lu aituacionea no previ8t&llen la p,.... 
nnte convocatoria aerin reauelc.a. 
por el Departamento del Trabajo y 
Prevlolón Social dal Eacado, en la lnte
Ugencia que no ae devolverán lo8 trá
bajoa preaentados 

PREMIOS: 
Primer Lugar.- Premio "Ge
neral Manuel M. Diéguez", 

· diplo
ma y $5'000,000.00 (Cinco Mi
llones de Pesos), en efectivo. 
Segundo .Lugar.- Premio 
"Lic. Manuel Aguirre Ber
langa", diploma y 
$3'000,000.00 (Tres Millones 

. de Pesos), en efectivo: 
Tercer Lugar.-· Premio "Lic. 
J. Guadal u pe Zuno", diploma 
y $2'000,000.00 (Dos Millones 
de P~sos), en efectivo. 

Dtllño: .. IULIO .. Mtlll llft101 . 
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• BECAS 

Becas en Italia para especialización o 
investigación en áreas científicas. Diri
gidas a profesionales interesados en rea
lizar estudios sobre medio ambient~<, 

geología, recursos naturales renovables y 
no- renovables, alimentación, geotermia 
y energía. Duración: ocho meses, a partir 
de noviembre de 1990. Lugar: uqiver
sidades e institutos de estudios superiores 
de Italia. Organismo responsable: Insti
tuto ltalo-Latinoamericano. Idioma: ita
liano. La beca cubre asignación mensual 
de 900 mil liras. Requisitos: título profe
sional; carta de aceptación de la institu-

a:>n italiana en la que se desea realizar los 
- udios; edad máxima 35 años. Fecha 

límite: 31 de mayo de 1990. , 

Becas en Bélgica para seminario sobre 
telecomunicaciones. Dirigidas a profe
sionales en el área de ingeniería en comu
nicaciones y especialistas en el campo. 
Duración: 2 al18 de septiembre de 1990. 
Organismo responsable: Gobierno de 
Bélgica. Idioma: . inglés. La beca cubre 
hospedaje, alimentación, asignación para 
gastos de instalación, seguro médico y 
contra accidentes, y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesional; experiencia 
en conmutación, transmisión y planifica
ción de telecomunicaciones. Fecha lími· 
te: 1 de junio de 1990. 

-Becas en Japón para curso de entrena
miento colectivo en programación pa
~omputadoras personales (B). Diri
• as a profesionales que trabajen con 

computadoras personales en oficina. Du
ración : 26 de julío al17 de noviembre de 
1990. , 'Lugar: Centro Internacional de 
Okinawa. Organismo responsable: 
Agencia . de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) .Idioma: inglés. Se otor
ga beca completa. Requisitos: tener grado 
universitario o equivalente; experiencia 
de seis meses a dos años en programa
ción; edad máxima 30 años. Fecha límite: 
31 de mayo de 1990. 

Becas en Japón para curso de ingenie
ría en sistemas de transmisión digitat 
Dirigidas a profesionales en ingeniería 
electrónica o telecomunicaciones:-Dura
ción: 17 de septiembre al 6 de. diciembre 
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de 1990. Lugar: Instituto Central de En
trenamiento de la Compañia Japonesa de 
Teléfonos y Telégrafos. Organismo res
ponsable: Agencia de Cooperación Inter
nacional del Japón (JICA). Idioma: 
inglés. La beca cubre hospedaje, alimen
tación, apoyo económico adicional, segu
ro médico y transporte aéreo. Requisitos: 
título profesional; ·cinco años de expe
riencia en el área; desarrollar actividades 
en el área. Fecha límite: 22 de junio de 
1990. 

Becas en Japón para estudios sobre 
procesamiento y tecnología de alimen- . 
tos marinos. Dirigidas a profesionales 
que desarrollen actividades vinculadas 
con la producción o investigación en ali
mentos de origen marino. Duración: 1 de 
octubre de 1990 al 27 de mayo de 1991. 
Lugar: laboratorios y empresas del Ja
pón. Organismo responsable: Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA). Idioma: inglés. La beca cubre 
gastos de hospedaje, alimentación, apoyo 
económico adicional, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: título profe
sional; experiencia en la producción o 

·experimentación de alimentos marinos 
mínima 'é!é tres años; edad máxima 35 
años. Fecha límite: 11 de junio de 1990 
(2o. aviso) . 

Becas en Japón para curso sobre mate
riales polímeros y tecnología. Dirigidas 
a profesionales en ingeniería química, 
química y áreas afines. Duración: 6 de 
septiembre al 24 de diciembre de 1990 . 
Lugar: Instituto'de Investigación Técnica 
Municipal de Osaka. Organismo respon
sable: Agencia de Cooperación Interna
cional del Japón (JICA). Idioma: inglés. 
La beca cubre hospedaje, alimentación, 
apoyo económico adicional, seguro mé
dico y transporte aéreo. Requisitos: título 
profesional; tres años de experiencia en el 
área; edad máxima 35 años. Fecha Lími
te: 8 de junio de 1990. 

• REUNIONES 

111 Bienal de videoarte. Organismo 
convocante: Museo de Arte Moderno de 
Medellín, Colombia. Duración: 15 de 

agosto al 27 de septiembre de 1990. Lu
gar: Medellín, Colombia. Géneros: vi
deo arte; video publicitario; video 
documental; reportaje; video argumental 

·o video de ficción. Los videos deberán 
haberse realizado después del 1 de enero 
de 1988. Sólo se podrá inscribir un vi
deo en cada género por participante. Ca
da video deberá acompañarse de una 
ficha técnica. Los videos en idioma dis
tinto al español, deberán incluir una:co
pia del guión. Premios a Jos mejores 
trabajos en cada categoría. Fecha límite: 
1 de junio de 1990 (último aviso). 

• CONCURSOS 

Premio en Botánica "Efraim Ilernán
dez Xolocotzi" 1990. Organismo con
vacante: El Colegio de Postgraduados. 
Sede: México, D. F. En el certamen po
drán participar científicos mexicanos 
que hayan obtenido el grado de maestría 
o doctorado durante los últimos dos 
años y que reé,llicen investigación u otras 
actividades académicas en el campo de 
la botánica en México. La participación 
puede ser a propuesta personal o de ins
tituciones y organismos académicos. 
Premios: 2 millones de pesos y diploma 
para el primer Jugar; 1 millón de pesos y 
diploma para el segundo lugar. Fecha 
límite: 17 de septiembre de 1990. 
Tcl.91(595)4-50-77 ( 2o. aviso). 

• INFORMES 

Dirección General de Intercambio ' 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edilicio de Posgrado, 2o. piso, costado 
sm· de la Torre 11 de Ilunu~nidades, 
Ciudad Universitaria. 

- ~ 
Dirección General de~ 
Intercambio Acadén:tico 
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Cinco pumas, seleccionados para 
el Torneo mundial de karate do 

Bautista (CCH·Sur) en cintas verdes. 
En el tercer lugar lograron ubicarse 
Juan Manuel Dávila, Javier Durán y 
José Lezama, éstos dos últimos del 
CCH Sur, en cintas verdes y blancas. 

e inco karatecas pumas fueron se
leccionados para representar a 

México en el X Torneo mundial de 
kcmite do que se realizará en nuestro 
país del3 alll de noviembre; uno de 
éllos, Roberto Hernández García, es
tudiante de la Facultad de Ciencias, 
asistirá al Torneo Panamericano de 
la especialidad que se llevará a cabo 
hasta el 28 del presente mes en Bra
sil. 

Los seleccionados pup1as que ob
tuvieron su pase durante el torneo 
selectivo del mes pasado son Miguel 
Angel Hernández García, José Luis 
Martínez, Elena Domínguez y José 
del Río, quienes representarán a Mé
xico junto con Roberto en el mundial 
de noviembre próximo. 

Competencia en el Estado de México 

El equipo representativo de karate 
do de la UNAM, en sus ramas feme
nil y varonil, dominó ampliamente 
en la Primera competencia de karate 
do del Estado de México, donde ob
tuvo el sitio de honor en las especiali
dades de· kata y kumite. 

En la competición, que se realizó 
en el Deportivo Los Galeana, orga

, nizada por la Asociación Shito Ryu 
de Karate Do. del Estado de México, 
participaron diez asociaciones. 

Los pumas obtuvieron los siguien
tes resultados: en kata varonil logra
ron el sitio de honor Luis Pablo Ca
rrillo (CECESD) en cintas negras, y 
Juan Manuel Dávila (CCH Sur) en 
cintas verdes; José Lezama (CCH 
Sur) consiguió el tercer lugar en cin
tas verdes. 

En kata femenil, Xioli Pérez (Pre
pa 5) -cintas verdes- y Donají Ba
rrera (FCyA) lograron la segunda 
posición. En kumite femenil, Alejan
dra Hernández (Prepa 5) obtuvo el 
sitio de honor en cintas verdes. 

En kumite varonil consiguieron el 
.primer lugar Luis Pablo ~arrillo en 
cintas negras; Leonardo Hernández 
(Prepa 8) en cintas rparrón, y Edgar 

m GACEl' A 
~UNAM 

o 

Mejoró su actuación del año anterior 

Ganó la UNAM 42 medallas en 
'· 

los juegos sobre sillas de ruedas 
Cosecha durante los IX juegos deportivos nacionales y II 'Inter
nacionales que se efectuaron en La Habana, Cuba 

E l equipo representativo de la 
UNAM en deportes sobre silla de 

ruedas logró una gran actuación du
rante los IX juegos deportivos nacio
nales y II Internacionales de la espe
cialidad que se realizaron en La Ha
bana, Cuba; obtuvo 42 medallas, 
con lo cual mejoró su actuación de 
·1989, cuando ganó 37 preseas. 

Durante la realización de estos 
juegos se llevó a cabo el seminario El 
deporte en los limitados físico-moto
res, donde los ponentes universitarios 
hicieron valiosas aportaciones para 
el desarrollo del deporte a nivel lati
noamericano. 

La psicóloga Martha Heredia, 
presidenta de la Asociación de De
portes sobre Silla de Ruedas de la 
UNAM, habló sobre .los logros del 

equipo puma: "Tuvimos oportuiA. 
dad de probar el trabajo que ·hemW 

· realizado, pues el equipo se renovó el 
año anterior. El resultado que logra
mos fue muy bueno, y en ello influyó 
la colaboración de la maeStra Irma 
Corral, en atletismo, y de Josefina 
Solorio, cuyo rendimiento, compa
.rado al del año pasado, ha sido exce
lente, como el de la mayoría de quie
nes participaron en los juegos. 

Ahora, el equipo buscará un lugar 
en la preselección, donde tiene a Ma
rio Abonce en levantamiento de pe
sas y a Raúl Ortega en atletismo y 
basquetbol; en ·esta última disciplina 
existe la oportunidad de colocar a 
cuatro jugadores más: Roberto Uri
be, Everardo Chaparro, Mauro Du-

SECRETARIA GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

Ingreso a licenciatura · 
a años posteriores al primero 

por acreditación 

(Alumnos nacionales o extranjeros con estudios incorporados a la 
UNAM) 
Se comunica a los interesados en ingresar al nivel licenciatura a, años 
posteriores al primero , nacionales y extranjeros con estudios incorpora
dos a la UNAM, que deberán presentarse en · la Subdirección de Certifica
ción (Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios). la
do sur de la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, en donde serán atendi
dos hasta el 8 de junio de 9 a 13 horas. 

~ 

24 de mayo de 1990 



' l>eportes ____________________________________________________ __ 

rán, Sergio Martínez, Josefina Solo
río e Irma Calzada. 

El equipo puma conquistó 20 me
dallas de oro, 14 de plata y 8 de 
bronce, que fueron conseguidas por 
Roberto Uribe (2 de oro y 4 de 
plata); Francisco Santos (3 de oro, 
una de _plata y una de bronce); José 
'Pérez Neco (una de oro); Esteban 
Martínez (una de oro, 2 de plata y 
una de bronce); Sergio Martínez (2 
de oro y una de plata); Mauro Durán 
(una de plata y una de bronce); Bea
triz Mayén (2 de oro y 3 de bronce); 
Josefina. Solario (2 de oro Y. 2 de pla
ta); Irma Calzada (4 de oro, una de 
plata y una de bronce), y Edith Car
mona (una dé. oro y una de bronce). 

El equipo de atletismo logró im
portantes triunfos en 100, 200 y 400 
~tros; en relevos 4Xl00 y 4X400, 
Wl· 5 mil metros, maratón y slalom, 

'así como en basquetbol. 

Aportación académica 

Respecto al seminario, la psicólo
ga Martha Heredia indicó: "Nosotros 
llevamos la mayor parte del semina
rio. El 3 de mayo, toda la sesión de 
trabajo giró en torno a la psicología 
del deporte, y hablamos entonces de 
la labor que realiza al respecto el 
Centro de Educación Continua de 
Estudios Superiores del Deporte 
(CECESD). Los cubanos hablaron 
sobre la personalidad del limitado fí-

UNIVERSIDAD NACIONAL. 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr . José Sarukhón 
Rector 

Dr. José Narro Robles 
Secretario General 

Dr. T o·mós Garzo 
Secretario Adminictrativo 

Lic. David Pantoja Morón 
Secretario Auxiliar 

Lic. Manuel Barquín Alvarez 
Abogado General 
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.Sobresaliente participación de los d~portistas pumas. 

sico-motor, respecto a la influencia 
psico-social del deporte en los limita
dos físico-motores, y en torno a la 
importancia de la práctica deportiva 
en la autoevaluación del limitado 
físico-motor . Esto fue muy enrique
cedor; además, permitió confrontar 
el trabajo de la psicología del depor
te. 

Martha Heredia consideró que es
te tipo de trabajos deben ser bianua
les ~·para poder seguir trabajando y 
dar un margen de tiempo para que 
cada quien realice investigaciones 
sobre esos temas". 

El seminario fue encabezado tam
bién por el doctor Roberto Uribe No
ya, la profesora Irma Corral y el li
cenciado Francisco Santos, todos 
ellos de la UNAM. 

Dentro de los planes que los po
nentes tienen para este año está el de 
participar en el Congreso panameri-

lng. L~anardo Ramírez Pomo,r 
Director General de Información 

Lic . Margarita Romírez M~ndujono 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic . Lourdes Durán Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. Yolanda Hernández Baños 
Jefa de .lnformaclbn 

'(· 

cano de los limitados jisíco-motores, 
que se efectuará del primero al lO de 
septiembre de este año en Caracas, 
Venezuela. 

Convenios 

En cuanto a los convenios que po- . 
drían suscribirse con las autoridades 
deportivas de Cuba, la psicológa He
redia, señaló que, en lo referente al 
CECESD, la maestra Elena Subirats 
tiene interés en establecer un inter
cambio de profesores, empezando 
~obre todo con los metodólogos. "Por 
ello, durante mi estancia en Cuba 
platiqué sobre el particular con inte
grantes del Instituto Superior de 
Educación Física, y hubo muy bue
na disposición, de tal fornia que si la 
maestra Subirats conviene en ello, 
para el próximo semestre tendrem'os 
metodólogos y psicólogos invitados". 

Arturo Cruz Bárcenas 
jefe de Redacción 

o 

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

Año XXXV Novena época . 

Número 2,.473 
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SEMINARIO INTERINSTITUCIONAL 
DE INVESTIGACION EOUéATIVA 

EN CIENCIAS DE LA SALUD 

PRIMER SEMINARIO 
LATINOAMERICANO 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de 
América Latina, invitan al personal de las instituciones educativas y de s_alud de América Latina, a 
part icipar con la presentación de trabajos de investigación educativa en el evento que se llevará a cabo en -
la Unidad de Seminarios "Dr. Ignacio Chávez" de Ciudad Universitari a, México, D.F. 

CUPO LIMITADO 

SIN COSTO 

' J"'-\ , l . ~ 29, 30 y 3l de , ':::::rC ~ 
0 

., · mayo 1990 

INSCRIPCIONES E INFORMES: 
Secretaría de Educación Médica. Facultad de Medicina. Edificio "B" 
6to. piso. Ciudad Universitaria. México. D.F , C P 04510. 
Teléfúnos: 550-52.-10 al 18 extensión 2169 ó 548-99-48 (Directo) 
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Distribución de los 
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Congreso Universitario 

por mesas de trabajo 
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Mesa 1 

Universidad y sociedad: la universidad del futuro 

Sector Alumno 

Claudia Aguilar Ponce Miguel Ángel Bermúdez Olguin 

Mercedes Calzada García Delia Carmona Hernández Beatriz Etelvina Carrada García Marcelo Centeno Nava 

David Chacón Hernández Marco Antonio Delgado Fu entes . Yiria Ana Escamilla Martínez Eli Evangelista Martínez . 

Alejandro Fernández Auza Silvia Lorena Fierro Sánchez Rogelio González Oropeza ·Rafael González Ventura 
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Miguel Angel Lozano Hernández José A. Maldonado Escalante 

José Manuel Oropeza Morales Arturo Paiacios V ázquez 

José Ramiro Téllez García 

Ma. del Rosario Uribe Pensado Héctor Yescas Torres 

Gabriel Montes Narváez 

Beatriz Peralta Va!gas. 

Ma. Andre~ Trejo Márquez 

/ 

,\ 
\\ 

Carlos Oliva Mendoza 

Marcelo Ramírez Ruiz 

Norma Uribe Memije 

~\ 
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Sector Autoridad 

Román Alvarez Béjar Lourdes Apodaca Rangel Ricarda Pozás Horcasitas 

Ariel Alberto Valladares Clemente Ernesto Velascó' León 

Sector Investigador 

Raúl Benítez Manaut Arturo Bonilla Sánchez Horacio Cerutti Guldberg 

1 osé Luis Díaz Gómez Jorge Flores Valdés Adolfo Gracia Gasea Marcos Kaplan Efron 
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Horacio Merchant Larios Guillermo Monsiváis Galindo Jorge A. Montemayor Aldrete 

Sector Profesor 

Silvia Alarcón Armendáriz Guillermo Aullet Bribiesca. Fernando Carrera Testa 

·&.· ... ···· ' . , . 

:.r ' ~ ~ 

-~ 

José de Jesús Cruz Guzmán José Efraín Cruz Marín Federico Dovalí Ramos Ana Leticia Fernández Osorio 

Armando García Neri Humberto Gardea Yillegas Francisco Giral González Juan Manuel González Mercado 
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Sergio González Moreno Francisco Guerrero Lutteroth José Laguna Garcia Adolfo Malvagni Gilly 

Ramón Mier Garcia Luis Jorge Molina Piñeiro Silverio Monsiváis Ortiz 

' / 

' :) '.;t • l 

Miguel -Antonio Navar y Navar Rafael Ordóñez Medina Pablo José Pascual Moncayo Roberto Pérez Gijón 

Raymundo Ramos Gómez Rosa Maria Ramos Verástegui Jorge Soberón Mainero Alfonso Suárez Rebollo 
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• 

Jorge A. Villamil Rivas Felipe de Jesús Zermeño López 

Sector Trabajador 

. o .... :Ji . 
. '· !k' . 

Luis Bravo Perez Pedro Hernández López Nicólas Olivos Cuéllar 

lmelda Olmos Navarro Enoe Margarita Uranga Nliñez 

. . 
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Sector Alumno 

Siddharta Alberto Camargo Arteaga 

Iván del Castillo Hernández 

A . . 

i 
- ... t 

"~.· .. ·•. ~· 

Carlos González García 

Mesa 2 

Formación académica y ·profesiones 

Luis Alberto Alvarado García Citlali Alvarado Santos León Enrique Avila Romero 

Juan Carlos Cano Flores Tania Carranza Gaitán Ma. Leticia de Anda Munguía 

e 

Cristina Díaz Pineda . Verónica Fuentes Romero . lose Antonio Galguera González · 

\, 

Katia González Romero Pedro Bulmaro Lobo Domínguez Luis Arturo Martínez Lemus 
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Maité Mascaró Miquelajáuregui Ernesto Morón Ortiz • Alberto Mucio Martínez Araceli Osorio Martinez 

Ricardo Peralta Saucedo Maria Antonieta Pérez Orozco Miguel Angel Picazo Hurtado Víctor Fabián Rumaya Farrera 

José Sánchez Fabián Héctor Solorio Almazán Graciela C. Staines Vega Adalberto Taffoya García 

Víctor Francisco Vite Berna! Alejandra Viveros Lomelí 
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Sector Autoridad 

; . , ' \ 
. "L._ \ 

Juan Pablo Arroyo Ortiz Luis Esteva Maraboto Juan Antonio Madrid Vargas 

Ignacio Osario Romero Fernando Walls Armijo 

\ 

Sector -Investigador 

Roberto Bonifaz Alfonzo Silvia Susana Bravo Nuñez Francisco José Cobas Dueñas 

Ricardo J. Jiménez Rivera Ma. del Pilar Jiménez Silva Ramiro Lafuente López Magdalena Meza Sánchez 
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Cecilia Rojas Nieto Federico E. Sánchez Rodríguez 

Sector Profesor 

Enrique Aguirre Huacuja Ernesto Alva Martínez 

Juan Raúl Barreiro Isabel Ignacio Burgoa Orihuela José Angel Campos Salgado 

Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz Salvador Díaz Cuevas Víctor Manuel Díaz Michel Angel R. Espinoza y Montes 
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Próspero Garcíá :~árquel . ioSe A .. Hernándet Pacheco Ramito Jesús Sandoval Ma. Angélica Jiménez y Jiménez 

Anronid Lizcaliq .)\'¡~iJ jo Reyes Emma Mendoza Bremauntz José Francisco Pedronni Luna 

irérdisilhíy Baftkh 
' r . ' ~. 

Ma. B!in¿;4ulia P~~e:Cortés · Rodolfo Reyes Sánchez Georgina Margarita Solís García 
~.} j ~ • 

. ,: ·J' . , ... 

Otilia Ga.liriela Va~ez Galiéia 
' > 

María Lourdes Ve!ásco Artegúi 
' ' 

José Manuel Villalpando Nava Renán Villanueva Sosa 

t .• t: 
·•'í 

.... 
· .. 
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Jacinto Viqueira Landa Santiago Yerena López 

Sector Trabajador 

Cecilia A. Crespo Alcocer Pablo Gómez Gómez David Hernández Gutiérrez 

José A. León Azúa Carlos Reyes Romero 
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Mesa 3 

Estn,Ictura ·académica de la UNAM 

Sector Alumno 

Larisa Aguirre Beltrán Mariana Balzaretti Martinez Lizbeth Olivia Burguete Gómez 

Octavio Javier Campuzano 'Cardona Brenda Carranza Gaytán Martín de la Cruz Mosso Maria Eugenia de la Garza Campero 

Fernando Gómez Anguiano Ana M. González de la Vega Velázquez Angel Jaramillo Torres José Landa Goyogama 

. Ulises Lara López Luis Ernesto Lara Pérez Alejandro N. Martinez Garcia lrma Méndez de Hoyos 
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Ania Mendoza Cantú Federico Alberto Monsón Bordonava Jesús Orduña Estrada 
\ .. . 

!<o¡J: 

José Grabriel Pérez Rendón Mónica Raya Mejia José lgor Rayón Manzano Sergio Sánchez Garcia 

Vicente Talanquer Artigas Claudia Luz Tiscareño Martinez José Antonio Vázquez Castillo Germán Vega Barrientos 

Ericka Zárate Martín Jorge Zavala Hidalgo 
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.. 
Sector Autoridad 

Francisco Barnés de Castro Rodolfo Herrero Ricaño Roberto Moreno de los Arcos 

Marcos Rosenbaum Pitluck 

Sector Investigador 

Manuel René Garduño López Oiga Elizabeth Hansberg Torres Rafael Loyola Díaz 

Sergio Ortega Noriega Daniel Piñero Dalmau Osear Sánchez· Herrera Gerardo Sánchez Rubio 



20 24 de mayo de 1990 

.. 

J. Jesús Ma. Serna Moreno Ricardo Tapia lbargüengoyr ia Raúmejo Delarbre 

Sector Profesor 

./ 

Adrián AguiJar y Fernández Germán Alvarez Diaz de Léon Guillermo Basame Butrón 

Ana María Cetto Kramis José Alejandro Dozal Luce Elin Emilsson lngsvardottir Consuelo Farías Villanueva 

Angélica Galnares Campos Horado García Romero Juan Gasraldi Pérez Elodia Gómez Maqueo Rojas 
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--~--~~------~--------~------------------------------

José Gabriel Gómez Ochoa Bertha Satilda González Baños Jorge González Rodarte Rosa Diana Hernández Palacios · 

Felipe Ignacio Jiménez García Rafa e la Lar a Ortega Jorge Limón Amador . Raymundo López Ortiz 

Carlos Dión Martínez T reviño Joaquín Meza Coria José Luis Muñoz Soria Jesús A. Pacheco Martínez 

Ma. de Lourdes Pastor Pérez lñiga Pérez Cabrera Celsa Pérez María José Carlos Rosales Ortega 



22--------------------------------------------------------~2_4_d_e_m~a~y_o_d_e~l9~00~ 

j 

Joaquín Sánchez Me Gregor 

Sector Trabajador 

Rafael Herr!ández Olivares Bruno Luna Gómez Alma: Rosa Ortega Mendoza 

Gustavo Adolfo Rodríguez Martínez Manuel Zepeda Canseco 



· .. ?¿~e-. m_,~yo_d..,..e_i9_9_o _____ ..,..;.....~----------------------23 

Mesa 4 

. }\elaciones y métodos de enseñanza-aprendizaje 

' ·· ·. 

·Sector Alumno 
'• . •, . . 

.1> 
Héctor Castañón Basaldúa Leonardo Cerecedo Cano José Manuel Cortez Mendoza 

AlejaQdro Dí¡¡z Domínguez Gabriela Elizondo Azuela Gabriela Enríquez Ortiz Jo~é Antonio Espinosa Santillán 

Nachyelli Gamero Salceoo Maria Miroslava García Suárez Octa~io Herrera Ruiz Ma. Luisa Jiménez Ramírez 

Daniel Maisner Bush Víc~or Manuel Meneses Castañeda Francisco Merlo Juárez 



24 24 de mayo de 1990 
------------------------------------------------~----

• 
Miguel Angel Moreno Rendón José Luis Olguín Sánchez Tupac Ortega Cano Lucy Prieto Sandoval 

Fernando Quintero Pérez Tomás Restrepo Jiménez Salvador Ríos Martínez Yolanda Rodríguez Moreno 

María Elia Rubio Carriquiriborde Osear Sánchez Gómez · Mauricio René Sánchez Ramos Julia Vázquez Gutiérrez· 

Hugo Víllaseñor Hemández Humberto Raúl Zea García 



24 de mayo de 1.990 25 
--~----------------------------------------------------

' , > 

Sector Autoridad 

Graciela Arroyo Ramírez de Cordero Antonio Lot Helgueras Leopoldo Paasch Martínez 

1 

Javier Urbina Soria Gisela Von Wobeser Hoepfner 

Sector Investigador 

María Aurora Armienta Hernánd.ez Felipe Bracho Carpizo · Jorge F. Cervantes Borja 

Lourdes Margarita·Chehaibar Nader José Antonio de la Peña Mena ·Angel Díaz Barriga Casales ·Porfirio Morán Oviedo 



26 24 de mayo de 1990 -----------------------------------------------------------

David Ríos Jara Paola Vianello Tessarotto 

Sector Profesor 

Luis Fernando Arias Galicia Jossette Benavides Tourre!15 feo. Javier Berlanga Balderas 

Luis Enrique Betancourt Santillán Araceli Brandi Purata Deneb Camacho Morfín Antonio Capón Meneses 

Sandra Castañeda Figueiras Silvia Cataño Calatayud Víctor Cedillo Valdez Juan José Espinosa Rivera 
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1 
J 

~1arina Fe Pastor Ma. Emma García Lendech Martín Hernández Luna Hilda Jiménez Villaseca 

Beatriz Lara Silva Ignacio Lizárraga Gaudry Josefina Me Gregor Gárate Sergio Montes García 

Roberto Moreno Colín Ignacio B. Negrete Reynoso . Guillermina E. Ortega Sánchez Jorge Pérez Delgado 

Ma. de Lourdes Rodríguez Pérez Severino Rubio Domínguez Maria de Lourdes Rubio Gamboa Gloria Alicia Rubio Gómez 



·28 ___________________________________________________________ 2_4_d_e_m_a~y_o_d_e_l9_9 __ 0 

-?'""' .,., - ._., "" 

~artha Elvira Torija Rodríguez María E~genia Yáñez Verduzco 

Sector Trabajador 

José Francisco Anáya Alcántara Jaime Avila Porcayo Carolina Ledezma Carbajal 

,-
Armando Quintero Martínez Arturo Zepeda Canseco 



\ 
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Mesa 5 

Ingreso, permanencia, promoción, titulación y nivel académico 

Sector Alumno 

J 

\ \ 

\ \ 
Jm' Cruz Santiago Hugo Otilio Ng;¡dillo Mejía Jm' Luis f¡gueroo Noriega 

Elisa Henejón Villarreal Sonia Jimérez Sánchez 

I..uil Rulx!n Mérxlez Rojas 



1 
30 24 de mayo de 1900 --------------------------------------------------------

Sanlra Olguín Corona 

Rogelio Paz Neri Julio Ramírez AJvarcd¡ Ariel Rojas CaOOikm 

Ana Santillán Sántillán cm Tmajero MO!llkl 

Ana Belem Zarnoo! LWn 
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·. 

Sector Autoridad 

Jaime Kdler Torres Elizalx.>th G. lllna Traill 

C1audio Merrifldd Casro LilxaOO Ortiz Ortiz 

Sector Investigador . 

l_¡Ji<¡ A Alv.uez !caza Longoria Juan Caro; D'Oii\\J ~ 

¡ ' " 
Juan Napier D)er de LOOn Juan Manuel Espíndola Castro Jaime Jiménez Guzmán David Allxrto Salas de León 



32 24 de mayo de 1990 / 

Zeferino Urire fuia 

Sector Profesor 

Ana Orilia Conde A!Vcuez 

/ ' 

r 1 
Luis Manuel E&rnda Guerrero Mo&'s Flores Espinoza Waher FriOOe!xTg Merzbach Manuel González Guzmán 



24 de mayo de 1990 

.. 
' 

Am Maria Mejía Ro_i& 

33 

· Frnn:Nn Tarazas Urtina 
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------------------------------------------------~-----

Sector Trabajador 



24 de mayo de 1990 3 
----~----~~~~------------------------------------- 5 

Mesa 6 
Infraestructura y. condiciones materiales de estudio 
y · para labor académica. Los servicios académicos 

Sector Alumno 

Marcial Manuel Aguilar Ortigoza Ernesto Alvarado Ruiz Tonatiuh Alvarado Santos 

-
Carlos Bedolla Pereda José de Jesús Buendía Romero Carisa Cano Figueroa · José Antonio Castro Garcia 

'· 

Raól Cornejo Quiroz Víctor M. Correa Gutiérrez José Benjamín Cruz Casillas Luis Francisco Díaz Pérez 

. ";i!. 

José Feliciano Espinosa Nol~co .Laur11 Espinoza Azuar . Susana Fernández Segura Abraharn Guillermo Flores Mendoza 

· ....... · 

·, ' ; · , . 
. . 



36 24 de mayo de 1990 
------------------------~--------~--------------~----

Luis Humberto Garza Amaral 

Juan Carlos Laguna Sánchez 

' Javier Navarro Briones 

: 

José Soto López 

Lilillla Gutiérrtz Mariscal 

Osmar Pedro León Aquino 

Uliscs Pantoja Baranda 

¡ 

Ma. Elena Tejeda Rosales 

. ' 

Mónica Adriana Hemández Arricta Alfredo Hernandez. Raigosa 

Guadalupe López ACosta Guillermo Martinez Argüello 

Gustavo Rivapalacio Gámez Gerardo Rosas Paredes 
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----~------~----------------------------------~-----

Sector Autoridad 

Ignacio Méndez Ramírez Javier Portilla Robertson Ernesto Schettino Maimone 

Maricarmen Serra Puche 

Sector Investigador 

Julián Adem Chahin José Luis Almanza Morales 

Emilio Macias Regalado Luis FernandRMagafia SoÍís Manuel Martínez Fernández Francisco Javier Vega Vera 



38----------------------------------------------------------~-d_e_~_a~y_o_d_e_l9_90 __ 

Ma. del Carmen A. Vigueras Avila Francisco Yuste López Fernando Zamudio Zúfiiga 

Sector Profesor 

Miguel Angel Brenna Becerril Sergio Brizuela Absalón Roberto Caamafio Martínez 

1 
! . ,. 

~ 1 
il( / 
~ ' 

J a v1,,· Centeno Avila Elvira Beatriz Clavel Díaz Pedro Delgado Romero Rogelio Escartín Cbávez 

Rafael Fernández Flores Teresa Fortoul Van der Goes , Gerardo de la Fu ente Lora Luis Gómez Sánchez 



Ma. Teresa González Hernández · Ma. Fernanda Gutiérrez Torres Oiga Harrnony Baillet Gabriel Jaramillo Morales 

Alfonso Madrid Espinosa José de Jesús .Medina Valenoa Fermíri Mejía Olvera Víctor Alejandro Paya Porres 

Jesús A. Pérez de Tejada Jaime Beatriz Reynaud Retamar Graciela Sánchez Rivera 

' Juan Francisco Sáochez Ruiz · Esperanza Tui!ón Pablos José Antonio Vela Capdevila Roberto Velasco García 



40 24 de mayo de 1990 
--------------~--------------------------~-----------

Michael White éolin José Zaldívar Alfara 

Sector Tra~ajador 

Diana Alejo López Magnolia Kubli Rosas Mauricio Ramírez Cuevas 

\' 1 ! 

Alfonso Serrano Díaz José Antulio Zatto Luna 

' ' 



24 de mayo de 1990 41 
----~-------------------------------------------------

Sector Alumno 

Agustín Avila Romero 

Agustín Castillo Lugardo 

Adriana Hernández Alarcón 

Mesa 7 

La carrera académica en la UNAM 

Norma Alcántara Serafín 

José Roberto Bastarrachea Rivera 

Exal Pedro Corzo Solís 

Alejandro Hernández Berna! 

Federico Anaya Gallardo 

Juan Martín Beltrán Alvarez 

Leonardo Figueiras Tapia 

Norma Guadalupe Herrera Santos 

\ 
i 

Fidel Astorga Ortiz 

Yolanda Calderón Chávez 

Federico González García 

Juan Fernando López Soto 



'M de mayo de 1990 
42--------------------------~--~--~~~------~-----

Juan Pablo Martínez Chong 

Norma Leticia Pérez Villanueva 

José René Rivas Onliveros 

Carlos Gabriel Téllez Girón Gómez 

¡ .: 
' ~ -~ ·~ 

Sinhué Mateos Rico 

Cuauhtémoc Puente Muñoz 

María Isabel Saad Villegas 

Elizabeth Vargas Aguilar 

Marcos Moyado Estrada Roberto Paz Neri 

Norma A. Quiroz Franco · Ricardo Hech Rivas Oli\'o 

Laura Sánchez Obregón . Florentino Sergio Su García ' 



24 de mayo de 1990 43 
--------~----------------------------------------------

Sector Autoridad 

Raymundo Bautista Ramos Juliana González Valenzuela León Olivé Moren 

Víctor Palencia Gómez Jose Yacamán Miguel 

Sector Investigador 

Gianfranco Bisiacchi Giraldi Víctor Manuel Castaño Meneses Ramón Domínguez Mora 

/ 
Ismael Eslava Pérez _Armando iópez Romero Jorge M. Olguín Uribe Antonio Rivera Flores 



44 24 de mayo de 1990 
----------------------------------------------------~----

Sergio R. Rodríguez Elizarrarás Ma. de Jesús G. Urbano Vidales Juan Domingo Vidargas del Moral 

Sector Profesor 

Cecilia Avendaño Zataráin Alfredo Rolando Barrón Ruiz Carlos Calderón Figueroa 

Alberto Carbajal González Adela Castillejos Salazar José María Castillo Farreras Francisco Javie{ Collado Webber 

César Cruz Cervantes Arturo Delgado González Aída Flores Ramírez Helio Flores Ramírez 



24 de mayo de 1990 

José Cuauhtémoc Güemez Sandoval José LUIS Gut'iérrez c~rbonell 

Jaime Licea Durán Leonor María Ludlow Wilchers 

Ma. Teresa Pamoja Sánchez · Enrique Pérez Guarneros 

1 - Miguel Angel Rodríguez Chávez Ebaudelina Segura Reyes 

Ismael Huitrón Márquez 

Yukihiro Minami Koyama .. 

Carla Povero Cantú 

Francisco Suárez Güemez 

45 

Moisés Hurtado González 

Maricela Qrtega Villalobos 

Mauricio Rivera Ferreiro 

José Woldenberg Karakowsky 



: 46 ___________________________________________________________ 2_4_d_e_m_a~yo_. _de __ I9_00 __ 

Graziella Zierold Montes Gloria de los Angeles Zita Padilla. 

Sector Trabajador 

Benito Cristóbal Ortiz Raúl Méndez Spírxfula . Sergio Pineda Vargas 

~~·¡ . ~ ... -; .. 
.. ,.._. ...... ~l.- ,' .. . ... ) : \ 

Laura i\ .:z González 

-----------------------------------------------------------------



Sector Alumno 

J oel Gutiérrez Antónío 

Mesa 8 
Investigación 

Ma. d~l Cannen Alviso Fragoso José Guillermo Avila Acevedo 

_ .Alejandro C~stañed~ donzález .,__ ·· ·Rosy Laura Castellanós Mariano 

Nbemí Elizabeth Corté; Llamas Luis Gómez Garay 

Norma JiiJ!énez Fuentes Antonio Kuri Morales 

Julio Enrique Beltrán Miranda 

René Ceceña Alvarez 

Carlos L.. González Lobo 



48 24 de mayo de 1990 
------------------------------------------------~-----

Carlos L~zano Angeles Juan Madrid Vera María Luisa Martínez V ázquez Ana Meda Guardiola 

Ma. Patricia Oropeza Murillo Miguel Angel Pérez Alvarez José Luis Reyes Taboada 'Manuel San Juan Hernández 

Alejandro Schmidt ·Ruiz del Moral Plinio Soto Muerza Armando Tapia lbarra Alfonso· Valiente Banuet 

María Teresa Valverde Valdés Alfredo Velarde Saracho 
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Sector Autoridad 

1 uán Ramón de la Fu ente 

Francisco Ramos Gómez Benito Rey Romay 

Sector Investigador 

Javier Bracho Carpizo ' 

Alfonso Octavío Delgado Salinas Exequiel Ezcurra Real de Azua 

Fernando Ortega Gutiérrez 

Martha Celis de la Cruz 

Claudio Firmani Clementi 

,........._, 
/ '(""' ---- ..., 

. ' 

Antonio Peña Díaz 

Heliodoro Celis Sandoval 

Felipe Lara Rosano 



Úde.may~ de 1990 50 ____________________________________________ ~~~--

Lorenzo Mart ínez Gómez Andrés Medina Hemández Angel Oliva Mejia 

Sector Profesor 

Juan Ahuatzin Tonix María Julia Carábias Lillo · Hilda Agueda Margarita <:astro Gámez 

Ramón Cervantes Behrán Carlos Chávez Aguilera Rolando Cordera Campos Luis de la Peña Auerbach 

Rolando Díaz Loving Andoni Garritz Ruiz Eduardo Arturo Genis J uárez Montserrat Gispert Cruells 



24 de mayo de 1990 

Romeo González Constandse Arturo González Pineda 

Juan Manuel Lozano Mejía Carmen Ethna Martínez Chávez 

Juan Antonio Montaraz Crespo Patricia Moreno Casasola Barceló 

Rodolfo Rodríguez Carranza Alejandro Romero López 

Guillermo González Rivera 

Serafín Mercado Domenech 

Annie Pardo Semo 

Antonio Ruezga Barba 

Agustín Lopezmunguía Canales 

Juan Carlos Miranda Arroyo 

Rosaura Ruiz Gutiérrez 

51' 

.... .. 
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/ 

Isaac Seligson Nisenbaum Angel Alfonso Trujillo Negrete 

Sector Trabajador 

Mario Hernández Lince José Luis Montoya 

Armando Solares Basaldúa 
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Mesa 9 

Extensión, difusión y medios de comunicación universitarios 

Sector Alumno 

Flora Isabel Altamirano León Alejandra Altamirano Medina Alejandro Alvarez Fernández ' 

Alejandro Carranza González Juan Carlos Cedeño Vanegas Cristina Cuadra Stoupignan • Sergio de la Teja Gómez 

Gregorio Escobar Contreras Juan Gabino flores Pérez Fernando García flores Sergio González Zepeda 

\ 11 
Laura Hernández Aneaga Carmen Hernández Martinez Juan Carlos Hernández Villa Ma. Alicia Hernández Zamora 

\! 



54 24 de mayo de 1990 
----------------------------------------------------~-----

' ' 

Jorge Jiménez Castrejón Miguel AngeiJiménez Sanjuán Pat ricia Martinez T orreblanca Hena lris·Moreno Corzo 

Alejandro Ordorika Rodríguez Zaira Ortiz Salgado Raúl Pantoja Baranda José Adrián Ramos Trejo 

Armando Rodríguez Sergio Jorge Ruiz Correa Miguel Angel Salinas Sánchez Claudia Sheinbaum Pardo 

/ 

Fernando Trejo Santarita 
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Sector Autoridad 

Jorge Carranza Fraser Gonzalo Celorio Blasco Elisa García Barragán 

Ricardo Méndez Silva Jorge Suarez Angeles 

Sector Investigador 

·' 

. ' Claudio Amezcuii Garcia Paulette Dieterlen Struck Diana Escalante Alcalde 

Jo;ge Alberto Manrique Castañeda Manuel Mena Jara Miguel Angel Meneses Pérez Rafael Palacios de la Lama 



56 24 de mayo de 1990 
----------------~----------------~--------~----~----

Jose A. Ruiz de la Herrán Villagómez Jorge Soto Soria 

Sector Profesor 

Ma. de Lourdes Arroyo Peña Jorge Barragán Camarena Fidel Belmárez Hernández 

L 
S~ra Bialostosky Warschasky Manlio Fa vio Blanco Cantero Héctor Dávalos Rojas Enrique Edwards Malanco 

Enrique Escalante Campos José Luis Espinoza Bermejo Raymundo Gómez Orta David José Hernández Lazo 



24 de mayo de 1990 57 

Yolanda Alfonsina Ledezma Camargo Manuel López Monroy Ezequiel Maldonado López 

' --...-:~ . ,, 

María Martha Martínez Hernández José Silvestre Méndez Morales Pedro Murad Robles Fausto Nava Muñoz 

/ 

Carlos Ortiz Mondragón Martha Pasaran Flores Armando Perea Cortés 

\ 

Gabriel Saldívar Osorjo José Eduardo San Esteban Sosa Maria Estela Sánchez Bustos Dulce María E. Santillán Reyes 



' ' l 

·' 
Felipe Tirado Segura 

Sector Trabajador 

1. Guadal u pe Mondfligórt Gohlalez . 

., 

~1 a. de los Angeles R .. Torres López 

•. ;.¡¡ 
Alfredo Guevara Ruiseñor Efraín Lemus López 

Alberto Pulido Aranda: 

•• :., 1 

·,. 
' .~. 

¡' 

-.;' 

.• 

Fabián López.Pineda 

.¡ ' , 

.·,. 

' .. 
'' 

', ' 

,;;_, _ . .,· 

.• 1 

,. \ ~ 

"~ -~~-- .• ¡,.· ~ ... ' 

;'·¡ .... 

.,\.)'. 
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Mesa 10 

Gobierno, administración y legislación 

Sector Alumno 

Alejandro Alayola Sansores lose Luis Amador Reyes Dione Anguiano Flores • 

José Ramón Ardavín ltuarte · . Octavio Avendaño Carbellido Nora Aymami Guevara Manuel A. Bautista Santiago 

R~fael Bojalil Parra Martha A. Chargoy Valdés Valía Maritza Goytia Leal ! 

Salvador Hernández Pelcast re Bolívar Ernesto Huerta Martínez Miguel Angel Juárez franco 



60 24 de mayo de 1990 
----------------------~------------------------~------

Andrés López González 

Osear Moreno Corso 

Luis Eduardo Ruiz Hernández 

Vic10r \lanuel Sulzer López 

Luis -LópeJ Santibáñez Guevara 

Onel Ortiz Fragoso 

Teresa Inés Sadurni D' Acri 
í 

Jesús Lozano Ruiz l ván Mondragón Reyes 

Ma. Rosario Rivera Fonseca Ricardo Rodríguez Alemán 

Verónica Segura Guerrero Francisco Solares Ahamirano 

' 
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Sector Autoridad 

Arlerte López Irujillo Jorge Luis Madrazo Cuéllar José Narro Robles 

., 
Daniel Reséndiz Núñez Alfonso Serrano Pérez-Grovas 

Sector Investigador 

Helena Beristáin Díaz Antonio Canchola Castro Héctor Manuel Cappello García 

¡J 
Raúl Guillermo Enríquez Habib Salvador Martínez Delia Rocca Jaime Manuscelli Quintana Imano! Ordorika Sacristán 



62 24 de mayo de 1990 
---~------------------------------------------------~----

~..-.... 

R.lfad P~'"' l'a\cuJI Elsa Rwlla1 Pishmish Aurelio de los Reyes Garcia Rojas 

Sector Profesor 

Jorge Alanís Calderón Jorge Ernesto Arana Magallón Angel Benhumea Salazar 

\ 

Héctü• C:. Bolívar Terrazas 1\na lmelda Campuzano Reyes Juan losé Camón Granados ll rha Lecia Carrillo López 

~1á\imo Car1ajal Comreras Fernando Castañeda Sabido Carlos Castillo Tejero René Benjamín Chaviirría Morales 

---- ---------------------------~--------------~------r----------



24 de mayo de 1990 63 
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·' 

César Horac·io Delgado Ballesteros · ' LuzDiaz de León Diaz. de León Mario E. Dominguez y Baños 

lgnacia González Ramírez ' Andrés H,er'nández López lose Arnulfo lriarte Corrales José Luis López Villaseñor 

. ···.' 

Ma. Crislina Márquez Orozco Jorge Daniel. Marroquí~ dé la Rosa. tliezer Morales Aragóil Ariel Mo\coso Barrera 

; 1 
Pedro Joel Reyes López Ígnacio Rodríguez Robles José Antorrio Rojas Nieto Raquel Serur Smeke 



64 24 de mayo de 1990 
----~--------------------------------------------~----

.-\lma \'allejo1 Dellaluna Samuel D. Zepeda Landa 

Sector Trabajador 

~!ario Enrique de la Rosa Cruz Ma. de la Luz González Padilla Marcelino J uárez Pérez 

Juan ~lanuel Neri Flores Mario Ubaldo Caruzo 

• 



24 de 91ayo de 1990 65 
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Mesa 11 

Patrimonio, financiamiento y presupuesto 

Sector A !u m no 

Esteban Aldana Razo Nahuatzen Avila Díaz Israel Ayala Carlos 

\ 
Cassandra Cárdenas Pimentel Leonardo de Jesús Castro Palafox Manha Miriam Ceballos Valdés 

Julio César Chamorro Durán Ma. de Lourdes Cuevas Aparicio Salvador Simón Espeje! Gómez Benjamín Fernández González 

-.~ •, ' 

Elizabeth Aurora Flores Alvarez Luis Fernando flores y Cano Paloma García Segura Norma Angélica Gómez Ríos 



24 de mayo de 1990 
66--------------------------------------~~--------------

Benjamín González Pérez Andrea González Rodríguez Onésimo Hernández Cruz Silvia !barra Roldan 

Angel López Carrasco Jesús Mao Cervames Francisco Javier Marich Rodríguez Ma. Susana Montaña Casimiro 

Raúl Morales Frausto Melchor Negrete Silva Gerar?o Rangel Guerrero . :q~udia Rivera Guevara 

... -:~. 

Fernando Rivera Muñoz . Gabriela Serrano Camargo 



24 de mayo de 1990 

Sector Autoridad 

... 
Fernando Cano Valle 

Salvador Ruiz de Chávez Ochoa Gerardo S.uárez Reinoso 

Sector Investigaaor 

Joaquín Eduardo Aguayo Camargo 

Alfonso Carabez Treja Roberto Garduño Vera 

Tomas Garza Hernández 

"' Margar ita Almada Navarro 

Luis Javier Garrido Platas 

Alfonso López Tapia 

Francisco Gonzalo Bolil"ar Zapata 

l 
~ · 

Jaime Litvak King 

67 
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Ricardo Reyes Hernández Francisco Rodríguez y Cayeros Juan Voutssas Márquez 

Sector Profesor 

Alejandro Alvarez Béjar Miguel Arroyo Santander Raúl Cervantes Ahumada 

Raúl Coca Luna José T. Correa Berumen Jesús Cruz Chávez Alejandro Díaz Martínez 

Fernando Flores Gómez González Isidoro Garcia Martinez José Eliud Garcia Medrano Irma González Castro 



24 de mayo de 1990 69 
----~----------------------~---------------------------

Margarita Hernández Hemken 

José Luis Moreno Rodríguez 

' 

· ' Carlos Sánchez Mejía Valenzuela 

Araceli Jurado Arellano 

Carlos Mateo Oronoz Santana 

Luis Peregrina Pellón 

Ismael Segura Vázquez 

José Luis Luna Aguilar Julio César Morán Alvarez 

Manuel de J. Ovilla Mandujano 

José Ricardo Ramírez Brun Arcelia Ramírez Llamas 

Luis Vázquez Villalobos Carlos Vieyra Sedano 



7Q ________ ~--------~~--------------------------------------24_d_e_m~ay_o_d_~_l_oo_o_ 

Pilar del Rocío Vi vaneo González 

Sector Trabajador 

Arsenio Castillo Jasso 

Pablo Pedro GuÍiérrez Bardales Adrián Pedrozo Castillo 

Javier Cervantes Rodríguez 

. ' 

José Eduardo M. Estrada del Olmo 
1 

•. 
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