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T renes levitados recorriendo dis
tancias con velocidad superior a 

los 500 Km/h que permitirán unir 
ciudades como México y Guadalaja
ra en tiempos ,similares a los del 
avión; desarrollo de instrumental 
médico mucho más sensible para la 
detección de daños en el cuerpo hu
mano y la posibilidad de crear nue
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30 años podrían cambiar la vida co
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quedan sin resistencia eléctrica y 
presentan un diamagnetismo perfec-
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Comunidad 

Intercambio de experiencias sobre sismos lia donde presentó la gráfica de los 
temblores , las condiciones y marco 
geológicos con relación a la zona del 
epicentro, y el marco regional de 
presentación de los movimientos. El doctor Harold Stuart, de 

Australia, visitó Geología Como una contribución del Insti
. tuto de Geología al 'conocimiento 
· geológico y a la respu~sta de los mo
vimientos sísmicos, se donó a ese país 
el boletín 104 sobre Estructurq geo
lógica, gravimetría, sismicidad y re
laciones neoíectónicas regionales de 
la Cuenca de México, realizado des
pués de los terremotos de 1985. 

e on la finalidad de enriquecer e 
intercambiar experiencias sobre 

la geología mexicana, el doctor Ha
rold Stuart, director de Obras y Ser
vicios de Salud de la ciudad de New
castle, Australia, asistió el 8 de junio 
al Instituto de Geología (IG) de la 
UNAM para conocer, principalmen
te, las causas de los efectos geológicos 
que influyen en los movimientos te
lúricos. 

Gracias a la vasta experiencia de 
esta dependencia universitaria , 

e on el objeto de planear y realizar 
programas conjuntos de forma

ción de investigadores y técnicos de 
apoyo en el área de energía nuclear y 

· sus aplicaciones, así como para esta
blecer proyectos de estudio y desa
rrollo para la utilización pacífica de 
esa forma de energía, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el 
Instituoo Nacional de Investigacio
nes Nucleares (ININ) .signaron un 

.convenio de colaboración. 

surgida a raíz de los sismos de sep
tiembre de 1985, puede orientarse a 
varios países que, como en el caso de 
Australia , por primera ocasión se ve 
afectado por fenómenos naturales . 
Además, el suelo de este país presen
ta cierta semejanza con el de México. 

La idea del doctor Stuart de asistir 
a nuestro país surge después de cono
cer la ponencia Geología de México, 
impartida por el doctor Zoltan de 
Cserna, distinguido investigador del 
IG, en una reunión al sur de Austra-

Con ello, se pretende enriquecer el 
reglamento de construcción de Aus
tralia , además de aportar la reacción 

. del pueblo mexicano ante el desa,A 
y cómo se llevó a cabo el refo-' 
miento y rehabilitación de casas y 
edificios para que ellos puedan apli
carlo a su caso. O 

Planes y programas de formación 1de especialistas 

Mayor investigación para mejor 
empleo de la energía nuclear 
Convenio de colaboración de la UNAM con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares 

Ambas instituciones facilitarán el 
uso de sus instalaciones a los invo
lucrados en los programas para la 
realización de los proyectos de for
mación e investigación previstos, y 
con el próposito de motivar la parti
cipación de estudiantes en sus pro- § 

¿ .=il!l:!iialgil~llilolÍiiii¡llll gramas de trabajo, precisa el docu- .si -
mento suscrito por los doctores José ~ 
Sarukhán, rector de esta Casa de Es
tudios, y Carlos Vélez Ocon, direc
tor general del ININ. 

Durante el acto, el Rector se refi
rió a los vínculos que han unido a las 
dos instituciones, entre los que desta
can los trabajos de planeación, dise
ño, investigación y asesoría mutua . 

A su vez, el doctor Carlos Vélez 
Ocon reiteró la participación con
junta entre ambas entidades desde 
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Juan Ramón de la Fuente, Carlos Vélez, José Sarukhán y Fernando lturbe. 
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hace 20 años. A partir de entonces, 
añadió, .Jas instalaciones del ININ se 
conceptuaron como una extensión de 
las de la UNAM. biez años de conve
nios suscritos reflej~n una renova
ción y constituyen una herramienta 
útil para facilitar nuestras labores 
concluyó. ' 

Por su partt\ el doctor Marcos Ro
sembaum Pitluck, director del Insti
tuto de Ciencias Nucleares de la 

e on sus aciertos y desaciertós, el 
socialismo continúa siendo una 

alternativa válida para acabar con la 

•
dad de explotación y enajena
fundada por el capitalismo, dijo 

el pasado viernes 8 el filósofo marxis
ta Adolfo Sánchez Vázquez, durante 
un homenaje que en el marco del Se
gundo coloquio nacional sobre la 
enseñanza de la filosofía se le ofre
ció en ocasión del vigésimo primer 
aniversario de la publicación de su 
libro Etica. 

Sánchez Vázquez recordó que este 
texto, editado por primera vez en 
1969, no hubiera existido sin el mo
vimiento estudiantil de 1968, año 
durante el cual, dijo, la juventud 
"abrió los ojos y dio una lección muy 
importante de política y de moral" . 

En esta época, los jóvenes se plan
tearon uil cambio moral que modifi
cara la estructura social. Hasta ese 
.,ento todos los textos de ética 

pto los escritos por Carlos Marx 
y ederico Engels) eran verdaderos 

. cateeismos que establecían un código 
· sin explicar el surgimiento de los 
· principios morales y los elementos 

que distinguen a la .moral de otros 
comportamientos humanos. 

Para satisfacer la necesidad de un 
marco teórico que respondiera a las 
inquietudes del movimiento estu
dianti.J,y a pedido de una casa edito
rial, Sánchez Vázquez escribió el li
bro Etica, inspirado en los móviles 
de la juventud del '68. 

Por su parte, el maestro Victórico 
Muñoz, del Colegio de Bachilleres, 
resaltó el hecho de que el libro Etica 
tenga como base los programas del 
bachillerato y dijo que es muy im
portante que en él se separe la ética 
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UNAM, expresó su voto de confianza 
por que el convenio permita estable
cer y multiplicar las colaboraciones, 
a fin de que se avance en forma pa
ralela en la formación de recursos 
humanos de acuerdo con la infraes
tructura existente en el país. 

En el acto, realizado en el sexto pi
so de la Torre de la Rectoría, tam
bién estuvieron los doctores Juan Ra-

món de la Fuente, coordinador de la 
Investigación Científica; Francisco 
Barnés de Castro, director de la Fa
cultad de Química de la UNAM; Fe
derico García Santibáñez, gerente 
de Investigación Básica del ININ, el 
ingeniero Rogelio Arce Macedo, jeft> 
del Departamento de Capadtaciótl 
Operativa del ININ, y el físico Javier 
Reyes, gerente de Investigación Apli 
cada de dicho instituto. [ 

Homenaje a Sánchez V ázquez · 
en el ·21 Aniversario de su 'Etica 

Adolfo Sánchez Vázquez. Lección. 

especulativa de la abstracta pues 
sienta profundas raíces en la vida re
al. Asimismo, agregó, la obra denota 
una gran honestidad intelectual, ya 
que el autor analizó objetivamente 
las posiciones éticas de otros escrito
res . . 
, A su vez, Carlos Urrutia, de la Es

cuela Nacional Preparatoria (ENP), 
dijo que el libro surgió como conse
cuencia de las necesidades teóricas 
de la época y que ofreció a los jóve
nes la posibilidad de criticar. Tam
bién aseguró que "con esta obra se 
empezó a entender el marxismo". 

Sánchez V ázquez recordó que eu 
la actualidad, cuando el socialismo 
real sufre una. derrota histórica·, es 
muy importante que se replantee la 
necesidad de establecer una moral 
que se vincule· con !á política, para 
así transformar a la sociedad. 

Cabe destacar que el Segundo co
loquio nacional sobre la enseñanza 
de · la filosofía, organizado por el 
Círculo Mexicano de Profesores de 
Filosofía (CMPF), en coordinación 
con la Escuela Nacional Preparato 
ria, se desarrolló del 7 al 9 d~ junio 

En el ado, realizado en el, antiguo 
Colegio de San Ildefonso, se habló 
sobre la didáctica de la filosofía, las 
teorías de la educación en la ense
ñanza de esa materia, así como de 
sus planes y programas de estudio. 

Miguel Romero Griego, presiden
te del CMPF, dijo que este simposio 
pretendió recoger las experiencias de 
profesores de diversos niveles para 
mejorar la práctica docente, y agre
gó que las principales necesidades de 
la enseñanza de la •filosofía se rela
cionan con el material didáctico, 
que es muy escaso, y la formación de 
docentes, quienes en la actualidad 
no son capaces de despertar en los 
alumnos de enseñanza media el inte
rés por esta disciplina. 

En tanto, Gustavo Escobar Valen
zuela, coordinador de Filosofía en el 

;;> 
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Homenaje al doctor Eusebio Castro 

En filosofía la UNAM ocupa un 
papel de 'relevancia innegable 

Para el doctor Eusebio Castro la 
historia dj! la filosofía en México 

es inseparablt) . del acontecer de esta 
disciplina en la UNAM, pues por esta 

· Institución han pasado y siguen pa
sando las principales personalidades 
de 6ta rama del saber. 

Es por eso que Castro escribió el 
librq Vida y trama filosófica en la 
UNAM, donde intenta sintetizar los 
principales acontecimientos que so
bre esta disciplina QCu·qieron duran
te el periodo 1940.1960. · 

Castro, . qui~n (ue homenajeado 
por algunos colegás. en el marco de la 
inauguración del Segundo coloquio 

· . nacional sobr~ .la ·enseñanza filosó
fica, dijo que con este libro quiso res
catar un lapso que fue olvidado por 
los historiadores de esta disciplina, y 
resaltar el gran ambiente filosófico 
que se dio en la Escuela de Mascaro
nes, antigua sede de la Facultad de 
Filosofía- y Letras, antes de que se 
construyera Ciudad Universitaria. 

El d<ftor Eusebio Castro tiene 
una larga trayectoria dentro de la 
Universidad, que abarca 30 años co
mo docente. en diferentes materias de 
la carrera de Filosofía, jefe del De
partamento de ,F)los()_Ha en la Es-

> 
' ' 

plantel número 2 de la ENP, dijo que 
es fundamental dar un·impulso a la 
didáctica de esta materia, pues hay 
muchos maestros que son eruditos 
como investigadores, pero que no 
tienen suficiente habilidad como 
profesores. Por último, agregó q4e 
uno de los principales objetivos de 
este coloquio fue éns~ñar a los estu
diantes que la filosofí¡¡. es parte de la 
realidad y es útil paTa transformar el 
entorno social y la historia de la hu
manidad. D 
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cuela Nacional Preparatoria, miem
bro del Consejo Universitario, fun
dador y director de las revistas Mexi
cana de Filosofía y Lagos, así como 
organizador de varios congresos in~ 
ternacionales sobre la materia. 

Su obra escrita incluye varios 
libros como: Etica , Pantología , 
Olímpica, Gramática Latina, Ma
nual de Etica y Diálogos Parapsico
lógicos. Fue conferencista en la Uni
versidad de Bolonia y en el Instituto 
Sturzzo, en Italia. Colaboró en los 
periódicos Novedades y El Univer-

sal; él traduce y habla 6 idiomas. 
La época de Mascarones, comen

tó, fue única en la historia de la 
filosofía en México, ya que por ahí 
pasaron personalidades de la talla de 
Antonio Caso, José Vasconcelos, Joa- . 
quín Xirau, Eduardo Nicol y José 
Caos. "Todos ellos -dijo- son 
apartadores de grandes lecciones fi
losóficas o pedagógicas e hicieron 
que esa épqca pasara a la historia 
con un signo de festividad y euforia 
que no se ha vuelto a repetir". 

Por último, aseguró, la UNAM si
gue siendo el principal centro de en
señanza filosófica en México; en ella 
existe la discusión amplia y una efec
tiva libertad de cátedra. "Si nos fija
mos en otras escuelas veremos -
hay corrientes dogmáticas, y yo -
que lq principal para todo filósofo es 
que esté abierto a todo y, de ser po
sible, que cada uno de ellos estructu
re su propio sistema". D 
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L a Universidad Nacional Autóno
ma de México, en coordinación 

con el Instituto Oceanográfico de 
Manzanillo, el Departamento del 
Distdto Federal y la Universidad 
Compluter¡se de Madrid, España, 
trabajan en el desarrollo de un pro
yecto de investigación con el fin de 
iniciar, de manera sistemática, el es
tudio de la esttuctura de las regiones 
sismogénicas que representen un 
riesgo potencial para la ciudad de 
México. 

El· plan abarca el estudio de la . 
estructura de la corteza prevalecien
te en la cos~a del Pacífico y el D F, 
el estudio de la estructura externa 
del Valle de México y la del Eje Vol-

fA¡ico Mexicano. 
Wla principal herramienta para es
ta investigaci(m son los perfiles 
sísmicos profundos, cuyo esquema 
consta de una parte experimental y 
otra que . comprende el proceso y 
análisis de los datos que se obtengan 
durante la primera fase. 

Lo anterior fue dado a conocer 
por los doctores Alejandro Nava, del 
Instituto de Física de la UNAM· 
Fr.ancisco Núñez, i'nvestigador del 
Instituto de Geofísica de la · misma 
dependencia, y Diego Córdoba, in
vestigador del Departamento de 
Geofísica de la Universidad Complu
,tense de Madrid, quienes explicaron 
que la duración de la parte experi
mental de esta empresa dependerá 
de los recursos disponibles. El proce-

! y análisis se iniciará tan pronto 
nga el primer conjunto de datos. 
zo de 1991 es la fecha tentativa . 

para iniciar los trabajos de campo. 
Estos últimos· consisten en recorrer 

los caminos sobre los cuales se tira
rán las líneas principales para locali
zár la ubicación de los sensores. Con 
ellos se podrá registrar los tiros, me
dir el ruid.o sísmico, probar las tnins
misiom:¡s de radio, y la recepción de 
la señal horaria .. 

En ·opinión del doctor Alejandro 
Nava, lo más relevante es "lograr en
tender cómo se puede transmitir la 
ener~a desde ' · los lugares donde 
o·curren los sismos"·, que abarca des
de la.Costa del P¡¡cífico, en la parte 
somera de .la "trinchera", hasta las 
áreas en donde se ubican los gran_des 
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Trabajos _multiinstitucionales 

En · puerta, estudio sistemático 
de las regiones sismogénlcas 
Su objetivo: entender cómo se transmite la energía 
desde los lugares donde ocurren los sismo$ 

· asentamientos humanos, como la 
ciudad de México. 

Con esto, sostuvo, en un futuro 
próximo se podrá establecer la atrac
ción de la energía desde el lugar don
de se espere un sismo lo que resulta 
interesante para que "nosotros poda
mos saber los daños y qué tipo de 
energía e.s la que va a llegar a la 
ciudad". 

·Por su parte, el doctor Francisco 
Núñez, quien trabaja en este proyec
to desde sus inicios, establecio que el 
estudio de modelo estructural de cor
teza por medio de perfiles sísmicos 
permitirá definir la estructura pro
funda de la litosfera, y cómo se pro
paga la energía sísmica a la ciudad 
de México. · 

Al abundar sobre el tema, el investi
gador universitario comentó que a pe
sar de no ser una zona en donde ocurre 

acción sísmica local significativa, "la 
ciudad de México es muy vulnerable 
ante grandes terremotos", y éstos ge
neralmente se producen cerca de las 
costas del Pacífico. 

En su momento, el doctor Diego 
Córdoba, quien es uno de los princi
pales investigadores en este plan, in
dicó que ahora es la oportunidad pa
ra que Méxíco desarrolle estudios 
sobre la estructura de la corteza 
terrestre. "Es fundamental tener co
nocimiento sobre la materia". 

México es una zona sísmica muy 
activa en comparación con otras áre
as del mundo, y agregó que los mo
delos de estructura que se pueden en
contrar aquí "tendrán una trascen
dencia importante en la búsqueda y 
obtención de las áreas complicadas", 
finalizó . O 

Raúl Correa López 
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Aún puede evitarse el rezago en 
el área de la superconductividad • 
> 1 

to; es decir, en el cero absoluto el 
campo magnético no penetra en el 
material. 

En opinión del doctor Tatsuo Aka
chi, del Instituto de Investigaciones 
enMateriales, el potencial tecnológico 

20°K. A partir de entonces ·se en
contraron materiales cerámicos del 
orden de los 30°K y en ~987 se des
cubrió otro tipo de éstos con 90°K de 
temperatura. Al año siguiente se en
contró material cerámico con estruc-

de estos materiales es muy grande, al 
grado de que pueden inducir una 
gran transformación en los modos de 2 

~ vida de la humanidad. u 
Eso, 'afirmó, lo saben países como ·5 

"ª Estados Unidos, Japón y varios de ..';!' 

Europa que dedican. grandes recur- i:i 

sos no sólo al conocimiento básico de ~ 
los superconductores, sino a la inves
tigación para producir materiales 
con posibilidades de aplicación. 

La superconductividad es una ra
ma de la física que nació en 1911. No 
obst~nte, 75 años después pareció re
nacer él interés por su campo con el 
descubrimiento de los materiales ce
rámicos. · Estos se transforman en 
conductores a temperaturas muy al
tas y eso abrió nuevas perspectivas 
para sus aplicaciones industriales. 

Hasta 1986 las temperaturas críti
cas a las que un material era super
conductor fueron bajas: de unos 
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Tatsuo Akachi. Advertencia. 

tura de bismuto y talio, cuya tempe
ratura crítica más alta es de 125°K. 

Fuentes de energía 

El doctor Akachi sostuvo que una 
de las principales aplicaciones de los 
superconductores es la creación de 
nuevos tipos de fuentes de energía. 

Esa es también una de las princi
pales preocupaciones del hombre; 
¿cómo podemos producir energía y 

• cómo la. podemos utilizar de manera 
más eficaz? Actualmente, informó, 
hay grandes investigaciones para 
producir energía por medio de la fu-
sión nuclear. 1 . 

Sin embargo, para ello se requie~ 
ren temperaturas muy altas, así co
mo lo que se conoce como plasma. 
Esto nos permitiría producir la fu
sión y contener los elementos que es
tán a miles de grados. La fusión, 

aclaró, se da en el Sol, y si quereruo~ 
mantener algo tan caliente necesita
mos un material que pueda soportar 
miles y miles de grados, pero como se 
trata de materiales ionizados es po
sible contenerlos por medio de cam
pos magnéticos muy intensos. 

Los superconductores, consideró .· 
·podrían aportar los campos magnéti . 
cos nec~sarios para la fusión. . 

El problema en esta materia, ex
plicó el doctor Akachi, es que reque
rimos generadores de energía cada 
vez más· grandes y eficientes y esta- , 
mos llegando al límite en cuanto al 
tamaño de los generadores que pue
de producir el hombre. 

Con los materiales superconduc~- ' 
res, aseguró, podría reducirse el ~ . 
maño de los actuales generadores 
hacerlos más eficientes. 

Aún poca aplicación práctica 

No obstante el potencial tecnológi
co de estos materiales, el especialista 
señaló que en México se está hacien
do muy poco. "Las investi!\aciones 
que se desarrollan en las universida
des tienden más hacia el conocimien
to científico de los materiales super
conductores y no' hay mucha investi
gación respe.cto de las aplicaciones y 
desarrollos tecnológicos". 

Estos últimos aspectos no se reali-
, zan en -las universidades, sino en > 
centros de investigación especializa
dos o en los de las propias industrias, 
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. pero en el país no tenemos eso, insis-
tió .' . . . . . 

La caus¡¡: se trata de· investiga
ciones que requieren mul;!ho tiempo 
y_no siempre es 'seguro obtener resul- . 

· tados pdsitivos. Las grandes in
. dustrias de · México aún tienen que 
resolver problemas de corto alcance: 
que su producción sea eficiente, que 
sus material,es ·sean de buena cali
dad, en . fin, que existen pocas in
dustrias con capacidad para investi
gaciones de largo plazo. 

· Consultado respecto a este inme
diatismo, el doctor Akachi sostuvo 
que es resultado de nuestra imposibi
lidad para hacer que la industria y la 
in,ves~igación marchen paralelos. 

IJílijérpplificó: ahora estamos ha
'tlmído de. los superconductores, pe-
ro hay . tpuchos aspeetos del conoci
miento científico importantes y con 
posibiliP,ades en el futuro. 
· Sin embargo, 'no tenemos un cami

no para que esos conocimientos cien
tíficos ·puedan ser llevados hasta el 
punto de sU:s aplicaciones. De nada 
sirve que las · universidades realicen 
investigación básica cuando las in-

. dustrias basan su desarrollo tecnoló
gico en la importación de tecnología. 

"En tanto no hagamos ese puente 
.necesario . entre e.l conocimiento 
científico básico y las condiciones 
qt.Ie perinit¡m convertirlo en un pro
ducto ~rt el mercado, no lograremos 
n¡lda", advirtió, 

Esa·se.r:,ie.de pasos intermedios en
. tre _el (:Qnocimiento y su aplicación, 
· t&.ifestó; : requiere de mucho más 
tll!lrtp<fy -~inero. Sobre el riesgo para 
los países que no · se desarrolltm en el 

· c~rripo . .de .105 superconductores, se
ñáló: volvámonos .hacia atrás. Al 
avanzar los· estudios sobre los semi- · 
·conductores Mé~ico no estuvo en po
sibilidades de haéer su propia inves
tigación básica y tecnológica, ni las 
industrias tuvieron el capital sufí- · 
. t 1 . cien e,. , 

· . ¿Qué pasa c~n los superconducto
.. res? Ahora quf existe la posibilidad 
de qué · tales . materiales provoquen 
una gra)l rev~lución ~ecnológica, se 

. preguntó, y · dijo: · debemos trabajar 
para que .el ~aís pueda tener partici
pac~ó~ en ; ese . desarrollo; de lo 

. contrario,. c;onforme pase el tiempo 
las gra~des' naciones ·se alejarán de 

1 14 .de junio de 1990 
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nosotros con respecto a todos los de
sarrollos teconológicos posibles, 
concluyó. 

La exposición de Tatsuo Akachi 
se efectuó dentro de los Coloquios 

Nuevos descubrimientos 

de investigación, organizados por el 
Centro Universitario de Comunica
ción de la Ciencia. O 

Jaime Rosales. 

.Reviven las . viejas expectativas 
en torno a los superconductores 

U no 'de los temas de mayor rele
. vancia en el ámbito de la física 

moderna es el de los superconducto
res de alta temperatura, los cuales 
plantean la posibilidad de nuevos 
desarrollos tecnológicos en las áreas 
del transporte, la comunicación y la 
energética, entre otras. 

El fenómeno fue descubierto en 
1911 por el físico holandés Ka
merlingh Onnes. Inicialmente los 
materiales que poseen esta · carac
terística fueron detectados en siste
mas metálicos, cuyas temperaturas 
críticas oscilaban por debajo de los 
23 K (-250°C); es decir, temperatu
ras críticas cercanas al cero absoluto 
(-273°C) . 

La superconductividad fue expli
cada en 1957 mediante la famosa 

> 
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'teoría llamada BCS, por sus autores: 
J ohn Bardeen, Leon N. Cooper y J. 
Robert Schiefer, de la Universidad 
de Illinois. 

Esta teoría nos dice que en un con
ductor normal hay colisiones de elec
trones que producen resistencia eléc
trica (pérdidas de energía) , mientras 
que en el estado superconductor se 
forman de pares de electrones (pares 
de Cooper) que fluyen a través del 
material sin resístencia y,consecuen
teiQente, sin pérdidas de energía . 

En 1986, Georg Bednorz y Alex 
Muller,científicos de IBM en Zurich, 
Suiza, descubrieron un material ce
rámico superconductor con una tem
peratura crítica de aproximadamen
te 35 K. Este hallazgo propició una 
intensa y extensa investigación a ni
vel mundial, hacia la búsqueda de 
materiales cerámicos que tuviesen 
temperaturas críticas más elevadas. 
En la actualidad se conocen sistemas 
cerámicos con te1Jlperaturas críticas 
de 90 K, 110 K, y 125 K. Estos des
cubrimientos han revivido la vieja 
expectativa de una nueva era tecno-

lógica basada en los materiales su--
perconductores._ ·· 

La gama de desarrollos tecnológi
cos en donde pueden intervenir los 
materiales superconductores es muy 
amplia . En la industria eléctrica po
demos hablar de 'generadores, alma-
cenadores, cables de transmisión y 
transformadores; en la industria _ 
electrónica de computadoras y senso-

Investigación de Fisiología Celular 

Aplicaciones en cómputo de la 
dinámica de procesos cerebrales 

Factible representación por medio . de modelos matemáticos o. 
electrónicos; limitados avances en neurocomputación 

E l DepartamentodeNeurociencias 
del Instituto de Fisiología Celu

lar (IFC) estudia la forma de organi
zación del sistema nervioso de seres 
vivos y el funcienamiento de las re
des neuronales-biológicas, con el ob
jetivo de detectar cómo procesan la 
información. Con base en el Íesulta
do de la investigación se intentará 
adaptar estos modelos a sistemas 
computacionales en el campo de la 
neur~computación . 

La magnitud de la tarea exige 

r.IGACEI'A 
ll.iiUNAM 

avances, pero éstos son difíciles, pues 
se debe tomar en cuenta que una sola 
neurona, una sola célula cerebral, 
representa un nivel .· de complejidad 
funcional coinpímible al · de las 
computadoras más modernas. 

Así lo informó el dootor Francisco 
Cervantes Pérez, jefe del Laborato'- 
rio de Bioingeniería del IFG, al ser 
entrevistado sobre el tema; agregó 
que la posibilidad de contar con má
quinas que procesan información, 
"al estilo del cerebro, nos da im lu-

res; en .la industria de aparatos médi- . 
cos de tomógrafos por resonancia 
magnética y sensores magnéticos; en 
la industria ,de la comunicación de 
antenas, interruptores ópticos y op~ ' 
toelectrónicos; en la industria del 
transporte de trenes levitados, bar
cos, lanzadores electromagnéticos, 
etcétera. · [] 

--~ -~ 
,:."·1 

..... ' ·, t 

. Francisco Cet:Vantes .. Probar hipótesis. 

gar donde probar nuestras hipótesb 
acerca -de cómo funciona éste". · 

Actualmé~te, explicó, se estudia 
la conducta de animales y., por me
dio de técnicas experimentales como·.· 
la neuroanatomía o la electrofisiolo- . 
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~ía, se intenta comprender cómo se 
organiza estruct~ral. y funcional
mente el sistema nervioso central de 
los. seres · vivos. 1 De Jograr esto, será · 
po~ible pla'ntear modelos matemáti
·cos sobre el funcionamiento de las 

. células cerebrales, lo cual permitirá 
analizár la manera como se procesa 
la información. , 

A través de la investigación se ha 
evidenciado que la dinámica de los 

. procesos cerebrales puede tener apli
caciones computacionales, lo cual 
facilitaría el trabajo de ciertas áreas 
de · la inteligencia artificial; por 
ejemplo, en el 'desciframiento de 
imágenes. · 

. e!ite' sentido, mientras los siste
omputacionales avanzados tar-

hasta 72 horas· en procesar una 
imagen·y darle un sentido integrati
vo, los seres vivos reciben la informa
ción y en segundos; de manera casi 
inmediata, reconocen la"imagen y le 
dan sentido; así, en el caso de·un ob
jeto identifican simultáneamente su 
uso·y captan·el contexto. 

Lo i~portante, . subrayó, és qQ.e al 
entender cómo las redes neuronales 
biolqgicas realizan este tipo de meca
nismo, es factible representarlos me
diante modelos matemáticos o elec-

trónicos y, con ello, construir máqui
nas con sistemas se!llejantes. · 

Se espera, comentó el doctor Cer
vantes Pérez, quien trabaja en este 
campo desde 1977, que en el futuro 
haya sistemas computacionales "hí
bridos", que aprovechen tanto la: 
neurocomputación como la forma de 

Implicaciones laborales, ,..sociales y alimentarias 

. ~Crde Méxi~o materias básicas 
por mal uso de producción de frío 

La tecnolog'ía jrigorijica tiene múltiples · enlaces: biología, 
bioquímica, física, química y todas las áreas de alimentos 

S i a una p~mona le hablan del frío 
inmediatamente su imaginación 

lo~socia con regiones· llenas de copos 
de nieve, quizás u.n barquillo con sa
bor a chocolate o · en el mejor de los 
casos. cop pingüinos, osos polares o 
morsas. Muy pocos 'saben; sin em-

14 de junio de 1990 , 
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bargo, de los procesos que inter
vienen para la conservación de ali-
mentos. ·, 

En nuestro país, comentó el inge
. niero Juan Carlos Lage Soto, por no 
aplicar correctamente los conoci-

> 

procesamiento serial (de las compu
tadoras normales), que se ha de
sarrollado más en cuanto a análisis 
numérico o simbólico. 

Sin embargo, los avances en neu
rocomputación son limitados debido 
a lo poco que se sabe acerca del fun
cionamiento del cerebro. A pesar de 
ello, ya hay sistemas de reconoci
miento de patrones bastante elabo
rados, y se trata de incorporar estos 
modelos a otras áreas de inteligencia 
artificial, como la construcción de 
.neurocomputadoras para el auxilio 
en tareas como en diagnósticos médi
cos y el teconocimiento de compo
nentes minerales. 

Resulta claro, indicó, que la tec
nología planteada con el proyecto de 
computadoras de quinta y sexta ge
neraciones implica hacer accesible su 
uso a cualquier persona, así como 
eliminar · interfases (como los tecla
dos) y dotarlas de la capacidad de 
entender lenguaje natural, recono
cer imágenes, y en ciertas áreas to
mar decisiones. Una máquina con tal 
capacidad necesariamente requiere 
de una arquitectura "al estilo del ce
rebro" . D 

]osé Martín ]uárez 

Juan Carlos Lage. Estudios en la UNAM. 
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mientas sobre la producción del frío 
se pierde aproximadamente un 25 
por ciento de la producción naCional 
de materias básicas, "sin implicar las 
pérdidas que significa en materia de 
fomento laboral, social y alimenta
rio". 

La tecnología frigorífica, abundó, 
tiene múltiples enlaces, no puede 
subsistir por sí misma. Está estrecha
mente enlazada a conocimientos 
científicos del área de biología, bio
química, física , química y a todas las 
tecnologías aplicadas a los alimen
tos. No obstante su importancia, des
tacó, sólo hasta el año pasado México 
ingresó al Instituto Internacional del 
Frío, uno de los más importantes del 
mundo y con más países miembros 
que la ONU. 

Por ello, un grupo de personas, y 
en especial el Programa Universita
rio de Aliment6s, "buscamos llamar 
la atención .sobre la importancia de 
las denominadas cadenas de frío, sis
temas de distribución adecuados para 
evitar pérdidas continuas de alimen
tos. Pretendemos también formali
zar el posgrado, para de esta manera 
preparar adecuadamente a los profe
sionales interesados en dominar estos 
conocimientos". 

El ingeniero Juan Carlos Lage So
to, con posgrado en el Royal College 
de Londres, Inglaterra; y merecedor 
del distintivo de oro de la Asociación 
Mexicana de Ingenie¡;ía Mecánica y 
Eléctrica, además de ex-asesor de 

Secretaría Administrativa 

Aviso 

Con respecto al instructivo publi
cado en Gaceta-UNAM de fecha 7 
.de junio del año en curso, en la 
página 31, referente a la Creden· 
cial médico-deportiva, la nota 
que aparece a continuación del 
punto .3 queda sin efecto, ya que 
únicamente tiene derecho a la 
credencial el propio trabajador 
universitario, académico y admi
nistrativo, y no sus familiares. 

. 1 1 

¡· \ 

la Presidencia de la República, opinó 
que a pesar del interés que han.mos
trado los diferentes gobiernos · del 
país por alentar las tecnologías en ~
ta materia;· los esfuerzos realizados 
se pierden muchas veces en proyectos 
que no se realizan y otras, por con
fiarlos a personas que desconocen es
tos campos. 

El curso Diseño de equipo frigorí
fico, que el ingeniero Juan Carlos 
Lage Soto impartió del 4 al 8 de ju
nio en la Coordinación de la Investi
gación Científica, tuvo por finalidad 
establecer los principios y criterios 
asociados al . diseño y selección de la 
maquinaria frigorífica requerida pa
ra las instalaciones, cuyo sisten:_Ia 
principal es el de la compresión me
cánica. Este abarca a más del 95 por 

ciepto de los casos de aplicación de la.• 
industria alimentaria. 

El diseño del curso, explicó a su 
v:ez la ingeniera Dulce María Sán: ' 
chez . Acosta, coordinadora de~ nA: 
mo, busca vincular a los estudian~ 
del área de alimentos con respecto a " 
la industria 'de la refrigeración por.-· 
que, en general, Cl,lando salen de la 
carrera carecen de los principios bá
sicos que los puedan ayudar a domii 
nar-· su materia. En esta ocasión; 
puntualizÓ, participan profesionales 
de diversas industrias y de institu- . 
ciones como la Universidad Autóno
ma de Nuevo León y del Centro de 
Investigación ~obre Ingeniería Cené- ~· 
tica y Biotecnología de la UNAM. D · 

Juan Jacinto Silva 

Bióxido de carbono·, metano, ozono 

Los gases invernadero_ causar~ 
un sobrecalentarriierito terrestre 

A menos que se t~men medidas 
drásticas para reducir las emi- . 

siones a la atmósfera dé gases inver-. 
nadero (bióxido de carbOno, meta
no, óxido nitroso, ozono y compues
tos blorofluorocarbonos), la Tierra· 
experimentará una tasa de cambio 
climático y un calentamiento atmos
férico global sin precedentes. 

Se espera que para el .año dos mil 
30 la concentración de co2 en la at
mósfera se duplique, alcánce de 600 
a 700 ppm (partes por millón) y la 
temperatura de la Tierra aumente 
entre dos y siete grados centígrados. 

Los científi.cos se refieren común
mente a ~te pronóstico como Calen- ' · 
tami~to global. 

Al aumentar por causas atropogé- · ' 
nicas la concÉmtración de los gases 
mencionados, pueden causar un ca
lentamiento excesivo: "el tan contro
versia! fenómeno de calentamiento 

1 global" .. Los países desarrollados son 
los pri,ncipales productores de gases 
invernadero. · 

En estos términos, explicó la docto- · 
ra ~n ecología de la contaminación, 
Leticia' Menchaca, del Centro de" 
Ciencias de' la Atmósfera, el efecto 
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inverna.dero, proceso ati;nosférico 
que -dijo- aún es explicado y pro
nosticado por numerosos científicos 
en el mundo y que ha llegado a ser 
noticia por las posibles influencias 
nefastas que podría ocasionar en la ~ 
sociedad mundial. 
· De · manera general y breve, ~gre
gó, podernos decir que la combustión 
de hidrocarburos, los incendios fo
restales ,. las prácticas agrícolas como 
la roza, tumba y quema , la tala de 
bosques y la desertificación, son 
fuentes importantes de contri~ción 
al aumento atropogénico de CO 2 at-

. mosférico. ' 
La doctora Menchaca indicó que a 

l
. e.l mundial, existe gran inquietud 

las posibles consecuencias del ca
tarniento global. "Mientras que 

los países desarrollados llevan un par 
de décadas estudiando el problema y 
elaborando planes y estrategias para 
el caso de un cambio climatológico 
de esta naturaleza , las naciones en 
desarrollo apenas comienzan a pré
ocuparse del tema. y prácticamente 
no cuentan con estudios ni estrate
gias." ., 

Es posible, sin embargo, que estos 
países (MéxiCo entre ellos) sufran las 
consecuencias ecológicas, económi
cas y sociales del calentamiento glo
bal, con tanto o mc,tyor intensidad 
que los países desarrollados, pun
tualizó. 
· Much9s de los países en desarrollo 

se localizan geográficamente en 
A. franja tropical. ·Entre los 
'1!!!19istérnás que los caracterizan 
se encuentran aquellos con una gran 
diversidad de especies y un alto gra
do. de complejidad; en consecuencia, 
"es .de esperarse ql!e .mientras más 
complejo y diverso es un ecosistema, . 

. mayor sea la wobabilidad de que és
te se vea afectado por cambios eri el 
clima" . . · 

y una plataforma marina extensa de 
poca profundidad". 

La humedad de los suelos, refirió 
la doctora Menchaca, es otro de los 
factores que también cambiará radi
calmente. Otros pronósticos son aún · 
más pesimistas para el caso de Méxi
co: "aquellos que han utilizado Mo
delos de Circulación General (GCG) 
-basados en las ecuaciones de la di
námica de fluidos, pueden conside
rarse los más complejos. Soluciones 
de éstos se obtienen sobre muchísi
mos puntos del globo terrestre y para 
diferentes niveles atmosférico-, in
dican que una duplicación del C02 
en la atmósfera causaría un aumento 
en la temperatura de dos a cinco gra
dos centígrados, lo cual traería con
sigo importantes impactos locales. 

Al abundar sobre el terna, la espe
cialista en ecología dijo que los auto
res de estos pronósticos señalan cam
bios en los patrones de precipitación 
y temperatura que "alterarían e, in
cluso, causarían la desaparición de 
eéosistémas que en la actualidad en 
México tienen una distribución res
tringida". 

Durante su plática hizo énfasis en 
que prácticamente no existen estu
dios que cuantifiquen o analicen la 

variación con el tiempo y el espacio 
de la producción de gases invernade
ro en México. 
.. Las pocas excepciones, precisó, 
son estudios muy localizados con re

lativamente pocos datos; o extrapo
laciones e interpolaciones a partir de 
muestreos y cálculos realizados en 
otros países" . 

Con respecto a la agricultura en 
México, apuntó que las tierras culti
vadas ocupan actualmente entre 15 y 
25 millones de hectáreas aunque se 
estima que 30 millones son poten
cialmente cultivables. El resto del 
territorio es muy accidentado o muy 
árido para permitir la agricultura. 

Sobre la deforestación, la doctora 
Menchaca estableció que según re
portes de la FAO (1981), la tasa de 
deforestación en el trópico fue de 
160 mil hectáreas por año. 

Por último, afirmó que la validez 
de las predicciones sobre calenta
miento global es debatible. "Algunos 
científicos han publicado argtimen
tos muy convincentes que no sólo po
nen en entredicho estas predicciones, 
sino que incluso favorecen otras 
totalmente contrarias" . O 

Raúl Correa López 

Salud----------------

Las células que captan la. voz, las primeras en morir 

58 decibeles, línea de peligro 
de sordera para el oído humano 
En e'l atrojiamiento del órgano de la audición intervienen ade
más el sodio, la sal de ciertas dietas y algunos medicamentos Por otra parte, la ecóloga sostuvo 

que en el caso de un calentamiento 
glob~l se pronostic~ que el nivel del 
.mar se elevaría entre uno y dos 
~etros . . "No es difícil imaginar los 
efectos . que este cambio tendría en· 
las pfanicies costeras del Golfo de 

.México, Yucatán .e islas corno la Del 
Carmen, con elevaciones cercanas a 
los 100 metros sobre el nivel del mar 

E l oído humano, en su parte audi-
. ti va, es un órgano compuesto por 

miento y terminan por morir. De ahí 
el origen de la hipoacusia y la sorde
ra. 
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20 niil células receptoras no reprodu
cibles. Cuando se le expone a un 
ruido prolongado superior a los 58 
decibeles -en la ciudad de México 
hay algunos lugares donde se reba
san los llO-, aquéllas sufren agota-

Nuestro órgano auditivo es sen
sible entre los 20 ciclos por segundo 
hasta los 20 mil; en este sentido, las 

> 



~ociedad ______________________________________ ~--~-------------------

> 
células que captan la voz humana se 
sitúan entre los 3 mil y 4 mil hertz y 
son, precisamente, las primeras en 
fallecer . 

En México, tanto las autoridades 
como la población en general han 
dado poca atención al problema de 
la contaminación por ruido, la cual 
se presenta en mayor índice en las 
grandes urbes, no obstante que éste 
ataca al órgano auditivo, que nos sir~ 
ve para comunicarnos, ubicarnos 
respecto al centro de gravedad de la 
Tierra y enviar señales para mante
ner el equilibrio y ,la postura del 
cuerpo, funciones estas (¡}timas de su 
parte vestibular. · 

Acerca del tema, la doct.ora Gra
ciela Meza, quien durante varios 
años ha realizado investigaciones 
sobre las células del oído, subrayó la 
necesidad de llevar a cabo una cam
paña en contra de dicha contamina
ción, en la cual participen las autori
dades correspondientes, tales como 
el ,Departamento del Distrito Fede
ral y la Secretaría de Salud. 

En su laboratorio del Departa
mento de Neurociencias del Instituto 
de Fisiología Celular (IFC), la espe
cialista en bioquímica del oído inter
no aclaró que según mediciones 
hechas recientemente en uno de los 
cruces más transitados del Anillo Pe
riférico, en horas pico del día el 
ruido provocado por los motores de j 
los automóviles rebasa los 110 deci- u ,¡; 
beles, cifra similar a la que se emite "' 
en una discoteca o cuando escucha- ~ 
mos un walkman. ' ~ 

Aun cuando én el país casi no exis- ~ 
ten estadísticas, y éstas son poco con- ~ 
fiables, . según una campaña realiza
da por la entonces Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia Pública, en 
1982 existía en toda la República 
Mexicana una persona sorda por ca
da mil. Como datos indicativos men
cionó que en Estados Unidos la hipo
acusia profunda es más frecuente en 
los adolescentes de entre 14 y 20 
años, en tanto que los jóvenes de ha-
ce dos décadas oían mejor que los de 
ahora: 

Por todo ello, la doctora Meza se 
manifestó en favor de una campaña 
para detectar en principio a las per-
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sonas sordas (no escuchan nada) y a 
las hípoacúsicas (escuchan poco) y, 
luego, concientizar a la población 
sobre lo nocivo del ruido como agen
te físico externo. 

Células auditivas 

Las células del oído respond~n a 
una frecuencia definida; esa sería su 
característica fundamental. Cuando 
las ondas sonoras penetran en dicho 
órgano sus células se estimulan y eli
gen la frecuencia con la cual van a 
funcionar mejor. En otras palabras, 
son mecano-receptoras; se compor
tan como todas las demás células de 
nuestro organismo, pero, aparte, 
fueron diseñadas para traducir las 
ondas sonoras en impulsos eléctricos 
y enviar éstos al cerebro. Además, 
sirven como filtro , tienen un meta
bolismo muy elevado porque cons
tantemente necesitan energía, pose
en propiedades contráctiles y están 
concentradas en el órgano de Corti, 
el cual se encuentra prácticamente 
metido en el hueso temporal. • 

La doctora Graciela Meza explicó 
que el oído interno con sus células 
evolutivamente es muy antiguo. 
Quizá existe desde cuando los ani
males salieron del agua por primera 
vez, pues se sabe que los moluscos y 
algunas plantas tienen capacidad 

Graciela Meza. Riesgo en el Periférico. · 

mecano-receptora; es decir, detectan 
los sonidos. · 

En el caso del ser humano, conti
nuó, desde el momento del naci- · 
miento el oído está completamente 
desarr9llado; y si por alguna razón 
son destruidas una o más de las 20 
mil ~élulas que lo componen, éstas 
nunca podrán ser recuperadas. En su 
atrofiamiento intervienen el ruido y 
otros agresores externos como el so
dio y la sal de ciertas dietas, y algu
nos medicamentos que son consumi
dos sin prescripción médica, como 
los antibióticos. 

Por otra parte, la investigadora 
definió al ruido como una mezcla de 
sonidos de diversa frecuencia y el>. 
una determinada intensidad; en t 
to el sonido es una onda energétic 
que viaja a una frecuencia especí
fica . La intensidad del ruido, preci
só, es uria característica fundamen
tal que s'e mide por decibeles. 

Por último, informó que solicitó 
presupuesto al Consejo de Epidemio
logía para realizar una investigación 
sobre el efecto del ruido normal en 
animales de laboratorio, el cual tam
bién se utilizaría para impulsar pro
yectos tendientes . a la formación · de 
especialistas de alto nivel en la bio
química del oído. · O 

Renato Galicia Miguel. 
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E 1 día en que aquel humild~ pes
cador de pulpos encontró el pri

mer "fierrito" segur:amente no ima-

Historia del tesoro del pescador 

ginó la ~ventura que iba a iniciar, 
. pues ésta lo llevaría a conocer mucho 
de lo qu_e i~oraba: riquezas, noto
riedad y fama, pero también desgra
cia, encierro y golpes. Y no era para 
menos. Encontrarse de pronto frente 
al qu~, probablemente,, sea el hallaz
go de oro de origen mexicano ·más 
grande. en cuanto a cantidád, no es 
cosa que su.ceda todos los días. 

65 piezas de oro, el hallazgo 
más grande de origen mexicano 

\ 

Esta es la historia del Tesoro del 
pescador que resume algunas de las 

5.9 kilogramos de metal dorado juerón a parar a un arrecife de 
Veracruz; su influencia es de la región oaxaqueña: L~is Torr~ 

características de · las relaciones so- " 
ciales que se dan en nuestro país: ig- ~ 

o ancia, . manejo de información y ~ , 
pinión pública e, incluso, injus- ~ 

• 1:>0 
-. . <( 

Habitante de la colonia Loma ~ 
Linda, ocho kilómetros al norte del .., 
Puerto de Veracruz, el pescador salió 
aquella mañana de 1975 como todos 
los días, con la esperanza de conse
guir el sustento diario: uno o más 
pulpos de buen tamaño para vender
los en el mercado. 

Esa ocasión fue diferente, pues en
contró el primer "fierrito", una 
barra de oro de 16 kilates que intentó 
vender en varias joyerías donde in
variablemente le decían que no valía 
nada, hasta que encontró a la perso
na indicada, un joyero que sí apreció 
el valor del metal, quien le pagó por 
éste vari~s cientos de miles de pesos. 

A partir de ahí vino la buena ra
Ir al arrecife donde encontró la 
era," pieza de oro, hallar más, 
erlas al mismo joyero y recibir Luis Torres. Orfebrería prehispánica. 

bastante dinero a cambio. ,Esto se re-
pitió durante cierto tiempo. resultaba signo de un status superior. 

En su ,lógica, el pescador conside-
ró que lo descubierto debía pertene- Mala racha 
cerle. Si él vivía de lo que el mar le 
proporcionaba, entonces las piezas, Poco después vendría la mala 
que al parecer también arrojaba el racha. Un compadre ~u.yo , tal vez 
océan'o, eran de su propiedad. impulsado por la env~dta, le cu~-

Para los meses de agosto y sep- tionó la procedencia de tan repentl-
tiembre del año siguiente, 1976, la na riqueza. Como el pescador no le 
situación del pescador ·había cam- hizo mucho caso, éste lo denunció Y 
biado sustanCialmente. Su situación la policía lo apresó pensando que 
económica mejoró bastante, se con- tenía relación con un reciente robo a 
virtió en el beneficiario de su fami- una joyería del puerto. 
lía, e.nvió a.su hermano a la Marina, Una vez en la cárcel es obligado a 
hacía fiestas continuamente e, inclu- confesar con lo cual también se 
so, logró edificar una casa de mam- apresó aÍ joye~o. Se inició un peritaje 
postería que, en un~ zona de chozas, y finalmente se concluyó que se tra-
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taba de piez·as IÜ'queológlcas _ que 
eran parte del patrimonio nacional, 
por lo que el ~ador había cometí-

. do un delito-feder~;- pues sólo el Ins- · 
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) puede manejarlas. 

En el proceso, la ley no tomó en 
cuenta que el pescador obró por ig
norancia y, quizá, sin mal á fe, y se le 
dictó formal prisión. Igual suerte 
corrió el joyero. 

Pero ahí no terminó la historia. A 
la cárcel se acercó un buscador de te
soros que, aparentemente, deseaba 
ayudar al pescador. habló con él, le 
consiguió un conjunto de abogados 
que revisaron el peritaje y encontra
ron que éste ~tenia defectos legales 
(por ejemplo; nunca se estableció 
que se tratara· de piezas prehispáni
cas), llevaron un juicio intelige~te y 
lograron que él y el joyero saheran 
libres. -

_ La prensa manejó la información 
de tal forma que el pescador apare
ció como víctima del gobierno. 
Entonces la suerte pareció volver a 
sonreírle, pues 'el pescador estuvo 
cerca de ganar el juicio, con lo cual 
una parte del tesoro pasaría a su pro
piedad. El hecho se difundió en la te
levisión, fue noticia en 'los periódicos 
e, incluso, el gobernador del esta?o 
apadrinó la boda del pescador (aun 
no estaba casado) . , · 

La suerte, veleidosa como siem
pre, vuelve a jugarle una mala pasa
da. Se reconsideraron las· cosas, el 
Ministerio Público pide que se ex
tienda .el peritaj~, se demuestra ple
namente que sí se trat~ba de piezas 
de origen prehispánico y, por lo tan-
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to, que sí existió delito. Nuevamente 
apresan al pescador, en tanto qu~ el 
joyero huye, el juicio continúa y, fi
nalmente, el primero es condenado a 
dos años de prisión. 

Al volver a la cárcel, la situación 
del pescador empeoró bastante. Se 
aficiona a las drogas, su familia es 
hostigada por los vecinos y se desin
tegra, el hermano que había ido a la 
Marina da muerte al compadre que 
lo denunció; incluso, los vecinos 
destruyen su casa en busca de algún 
te5oro escondipo. 

El hallazgo más cuantioso 
en piezas de oro · 

Esta anécdota, contada por el in
geniero químico Luis Torres, del Ins
titu_to de Investigaciones Antropoló
gicas, es la historia del que quizá sea 
el hallazgo más cuantioso de piezas 
de oro de origen .mexicano. Se trata 
de un total de 65 piezas, 40 de origen 
prehispánico (38 de oro y dos de piri
ta) y las demás son barras de fundi
ción reciente. 

De las piezas vendidas al joyero, 
explicó el ingeniero Torres, varias 
fueron fundidas por éste; de ahí re
sultaron las barras (la más grande 
pesa mil 142 gramos y la más pe
queña 473). Las otras, recuperadas, 
las tenía el pescador enterradas bajo · 
la cabecera de su cama. 

m GACETA 
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Encargado del análisis del tesoro a 
partir de 1983, Torres precisó que el 
peso total del conjunto es de 5 kilos 
900 gramos, de los cuales tres mil 
479 gramos corresponden a las barras 
de reciente fundición. Con dicho 
análisis, explicó, se busca conocer la 
ley del oro, las técnicas de manufac- . 
tura, el tipo de aleación, así como su 
posible origen. 

Respecto a este último punto, con
sideró que son piezas con mucha 
influencia en la región oaxaqueña y 
lo más probable es que hayan ido a 
parar al arrecife veracruzano debido 
al naufragio, en 1528, del barco del 
capitán Figueroa. Corrobora esta 
consideración el hecho de que algu
nas piezas estén quintadas · con el 
símbolo de Carlos V y que tengan 
una acumulación de rriateriales ma. 
rinos como el coral, agregó. 

"Hay objetos de gran calidad y 
belleza como brazaletes, tortugas, 
un escudo-chimalli, urta vasija-urna, 
y varias esferas de un centímetro de 
diámetro que muestran animales co
mo águilas o monos". 

El análisis químico demostró que, 
efectivamente, se trata de oro de 16 
kilates, con una técnica de aleación 
ternaria de oro, plata y cobre. Dicha 
aleación facilita la técnica de fundi
do a la cera perdida, la cual, se 
concluyó, fue la utilizada. 

Guadalupe Pineda 

En concierto-Sala 
N ezahualcóyotl 

22 de junio, 
20:30 horas 

2° Concierto a beneficio 
del Fondo de Becas 

para alumnos' 
de la ~scuela Nacional 

de Enfermería y Obstetricia. 

La importancia del hallazgo, con
tinuó el ingeniero Torres, reside no . 
sólo en la calidad de las piezas, sino 
en la cantidad de metal precioso que 
contienen. Además, representa un 
descubrimit~nto de dimensiones poco 
comunes (cer~a de seis kilos de oro), 
cuyo origen es mexi~ano (los objetos 
hallados en el cenote sagrado de . 
Chichén ltzá, cuya cantidad tam
bién es importante, no son de origen 
nacional, provienen de la región ma-

, ya de Veraguas, en Panamá). · 
El investigador universitario acla

ró que esta información es producto 
del estudio llevado a cabo por él y su 
esposa, la química Francisca Franco 
Velázquez, cuyos resultados están 
publicados en el libro Orfebre~»t 
préhispánica, específicamente en.V 
artículo La orfebrería prehispánica . 
en el Golfo de México. Y el tesoro del 
pescador. Todo ello fue informado 
durante la conferencia del mismo 
nombre, desarrollada por él en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

Como patrimonio nacional, las 
piezas están bajo la custodia del go
bierno del estado de Veracruz. Y a 
fueron exhibidas en el Museo Nacio
nal de Antropología e Historia y han 
viajado por algunos estados de la Re
pública. Actualmente están guarda
das en la bóveda de un banco. O 

José Martfn Juárez, 

14 de junio de 1990 . 
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Valoración de una planta considerada divina Doña Mariquita aprieta sus .arru

gados pies a los huaraches; se 
envuelve en el rebozo, recoge las cu
betas y apresura el paso para llegar 
al monte antes que le sorprenda la 
oscuridad. A lo lejos., la espera impa
ciente una fila de niagueyes dispues
tos a que las delgadas manos de la 
anciana abran la cornucopia de su 
fortaleza, los raspe y extraiga el pre~ 
ciado líquido blanco. 

El .m.aguey, más que bebida, 
-profundo significado cultural 

un 

Rutinariamente palpa a cadá uno 
de ellos, extrae dos o tres litros de su 
vientre -¡es la mejor época del ~ 
año!, piensa- y antes de avanzar g a: 
nuevampnte hacia etimeblo se sien-
ta, bebe un paco del pulque fresco y 
recién nacido de. la tierra, y cierra ~ 

. por un momento los ojos. ~ 

.. - Bebida de los dioses 

Las voces secretas de la naturaleza 
susurran a Mariquita. Tláloc, el dios 
de la lluvia, creado a partir de la 
tierra (tlalli) y del pulque (octli) está 
triste. Yudó, para los otomíes padre 
del agua y del pulque ha muerto. 
Todo porque Mayahuel, que alguna 
vez sustituyó a la deidad del agua, 
Chachiuhtlicue, ha sido corrompi-
da. · 

La población magueyera se red~jo 
a casi la mitad entre 1930 y 1970. 
Desde entonces se desconoce el área 
sembrada y el número de ejempla- · 
res, cuántos están capones y cuántos 
más en producción; se ignóra ade
más el volumen de extracción diaria 
mensual y anual del aguamiel; nadi~ 

,A sabe cuántos tinacales hay, dónde es-t. tán, ni la cantidad de pulque pu
ro y sintético que se el abara. 
Estadísticamente el pulque dejó de 
9~tir . · · 

El caso de las pulquerías por enti
dad federativa es similar. ·En 1982 
había 8 mil 132 en todo el pa-ís y sólo 
Campeche y Quintana Roo carecían 
de ellas. En 1985, el' número descen
dió 17 por ciento;, es decir, a 6 mil 
789 y desaparecieron en Baja Cali
fornia, Baja Californiá Sur, Colima, 
Chihuahua, Sinalo~, Tabasco y Ta
maulipas . 

En el mismo lapso, un 86 por cien
to de la prqducción de pulque era de 
baja calidad; 43 por ciento había si
do "bautizado" en· forma conside
rable; 85 por ciento tenía .nemáto-

14 qe junio de 1~00 
. ' 

Los patranes de consumo de las sociedades modernas han 
despreciado el consumo de agave 

Abisai García. Muchas posibilidades de 

aprovechamiento, a pesar de todo. 

dos, insectos y otros materiales, co
mo simple basura; y en el 80 por 
ciento de las fermentaciones el 
líquido base no era el aguamiel . 

Un pasado que reclama 

Atrás, sueña Mariquita, quedaron 
los tiempos en que el maguey era ves
tido, vivienda, bebida y comida . Su 
boca recuerda · el dulce sabor del 
aguamiel, los jugos, jarabes, el pul
que, la miel o el aguardiente que se 
extraía de su corazón. Rememora la 
utilidad de sus fibras: los hilos, cor
deles, bolsas, costales, mantas, ha
macas, petates, redes. Sus quiotes y 
sus pencas, dice, servían para hacer 
vigas, garrochas, cercas, tejados, ca
nales. En la casa, lo usaban como ja
bón, cepillo, escoba. Igualmente, 
era un hermoso adorno; sobre su fina 
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cubierta se escribían códices. Tam
bién servía para proteger la terraza y 
como alimento para los animales. 

Según rezan las tradiciones, la 
diosa Mayahuel es un símbolo de fer
tilidad y encabeza la larga lista de 
dioses del pulque que se tornaron en 
deidades agrias, expresión de la re
novación de la vida . Poseedora de 
400 senos, fue madre de los Centzon
totochtin -los cuatrocientos o innu
merables conejos-, dioses de la 
embriaguez. 

El pulque fue causa de la desgra
cia y muerte de Quetzalcóatl, a 
quien los demonios embriagaron pa
ra obligarlo a hacer sacrificios hu
manos. Avergonzado de su conductá 
abandonó Tula por el oriente, pro
metiendo su futuro retorno. 

En general, para los antiguos me
xicanos los dioses del pulque simboli
zaron la rnuerte y la resurrección. 
Eran dioses malévolos y destructo
res, pues trabajaban por medio de 

. quienes se emborrachaban. Entre 
ellos, había once principales dioses 
del pulque, quienes recibían el 
nombre genérico de Ometochtli. 

Definición científica 
(,. 

Entre la más de 32 mil espec1es ve
getales· que existen en México, por su-

. importancia económica destacan el 
maíz, cacaco, frijol, jitómate y taba
co; aunque también tienen demanda 
internacional el henequén y el sisal. 

Igualmente, son de alto consumo 
en el país el nopal, el agave tequilero 
y el maguey pulquero. ~ . 
, Estas dos últip1as especies, explicó 
el maestro en ciencias Abisai García, 
pertenecen a la familia Agavaceae 
que cuenta con 8 géneros y alrededor 
de 350 diferentes representaciones, 
que se caracterizan por crecer. en 
tierras altas, con precipitaciones es
casas e irregulares, heladas y con 
sequías. 

En general, consideró el técnico 
académico del Jardín Botánico, se les 
puede clasificar como rosetas peren
nes, pues requieren varios años para 
crecer y florecer. As1~ismo, los aga-: 
ves se caracterizan por tener la.S ho
jas en forma de espiral alrededor del 

m GACETA 
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tallo, lo cual les permite defenderse 
de los animales . 

A su vez, continuó, el género Aga:
ve se subdivide en el Littaea yAga
ve. El primero posee especies y va
riedades que brindan fibras de 
buena calidad, tienen alto contenido 
de saponina, que contiene propieda
des detergentes y la mayor parte de 
ellas se destinan al ornato. En tanto 
que el segundo produce bebidas fer
mentadas como el pulque, destiladas 
como el tequila y mezcal , así como 
fibras forrajes y alimentos. 

Sólo con respecto a los magueyes, 
abundó, existen alrededor de 200 es
pecies, de las cuales el 80 por ciento 
se encuentran en México, por lo que 
está considerado como el centro de la 
riqueza, origen y diversidad de estas 

plantas. No obstarlte, reconoció el 
maestro García, el género Agave, al 
q~e pertenece el maguey, ha alcan
zado mayor explotación en lugares 
como Tanzania, India, Indonesia y 
las Filipinas. 

Mucho de ello :se debe a que desde 
la llegada de los españoles se le gravó 
con altos impuestos, para fomentar 

, el consumo de bebidas provenientes 
de la metrópoli. Más recientemente, 
precisó, los patrones de consumo de 
las ·sociedades modernas han despre
ciado su consumo, en tanto que las 
fibras que se extraían de sus pencas y 
quiotes han sido substituidas por 
fibras plásticas . 

No obstante, refirió al final del 
curso que p frédó en el Jardín Botá

. nico, este género tiene muchísimas 
posibilidades de aprovechamiento, 
las cuales ya se empiezan a explorar 
en campos como el de la medicina, la 
sat'ud y la ciencia básica. · 

Las palabras con las que el maes:.
tro Abisai García concluyó su exposj
ción se unen al sueño de Mariquita, a 
la valoración de una planta conside
rada como divina, a su explotación 
racional y apoyada por la investiga
ción científica, en aras de recuperar 
sus tradiciones, aplicaciones y signi
ficación en la cultura mexicana. 

Muchos de los datos de este texto, 
fueron tomados del libro E7 Maguey: 
Arbol de la vida, editado por la SEP, 
el gobierno del estado de Hidalgo y 
el Museo de las Culturas Popula~ 
res . D 

Juan Jacinto Silva. 

14 de junio d~ 1990 
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Museo·: 'tl;niversi ta'rio . de Ci~ncias y Arte 
? ;._< 1 ~ l • .. : . ' ' 

'\ ,e, ,l. . i . ' . 

José Cháy~z' Morad9 · · . . . 
\ '.•· ') 

tividad como pintor y grabador 
alcanza más de cinco décadas, du-

Originario de Silao, Guana-·· : 
juato, José Chávez Morado se ;,-

plantea una aventu~a humap;¡ ' 

. rante las cuales deja constancia de 
sus grandes dotes y capacidades 
en la obra mural. Se le considera 
el continuador del mui:alismo me
xicano y es uno de los grandes ar- . 
tistas monumentalistas de nuestro 
medio. Su participación en la ar
quitectura contemporánea es am
plia y notable en divers~ cons
tnicciones, tiene 40 obras de dife
rentes dimensiones,, en las que 
plasmó su maestría en el manejo 
de la pintura, el mosaico italiano, 

·.,. 
~ . 

cuando c;Iecide, a· los 16 años, pro- .. 
bar fortuna en los Estados Unidos, 
de donde regresa cinco años más 
tarde con una vocación viva por 
las artes plásticas. ' 

Su primera formación la ad
quiere en los cursos nocturnos de 
la Escuela Nacional de AJ;tes Plás
ticas (anteriormente San Carlos), 
en donde estudió pintura y graba
do. De· 1933 a 1966 destina ' una 
parte importante de su tiempo ·á 
la actividad docente en las escue
las de Pintura y Escultura de "La 
Esmeralda" del INBA y la Nacio
nal de Artes Plásticas de la 
UNAM. Fue aniinador de la co
rriente de la Integración plástica 
en la arquitectura mo'derna, fun
dador . del Taller de Integración 
Plástica. miembro de la Liga de 

E n la búsqueda del origen de sus 
angustias, los niños actores emer

. a gen del foro tea~tal , xse tr~ladan a 
··la escenificación' de la hi.Stpria .. Lo~ 
·. espectadores , pa'rticipámos con ellos 

y oscilamos éntre la atethp~ralidad y 
nuestro croñotrqpo para ser jueces y. 

·acusados. · · , · ., · · · ' 
' 

Son 30 lo~ ibfantes ·que participan 
en la puesta en escena Cuando nació 
mi tristeza .' Ellos ' caracterizan a al
gunos de lós personajes. paitícipes en 
las guerras de ayer y hoy. ·Argumen
tan en su defensa. Se condenan o se 
liberan de su propia res.ponsa6ili
d'ad, de su contemporaneidad, de su 
historicidad. , ' 

Creación colectiva que se .presenta' 
en el teatro Carlos Lazo., Cuando na
ció mi tristeza es una obra en donde 
se analiza yna de Jas problemáticas . \ 

14 de junio de 1990 

Escritores y Artistas Revolucio
narios, del Taller de la Gráfica 
Popular y del Frente Nacional de 
Artes Plásticas . 

'Irrumpió en el arte mexicano 
como grabador mordaz de perso
nal y vigorosa imaginación. Su ac-

o los relieves en piedra y bronce. 
Al otorgarle en 1985 el doctora

do Honoris Causa, 1a Universidad 
Nacional rinde homenaje a un 
gran promotor cultural y a un ar
tista que ha sabido explotar sus 
cualidades de creador. Su obra 
Libertad en el Trabajo, óleo pin
tado en 1959, ·se exhibe actual
mente en la exposición Tres déca
das de expresión plástica del Mu· 
seo Universitario de Ciencias y 
Arte. O 

Obra de niños ·Y para niños 

Cuando nació mi tristeza, teatro 
con alto contenido antibélico 
La música de Pink Floyd sirve como fondo e hilo conductor de 
esta puesta en escena, juicio histórico ~obre· las ~randes guerras 

1 , 

más acuci'antes que han acompaña
do a la humanidad a través de la his
toria: la guerra. Se examina, asimis
mo, la posición de los pequeños ante 
este tipo de acontecimientos. 

Niños y jóvenes de la escuela 
Paidós, en un espacio de invención 
teatral, reflexionan sobre los proble
mas de las guerras mundiales y los 
conflictos de Hiroshima, Vietnam y 

Nicaragua. La propuesta de analizar 
este tema fue de los menores. El ar
mado y encuadre de la obra es de Te
re Garduño, directora de la citada 
escuela, y A~gel Román, profesor de 
la misma. 

·.En· la puesta en escena lOfJ pe
queños plantean su posición de críti
ca ante los conflictos bélicos. Le 

> 
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reclaman al mundo adulto el no to
mar en cuenta su posición de niño, 
apolítica . En cierta forma incons
ciente y que incluso ha sido manipu
lada. Durante el desarrollo de la tra
ma existen varios momentos en los 
cuales la niñez judía le reclama al 
adulto -a Hitler, por ejemplo- el 
porqué los inmiscuyó en su "lucha", -
en su obsesión. Dice: "finalmente es
tamos aquí , solos, con mucho miedo, 
y quererp.os que nos escuchen. De
seamos una oportunidad de vivir". 

En esta propuesta de teatro histó
rico se intenta, comentó Tere Gar
duño, quien también participó en la 
capacitación psicológica de los ni
ños, que los pequeños manejen la 
historia , los contenidos del progra
ma oficial pero plasmados en las vi
vencias posibles de la representación 
escénica . . 

En Cuando nació mí tristeza ac
túan con soltura niños de diversas 
edades y grados de escolaridad, des
de el tercero hasta el sexto de prima
ria, y algunos jóvenes exalumnos que 
desde hace algunos años trabajan en 
el taller de teatro. 

Ellos intentan enjuiciar al hom
bre, pero no a ese ser etéreo o a su 
repre·sentación amorfa, _ sino al 
hombre real, concreto, actor de su 
propia historia. En este juicio, donde 
todo inundo participa, cada perso
naje es escuchado, perdonado o con
denado. Ninguno se salva de las 

.Hiroshima y Nagasaki vista por los niños. 

flluN1M 

La niñez en lucha por la paz. 

tablas del proscenio . . El _diálogo cir
cula en diferentes niveles de la reali
dad, y el espectador forma parte de 
ellá. Es víctima o verdugo. 

The dogs oj w ar, de Pink Floyd, es 
el tema que sirve de fondo musical a 
la obra y también de hilo conductor . 
Es el juicio histórico sobre los partí~ 
cipantes de la primera y segunda 
guerras mundiales, en donde se plan
tea la posición de cada uno de ellos y 
su responsabilidad en los problemas 
bélicos . 

Se acusa a Hitler, se analiza la si
tuación de los judíos en los campos 
de concentración, los problemas de · 
la posguerra, la guerra fría, los ata
ques a Alemania y su división. Se 

aborda también la intervención de 
Estados Unidos y la posición de otros 
países cápitalistas ante el conflicto 
cubano, así como el papel de México 
en este acontecimiento .. El final trata 
de la guerra en Hiroshima y Nagasa
ki y se reclama la responsabilidad de 
los norteamericanos en la masacre 
operada:. También se reflexiona 
sobre la situación en Nicaragua: la 
contra y los sandinistas. 

A pesar d_é que el final tiene un 
tinte de crítica que impacta al espec
tador, se atisba un haz de esperanza, 
pues se motiva la reflexión sobre el 
punto de vista de los infantes, de an
teponer lo humano a lo económico y 
político. -

14-de junio d~ 1990 
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Sobre la obra y luego deLestrenci, Proceso que trasciende generaciones 
los niños participantes ~quienes .,se . . . · · 
sintieron identfficados ' con sus · ' ' 
papeles- dijeron: ·:esto ha sido lo l , ' ' 
másimportan~eque_he~osrealizado E . Stndrome del Niño Maltratado 
en nuestra vida. .:\qm expresamos · ' · 

~~:rods;n~:ie~~~;a;:~:e~{rr:~ - 'iQvolucra a toda. la sociedad 
conocíamos los problem-~ pÓlíticos : · · · 
de estos acontecimientos históricos.' 
A través de ella externamos mud~as Mientras se considere el maltrato 
de nuestras inquietudes que en la vi- . : . al -infante como un hecho que 
da cotidiana no las godemos.sacar .. y atañe únicamente a los involucrados 
brindamos un mensaje de paz y li-'· y ajeno, al resto de la población, la 
bertad para el mundo. Queremos agresión continuará creciendo en la 
que los gobernantes de todos .los · sociedad, se puso de manifiesto du
países traten de construir un mundo rante 1a presentación del libro· El 

A mejor para que los niños de hoy, y Sindrome del Niño . Maltratado ( co
•próximos gobernantes, nó vivan mo fenómeno social), realizada en el 

entre guerras, y de ad~ltos no píen- ,_ auditorio principal de la Escuela Na
"·' sen en ellas. Esperamos que la niñez cional de Estudios Profesionales Za

, del futuro se identifique con todo el ragoza de la UNAM. 
mundo y no solamente con una parte El volumen, elaborado por egresa-
de él". . . ' , das de la carrera de Psicología de 
~n el papel de Hftler participó dicho pl~?tel, pretende c~ncientizar 

!van Iglesias, ex alumno de la .es- Y sens1brhzar a los profesiOnales de 
· cuela Paidós y actual estudiant~ de ·la . salud, y a · los involucrados en el 
la Facultad de Filosofía · y Letras de desarrollo y bienestar de los niños, 
la UNAM, quien dijo que ~mplicó un sobre la problemática del maltrato al 
gran esfuerzo 'llevar 'a escena esta infante. 

' ., 

puesta. "Además de colaborar en la La publicación dedica un amplio 
realización del guión y aportar ideas espacio al análisis del maltrato indi
sobre el vestuario y la escenografía, ' vi dual, entendido éste como . cual
cada uno de los 30 infantes se prepa- quier acto de agresión ocasional o 
raron psicológicamente para mane- habitual cometido contra un menor 
jar su persona!e", dijo. · de edad en forma intencional que, 

Angel Roman, profesor de teatro . por sus características, ponga en pe-
10 

-

de la escuela, actua en una par.te de ligro su desarrollo físico, psicológico 
-ala obra y tuvo a su cargo la codi:rec'- y sociál. . 
• ción técnica, el montaje e5cenográfi- Asimismo, expone un panorama 

co y la coordinación de la proc;luc- ,. general acerca del tema; también se 
ción. Comentó que en teatro de ni- .refiere a las medidas existentes para 
ños es poco común 'abordar ~te tipo reso~ver este problema y a las alter
de polémicas "y aurique los niños no nativas de solución orientadas para 
cuentan con un rnanejo. escénico t~les fines . · 
!gual que los adultos: no dejan de ser El libro, que es el resultado de un 
profesionales y lograr un buen nivel trabajo conjunto, resalta la impar
de trabajo qu~ incida, asjmismo, en tancia de la intervención profesional 

· la crítica de la programaC?iónMlica e a través de acciones prácticas y coor
ideológica de los medios de informa-. . dinadas para elaborar medidas per-

/ ción". · ' Ifiarientes en el sentido de prevenir, 
Cuando nació mi tristeza es una . tratar y erradicar dicho síndrome, 

obra P;:tra túños y -ádultos que se pre- que padece un alto porcentaje de la 
sentara los tres lunes de este mes, á población mexicana. 
las 18 horas, en el teatro Carlos Destaca ·la responsabilidad que 
Lazo de la Fa?ultad de Arquitectu- . corresponde al psicólogo, en benefi
ra. · O · cío de la sociedad, de romper el 
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_círculo vicioso que representa el 
Taníiela Treto ' maltrato al niño, pues es un proceso 

experimentado de una generación a 
otra. 

En opinión de las autoras, licen
ciadas María del Pilar Roque, María 
de Lourdes Carrillo y Alicia Castillo, 
la publicación involucra a todos los 
profesionales del área de la psicolo
gía y llama a reflexionar y participar 
activamente en la solución de la pro
blemática estudiada. 

Cabe mencionar que la asesoría de 
la publicación, en un principio con 
carácter de tesis, estuvo a cargo del 
comité editorial de la ENEP Zarago
za, formado con el objetivo de aseso
rar las publicaciones del personal 
académico del plantel. O 

Maria Magdalena Macias Macias . 



Publicaciones-------------------------:------

Memoria de un 
debate (1880).. La 
postura de México 
frente al pa'tt'\I'p'onio 
arqueológicO ' 
nacional. 

Diaz y de Ovando, 
· Clementina 

Instituto de Investigaciones 
Estéticas 
Primera edición: ~990, 
97 pp. i ¡ 

. n· ·• émé Charh~y, . ar-
queólogo ·y·; 'fotógrafo 

francés realizó de 1880-
. i884 nume'rÓsas excavácio
'nes en díferentes sitios ar
queológicos del país. Sus 

· descubrimientos como ex
plorador científico suscita

. ron en la prensa reacciones 
· · elogio~~> o· -desfavorables; 

en espé.~iaJ · fue muy criti
cado,. , !;ll i .convenio entre 
Charriáy y el ·Gobierno ' de 
la' República, que le daba 
facilidades para · explorar y 
exportar el · patrimonio ~u
queológico: · Este libro da 
cuenta-de la estancia y ac
tividad . arqueológica de 
Charnay en México, vista a 
través de la notiCia perio
dística y reproduce, adé
mas del Di_ario de los De
bates de l_a,C)á~~ra de Di
putados, J~~,s.~i~ii donde se 
i:liscutió el '. convenio entre 
Charnay y" el Gobierno de 
la' República, de5tacando 
la importanci~ de que la 
investigación , conserva
ción y legislación del patri
monio histórico arqueoló
gico nacional fuera realiza
da por institueiont:;s oficia-
les. · · 

';~· ~ l. .i 

Memorias de la 
Tercera Reunión 
Nacional, 
sobre la Investigación 
Demográfica en 
México, 

V arios autores', 
UNAM-SOMEDE 
la. edición: 1989, 
tomo l. 751 pp . 

"E·1 conjunto de traba-
jos reunidos en esta 

obra muestra un amplio 
panorama del estudio de la 
investigación en temas re
lativos a la poblaCión en 
México en el año de 1986, 
haciendo referencia a re
giones o situaciones espe
ciales, así como a la in
terrelación de los factores 
demográficos con los eco
nómicos y sociales". 

Contenido: Los grandes 
temas tratados son los si
gUientes: La crisis, pobla
ción y desarrollo; Mortali
dad y condiciones de vida; 
Niveles y tendencias de la 
fecundidad y comporta
miento reproductivo; Mi
gración interna; Migración 
internacional; Población, 
trabajo y desarrollo; Po
blación, familia y desa
rrolló; la Dinámica de la 
póblación y el envejeci
miento, población y salud; 
Demografía histórica; Po
blación y políticas públi
cas; La producción ' de in
formación demográfica y 

Contenido: Désiré Char- los requerimientos analí-
nay e:n México/ Diario de ticos; Requerimientos fu tu
los Debates de la Cámara ros de la investigación y la 
de Diputados,• 1880/ Icono- docencia en el campo de los 
grafía/ Lista · de ilustra- · estudios de población; La 
ciones/ Indice de nombres . población en el siglo XXI. 

o o 

Memorias, 
Cuarto Coloquio de 
MediCina Tradicional 
Mexicana "Un saber 
en integración" 
Varios autores, 
ENEP-Zaragoza, 
la. edición: 1990, 
209 pp. 

"En el presente libro se 
recopilan los traba

jos presentados por investi
gadores de la medicina tra
dicional mexicana, enfoca
da a través de diversas dis
ciplinas: etnobotánica, an- · 
tropología médica, fitoquí
mica, farmacología, epide
miología, historia de la me
dicina tradicional. La te
mática general giraen tor
no al problema de cómo in
tegnir el saber médico tra
dicional con el sistema ins
titucional de salud en Mé
xico" . 

Contenido: Presenta
ción/ Introducción al culti
vo de las plantas medicina
les: ubicación geográfica, 
una propuesta metodológi
ca/ Importancia de las 
plantas medicinales en las 
zonas urbanas/ Estudio fi
toquímico del género salvia 
(familia Labiatae o Lamia- . 
ceae) / Ayer, hoy y maña
na: fitoterapia y SIDA/ 
Plantas del Herbario de la 
Escuela Nacional de Medi
cina y Homeopatía, intro- . 

Pueden adquirirse en: Llbrerla 
Central, Zona Comercial, q.J; 
Ubrerla iullo Torri~ Zona Cul
tural, CU; Llbt:eria Palacio de 
Mlnerla, Tacuba No. S, Centro, 
DF; Casa Universitaria . del 
Ubro, . Orlzaba y Puebla, Col. 
Roma. Y próximamente en las 
principales llbrerlas de la ciudad. 

ducción al conocimiento de 
la familia . Compositas (As
teraceae)/ El ·estudio de las 
plantas medicinales en la 
carrera de QFB de la EN
EP-Zaragoza/ . Sistemati
zación de la información 
sobre medicina tradicional 
mexicana/ Se dispone de 
una metodología: apropia
da para la investigación de 
la medicina tradicional/ La 
medicina tradicional mexi
cana y la at~nción d~ la sa
lud en el futuro/ El. bien y 
el IJ!al (polaridad y anti
nomía)/ La mediCina tradi
cional. Acerca del método 
de investigación/ La medi
cina tradicional mexicana 
en perspectiva de los 500 
años de la Conquista ~e 
América/ El método en la 
medicina .tradicional/ La 
problemática del cuerpo en 
la medicina tradicional! La 
medicina tra'dici<mal en el 
modelo de atención inte
gral a la salud del progra

. m a IMSS-Coplamar: · bases 
conceptuales y metod~lógi
cas/ Bases elementales para 
la sistematización de la me
dicina tradicional mexica
na/ La proyección histórica 
de la : flora medicinal de 
Morelos, razones étni~as y 
regionales de una estrate
gia popular/ Medicina tra
dicional y sistemas de sa
lud/ Chamánes de México/ · 
Clausura. · O 

14 de junio de t990 .. '¡ "' , .. ·· ... ··: \. : 



., 

n • 
.• ', *\. 
', . 

lnterca~b~o· a~adé~i~~:-~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~· ,· ··:.. ')~.~';:· ' ' 1 ' :; ,-;, 

·•' aÚeo. Requisitos: desarrollar activida- Becas en Japón_ par~ .~prso sobre ad-
,. r : ' , . d~s de investigación científica . y docen- ministración ambie~,ta.I. (control de la 

• BECAS 

Programa de BecdS 'Fuihright , i99~- < cia/ jmber establecido comunicación contaminación). Dirígidas a profe~ÍO · 
1992 para estudíos de 'posgrado. Diii• · formal con la institución española recep- nales que desarrollen actividades re la · 
gidas a person&l académico y,egresados tora. Opciones de participación: i) pro- donadas con el tema del curso y 
universitarios interesados ··én realizar .es- . §'ectos ·de investigación conjunta; ii) especialistas en el área. Duración: 8 de 
tudios de ·p0sgrndo \m las. ~iguienies ' estanCias para formación de investí- octubre al 30 de noviembre de 1990. Lu-
áreas: ciencias sociales, adminislración, gadores; i!i) docencia en cursos de pos- gar: instalaciones de la Agencia del Mc-
biblioteconoiiD:a, comunicación, co~er- grado. Fecha límite: 15 de julio de 1990 dio Ambiente de la Oficina de Asuntos 
vación ambiental, . humanidades, equca- (2o. avisó),. Internacionales, Tokio, y Centro de Sa-
ción, artes~ periodismo y administraCión · neamiento del Medio Ambiente, Ka na-
de recursos. Duración; un año, a partir Becas en Espaita para estancias de in- gawa. Organismo responsable: Agencia 
de septiembre de 1991.Lugar: Cl.)alquier vesti~udor¡es en año sabático. Dirigidas de Cooperación ln!ernacional del Japón 
universidad de 'Est¡:¡d9s Unidos. 01rga- · a investigadores que dispongan de año (JICA). Idioma: inglés: La beca cubre 
nismo responsable: Prqgfclma. Fulbright. sabático. D,uración: de tres a doce meses. hospedaje, alimeptación; apoyo econo-
Idioma: inglés.~ becas pueden ser'to- ' Lugar: insfitucioncs académicas y de in~ mico adicional, seguro ¡péctico .y tr¡lnS· 
tales (cubren colegiatura, gastos de qta- vestigació~ espal'iolas. Organismo res- porte aéreo. Requisi~os : título 
nutención, transporte, seguro ,médico y ponsable: 9obierno de España. La beca , profesional; desarrollar <!Ctividades reJa-
apoyo para libros) o complémentariéis. cubre asignación mensual de 170 mil a cío nadas con el diseño de políticas. en 
Requisitos: título profesi'C?naf o de gra- 350 mil ~etas y apoyo para transporte materia de medio ambiente; experiencia 
do; haber aprobado .el examen TOEFL aéreo. Reqliisitos: encontrarse en añosa- de · cinco años en el área; edad máxima 
con 550 puntos míriimo; dos añós de ex- bático comprobable; haber establecido 45 años . . Fecha límite: 5 . de julio tic 
periencia profesionaL Fecha : límite: 22. comunicaci~n previa con la institución 1990 (2o. aviso). 
de junio de 1990·(último·aviso). , española receptora. Fecha límite: 30 de 

· ·· · .. , noviembre de 1990. Becas en Japón para q1~o s~1bre Úc-
Becas-crédito .. del 11 Programa' CO~ · 1 nicas de rescate y primeros auxilios. 
NACY'f l'ULBRIGIIT IIE . D' .. · 'd" Bccns en Cbsta Rica para adiestra- o· · · ..- · 1 d 11 • • · • · •. · mg1 as mg1das a protes¡ona es que esarro en 
a personal.académico y egresados'univer- · miento en archivos administrativos. actividades vinculadas con el tema del 
sitariosinteresadosenrealizarestudiosde Dirigidas a especialistas en el área. Du- curso. Duración: 27 de agosto al 29 de 
maestría y doctorado ' en las siguientes ración: tres. meses, a partir del 24 de noviembre de 1990. Lugar: Tokio. Or-
áreas: medio ambiente y recursos natura~ septiembre da 1990· Lugar: Archivo ganismo responsable: Agencia de Coa-
les, ciencias de hi ingeniería, computa- Nacional de San José, Costa Rica. Orga- peración Internacional del Japón (JI CA). 
ción, robótica y telecomunicaciones, nismo responsable: O EA. La beca cubre Idioma: inglés. La beca cubre hospeda-
ciencias básicas,. bioteénología y alime11- · asignaCión mensual de 365 dólares para je, alimentación, seguro médico, apoyo 

· . manutención, st,guro méd.ico y transpor-tas, y ciencias de. materiales. Duración: económico adicional y transporte <Jéreo. 
qn año, a partir de agostq de l991.L,úgar: . te aéreo. Requi~itos: experiencia mínima Requisitos: título. profesional; experien-

de tres años en ,archivos administrativos Estados Unidos. Organismos responsa~ cia en el área; .edad máxima 30 años. Fe-
bies: CONACYT)nstituto.de Educación o. como docente, en centros de enseñanza cha límite: 25 de junio de 1990 (2o. 
Internacional y Programa Fúlbright./dio· en el árel,l; edad~ máxima 45 años. Fecha aviso). 
m a: inglés. La beca-crédito .cubre gastos límite: 18 de julio de 1990. 
de manutención, exención de pago de;: co- Becas en · Egi~to para cm-so sobre 
legiatura y seguro médico. Requisitos: tí-· análisis de proyectos y desarrollo de 
·tulo profesional o de grado; aprobar el la pisicultura. I:>irigidas a profesionales 
examen TOEFL c;on,550 puntos mínimo; . en el campo de 'las ciencias naturales o 
edad máxima 35 años. Fecha límite: 22 especialistas en el área. Duración: 15 de. 
de junio de 1990 (úlÜmo aviso). · septiembre al 15 de diciembre de 1990. 

Becas en España para .el Progra·ma de 
Cooperación Científica con. lberoa- · 
mérica. Dirigidas. a profesionales . en to- . 
dos los ' carripos ' del cono'ciiniento. 
Duración: de uno a tres años. Lugar: 
instituciones académicas españolas. Dr-

. ganismo responsable:.Gobi~r.no d~ Es
paña. La beca cubre asignación mensual 

. de 80 mil a 150 mil pesetaS y transporte 
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Lugar: El Cairo. Organismo responsa- . 
ble: Centro Egipcio Internacional para la 
Agricultura. Idioma: inglés o francés. 
La . beca .cubre inscripción, hospedaje, 
alimentación, apoyo económico adicio-

, nal y transporte aéreo. Requisitos: título 
profesional; experiencia mínima de tres 
años en el área; edad máxima 40 años. 
Fecha límite: 29 de junio de 1990 (2o. 
aviso). 

• INFORMES 

Direcciún Geiteral de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgradil, 2o. piso, costado 
sm· de la Torre 11 de. Ilnmanidades, 
Ciudad Universitaria .... 

Intercambio Académico 



C:onvocatorias _______________________________________________________________ _ 

Facultad de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los 
artículos 35, 36, 48, 66 al 69 y del 71 al 77 y demás apli
cables del Estatuto del Personal Académico, convoca a 
concurso de oposición para ingreso o concurso abierto a 
las personas que reúnan los requisitos señalados en la pre
sente Convocatoria y en el referido Estatuto para ocupar 
hs plazas de Profesor de ASignatura definitivo que se es
¿eclfican a continuación: 

Número Categorías 
de plazas 

1 Prof. Asig. "A" Def. 

Prof. Asig. "A" Def. 

Bases: 

Para la categoría "A" 

Asignatura 

Dispositivos 
Electrónicos 

Electrónica 
Básica 

a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatu
ra del área de la materia que vaya. a impartir. 

b) Demostrar aptitud para la docencia. 

De conformidad con el artículo 7 4 del mencionado Es
tatuto, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería 
determinó que los aspirantes deberán presentar las si-
guientes pruebas: · 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de investi
gación correspondiente. 

b) Exposición escrita de un tema del programa en un má
ximo de 20 cuartillas. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un te
ma ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando 
menos con 48 horas de anticipación. 

d) Interrogatorio sobre la materia. 

Para participar en este ·concurso, los interesados debe
rán 'presentar en la Jefatura de la División, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la si
guiente. documentación: 

l. Currículum Vitae por duplicado. 
2. Copia del Acta de Nacimiento. 
3. Copia de los documentos que ~crediten que tiene los 

estudios y títulos requeridos, así como de los trabajos 
y, en su caso, de publicaciones. 

4. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 
legal en el país y de condición migratoria suficiente. 

5. Señalamiento de dirección para recibir comunica
ciones en la dudad' de México o en Ciudad Universita
ria. 

El secretario de la Comisión Dictaminadora les comu
nicará las fechas de las pruebas. 

m a ACETA 
WUNAM 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico se les darán a conocer 
los resultados de este concurso, el cual surtirá efecto a 
partir de la fecha de terminación del contrato del profe
sor con quien la plaza se encuentra comprometida. 

• • 

La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los 
artículos 9 y delll al17 del Estacuto del Personal Acadé
mico, convoca a concurso de oposición abierto a las per
sonas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatuto para ocupar la5 
pla:~as de Técnico Académico no definitivo en la División 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que se especifica a 
continuación: 

No. de Are a Sueldo 
Plazas Categoría y nivel Mensual 

Tec. Acad. Aux. B TC Ingeniería 670,404.00 
Mecánica 

l Tec. Acad. Aso. A TC Ingeniería 984,996.00 
Mecánica 

Bases: 

Para auxiliar "B" 

a) Haber acreditado el 50% de los estudios de una licen
ciatura o tener preparación equivalente. 

b) Demostrar experiencia en el diseño y fabricación de 
equipo mecánico. 

Para asociado "A" 

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente 
y haber trabajado por lo menos un año en la materia o 
área de su especialidad. · 

e 

b) Tener experiencia en el empleo, diseño y manteni
miento de paquetes de Computación para el diseño y A . 
modelado de elementos de máquinas. .· - 1 

De conformidad con el -inciso b) del artículo 15 del 
mencionado Estatuto, el Consejo Técnico determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes pruebas: 

Para auxiliar "B" 

a) Diseñar una dobladora de tubo semiautomática. 
b) Dibujar un elemento mecánico para computadora. 
e) Elaborar un programa para la fabricación de una 

pieza en máquinas de control numérico. 

Para· asociado "A" 

a) Modelar un elemento mecánico mediante el empleo de 
los paquetes DOGS y BOXER. 

b) Demostrar la capacidad · de oper~ el equipo de 
cómputo instalado en el Centro de Diseño Mecánico. 
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e) Deberá· hace~ uoa ~pr·opuesta para la generación de 
una serie de archivos'·com'putarizados, los cuales abar

. carán el~mentos ·mééanicos típicos. 

Para participar en ~st~. concurso l~s interesados debe
rán presentar en la Je~atura 1de la División, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria , . una solicitud p0r escrito acompañada de la si
guiente doc.umentación: 

l. Currícufum·Vitae.por qUplicado. 
2. Copia del Acta. de Nacimiento. 
3. Copia de los docunie,ntos que acr~diten que tiene los 

estudios y títulos requeridos , así como de los trabajos 
y, en su cas·o, de las, publica9iones en que colaboró. 

Prof. Asoc. B MT 

Pro f. Asoc. B TC 

Para asociado "A" 

l ng · Industrial e 
Inv. Operac .. . 
Comunicaciones 
y Electrónica 

Bases: 

695,618.00 

1,391 ,236.00 

a) Tener una licenciatura o grado equivalente . 
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores do

centes o de investigación, demostrando aptitud, dedi-
cación y eficiencia. , 

e) Haber producido un trabajo que acredite su compe
tencia en la docencia o en la investigación. 

Para asociado "B" 4 . Si se trata de e~tráníeros, constancia de su residencia 
legal en el país y de ·coñdición migratoria suficiente .. 
Señalamiento de ·dirección para ·recibir comunica- a) . Tener grado de maestro o estudios similares, o bien eo 
ciones en la ciuc:fap de .M~xico o en Ciu,dad Universita- nacimientos y experiencia· equivalentes . 
ria . 

El secretario de la Comisión. Dictaminadora les comu-
nicará las fechas de las pruebas . · . . 

Una vez concluidos los procedimii:mtos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico se les darán a conocer 

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos do~ 
años en labores docentes o de investigación , enlama-
teria o área de su especialidad. · 

e) Haber producido trabajos que acrediten su competer.
cia en la docencia o en la investigación . · 

los resultados.· de este boncurs~; el cual surtirá efecto a . De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
partir de la fecha de terrninación,del contrato del técnico tatuto, el Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
con quien la plaza se ·e.ncuentra comprometida. deberán presentar las siguien~es pruebas: 

Los selecCionados m~düÍnte este concurso para ingresar 
a la Facultad de Ingeniería deben prE:Star sus servicios en 
horario discontinuo coll, 'opciones entre-4 y 5 horaS entre 

- las 8 y las 14 horas y de 3' a 4.horas ~ntrelas 16 y las 21 ho-
ras, de lunes a vierñes . . ·' . 

* ·' * 
1
- '1 d' d I' ' . " .j ;¡ ' ., f d 1 ·· La Facu ta e ng~niena; ,con un amento en os 

artículos 38, 39 y 40, 66 al 69 y.t;lel 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico, é'onvoca a concurso .de oposición 
para ingreso o c:¡oncurso abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalaqos en la presente Convocatoria y en 
el referido Estatuto para pcupar la plaza de Profesor de 
Carrera no definitivo en la División de Ingeniería Mecáni
ca y Eléctrica que se espec.ifica a continuación: 

No. 
Plazas Categoría y nivel ' 

1 

1 

Prof. Asoc. A TC 
·¡ 

Prof. Asoc. A TC 

Prof.. Asoc. A TC ,..... ' . : 

'\ 
.·· ,····. 

14 de junio~d~ '·!990 

Area 
Académica 

Sueldo 
Mensual 

Ing. Industrial e ,l,2ll,076.00 
lqv. Operac. 
Ingeniería 1 ,2ll ,076.00 
Mecánica 
Commu.caciones ' 1,2ll,076.00 
y_ Electrónica 
fng. Industrial e 695,618.00 
lnv. Operac. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un te
ma, que se fijará cuando menos con 48 horas de antici
pación , ante un grupo de estudiantes. 

d) Formulación de un proyecto de investigación en el 
área de Ingeniería Industrial e Investigación de Ope
raciones. 

Para la segunda de asociado "B" medio tiempo 

a) (' ,~tic a escrita de los programas 'de estudios correspou . 
r ;ntes a las asignaturas de Estudio del Trabajo e In-
geniería Industrial. . 

b) Exposjción escrita de un tema de cada uno de los pro
gramas de las asignaturas anteriores en un máximo de 
20 cuartillas. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un te
ma, que se fijará cuando menos con 48 horas de antici
pación, ante un grupo de estudiantes. 

d) Formulación de un proyecto de investigaci6n en el 
área de Ingéniería Industrial e Investigación de Oge
raciones. 

Para la de asociado "8" de tiempo completo 

a) Crítica escrita.__ de los programas de estudios correspon
dientes a las asignaturas de Electrónica Básica y Mi-
croprocesadores. · 

b) Exposición escrita de un tema de cada uno de los pro
gramas de las asignaturas anteriores en un máximo de 
20 cuartillas . 



e onvocatorias __________________________ ;...._ ____ _ 

d) Formulación de un proyecto de investigación en el 
área de Comunicaciones y Electrónica. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un te
ma, que se fijará cuando menos con 48 horas de antici
pación, ante un grupo de estudiantes. 

d) Formulación de un proyecto de investigación en el Para la primera de asociado "B" medio tiempo 
área de Comunicaciones y ·Electrónica. 

Para participar en este concurso los interesados debe
rán presentar en la Jefatura de la División dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la si
guiente documentación: 

l . Currículum Vitae por duplicado. 
2. Copia del Acta de Nacimiento. 
3. Copia de los documentos que acrediten que tienen los 

. estudios y títulos requeridos , así como de los trabajos 
y, en su caso, de publicaciones . 

4. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 
legal en el país y de condición migratoria suficiente . 

Para la primera de asociado "A': 

a) Crítica escrita de los programas de estudios correspon
dientes a las asignaturas de Planeación y Gestión de 
Empresas. 

b) Exposición escrita de un tema de cada uno de los 
programas de las asignaturas anteriores en un máximo 
de ,20 cuartillas. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un te
ma, que se fijará cuando menos con 48 horas de antici
pación, ante un grupo de estudiantes. 

d) Formulación de un proyecto de investigación en el 
área de Ingeniería Industrial Investigación de Opera
ciones. 

Para la segunda de asociado "A" 

a) Crítica escrita de los programas de estudios correspon
dientes a las asignaturas de Tecnología de Materiales 1 
y Tecnología de Materiales 11 . 

b) Exposición escrita de un tema de cada uno de los 
programas de las asignaturas anteriores en un máximo 
de 20 cuartillas. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un te
ma, que se fijará cuando menos con 48 horas de antici
pación, ante un grupo de estudiantes . 

d) Formulación de un proyecto de investigación en el 
área de Ingeniería Mecánica. 

Para la tercera de asociado "A" 
• 

a) Crítica escrita de los programas de estudios correspon
dientes a las asignaturas de Circuitos para Comunica
ciones y Dispositivos Electrónicos . 

b) Exposición escrita de un tema de cada uno de los 
'programas de las asignaturas anteriores en un máximo 
de 20 cuartillas. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un te
ma , que se fijará cuando menos con 48 horas de antici
pación, ante un grupo de estudiantes. 

a) Crítica escrita de los programas de estudios correspon
dientes a las asignaturas de Planeación y Control de la 
Producción y Técnicas de Optimación. 

b) Exposición escrita de un tema de cada uno de los 
program~s de las asignaturas anteriores en un máximo 
de 20 cuartillas. 

5. Señalamiento de dirección para recibir comunica
ciones en la ciudad de México o en Ciudad Universita
ria . 

El secretario de la Comisión Dictaminadora les comu
nicará las fechas de las pruebas. 

Una vez copcluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico se les darán a conocer e. 
los resultados de este concurso, el cual surtirá efecto a 
partir de la fecha de terminación del contrato del profe-
sor con quien la plaza se encuentra co!'Ilprometida. 

Nota: 

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar 
a la Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en · 
horario discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas ex;¡tre 
las 8 y las 14 y de 3 a 4 horas entre las 16 y las 21 horas, 
de lunes a viernes. 

* * * ' 

La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los ar
tículos 38 y 42, 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico, así como el artículo 61 del Regla
mento General de Estudios de Pos grado, convoca a con- · 
curso de oposición para ingreso o concurs·o abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presen-
te Convocatorü1 y en el referido Estatuto para ocupar la A 
plaza de Profesor de Carrera no definitivo que se especi- W 
fica a continuación: 

No. de 
Plazas 

1 

· Area 
Categoría y nivel Académica 

Sueldo 
Mensual 

Prof. Tít. a TC Exploración Rec. 1,710,944.00 
Energ . . 
y del Subsuelo 

Bases: 
Para titular "A" 

a) Tener ·título de doctor o los conocimientos y la expe
riencia equivalentes . 

b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o áre¡l de su especialidad. 

e) Haber demostrado capacidad para .formar 'personal 
especializado en su disciplina. ' 

14 ·de jun•o de 1990 · 
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C:onvocatorias __ ~~~----------------~-------------------------------------
De conformidad con el artículo 7 4 del mencionado Es

tatuto, el Consejo Técnico determinó que los ~spirantes 
Bases: 

deberán presentar las siguientes pruebas: Para auxiliar "B" 

a) Crítica escrita ~el programa de estudios o de investí- a) 
gación correspondiente. 

Haber acreditado el 50 % de los estudios de una licen
ciatura o tener preparación equivalente. 

b) Exposición escrita de. un tema del programa en un má- b) 
ximo de 20 cuartillas. · 

Tener conocimientos en la aplicación de paquetes de 
cómputo para: bases de datos, procesadores de pa
labra, hojas de trabajo. e) Prúeba didáctica consistenté en l·a exposición de un te-

ma ante un grupo de estudiantés, que se fija'l'á cuando e) 
menos con 48 horas de anticipación. 

d) Interrogatorio sobre el área. 

Tener conocimiento y ~xperi~ncia en los siguientes 
lengt,uijes de program~ción: Páséál, Basic y Algol. 

Para participar ·en este concurso los interesados debe
rán presentar en la Jefatura de la División dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la si
guiente documentación: 

l. 
2. 
3. 
' 

4. 

5. 

Currículum Vit~e por duplicado. 
CoP,ia del Acta de Nacimiento. 
Copia de los d0cumentos que acrediten que tienen los 
estudtos y títulos requeridos, así como de los traba.jos 
y' en su caso,- de publicaciones. . 
Si se trata de extranjeros; cÓnshincia de su residencia 
legal en el país y de condición migratoria suficiente. 
Señalamient.o de dirección para recibir comunica
ciones en la ciudad,de México o en Ciudad Universita
ria. 

El sec~etario de la Comisión Dictaminadora les comu
nicará las fechas de las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico se les darán a conocer 
los resultados de este concurso, el cual surtirá efecto a 
partir de la fecha de terminación del contrato del profe
sor con quien la plaza se encuentra comprometida. 

Nota: 

De conformidad con '.el inciso b) del artículo 15 del 
mencionado Estatuto, el Consejo Técnico determinó que 
los aspirantes deberán presentar laS' siguientes pruebas: 

a) Examen práctico sobre paquetes de aplicación que la 
Comisión Dictaminadora determine. 

b) Examen teórico y práctico sobre lenguajes de progra
mación: Pascal, DBASEIII, BASIC. 

e) Interrogatorio sobre la administración de manuales de 
paquetes de cómputo. 

Para particip'at en este concurso los interesados debe
rán pl;'esentar en la Jefatura· de la: División dentro de los 
15 días hábiles siguientes a l;{publicación de .esta Convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la si-
guiente documentación: · 

l. Currículum Vitae por duplicaao .. 
2. Copia del Acta de Nacimiento. 
3. Copia de los documentos que acredit~n que tienen los 

estudios y títulos requeridos, así como de los trabajos 
y, en su caso, de las publicaciones en que colaboró. 

4. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 
legal en el país y de condición migratoria suficiente. 

5. Señalamiento de dirección para recibir comunica
ciones en la ciudad de México o en Ciudad Universita
ria. 

· · ·- Los seleccionados mediante este concurso para ingresar 
· a la Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en 
horario ,discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas entre 
l11s 8 y las 14 y de 3 a 4 horas entre las 16 y las 21 horas,. de 

El secretario de la Comisión Dictaminadora les comu
nicará las fechas de las pruebas . 

lunes a viernes. · . . .. 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del del Estatuto del Personal 
Académico, convoca a concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presen
te Convocatoria y en el refeiido Estatuto para ocupar la 
plaza .de Técnico Aca~émico no definitivo que se especi
fica a continuación: 

No. de 
Plazas Categoría y 'nivel 

Area, materia Sueldo 
o especialidad Mensual 

1 Tec. Aca. Áux. B TC Cómputo 670,404.00 

~4 de junio de 1990 . ' 

. Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico se les darán a conocer 
los resultados de este concurs.o. 

Nota: 

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar 
a la Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en 
horario discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas entre 
las 8 y las 14 horas y de 3 a 4 horas entre las 16 y las 21 ho
ras, de lunes a viernes . 

"Por mi ~aza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, junio 14 de 1990. 

El Director. 
Ddctor Daniel Reséndiz Núñez. 



[)eportes-------------------------------------------------------

Se iniciaron los XVII Juegos 
deportivos intra C C H 1990 

Hasta el26 de junio, competencias de atletismo, basquetbol, 
volibol, natación y aerobics 

E 1 jueves 7 de junio se inauguraron 
los XVII Juegos deportivos intra 

CCH 1990, ·actividad que hasta el 
próximo día 26 reunirá a competido
res universitarios de diferentes dis
ciplinas: atletismo, basquetbol, voli
bol, natación y aerobics. 

Al hacer la declaratoria inaugu
ral, el ingeniero Alfonso López Ta
pia, coordinador del CCH, manifes
tó su deseo porque estos XVII Juegos 
deportivos sean una verdadera fiesta 
de nuestra institución en la que todos 
los participantes pongan en alto el 
nombre del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. · 

En entrevista por separado, López 
Tapia agregó: "hemos dado a la edu
cación física un impulso importante, 
pues una buena salud puede estar en 
relación directa con un mejor apro
vechamiento académico; nuestros 
programas tratan justamente de in
fluir en una mejor condición física 

de nuestros alumnos y el deporte lo 
practicamos como un pretexto para 

-wJ'f;,;.', 

Panorama de la inauguración. 

la arquitectura de México 

El Centro de Enseñanza. para Ex
tranjeros (CEPE) de la Coordina-

ción de Difusión Cultural de la 
UNAM invita a la exposición La 

arquitectura de México, colección 
de gráficas de la historia en gran 

formato, que comprende Arqui-
· tectura Prehispánka, Arqu i 

teétura '. del siglo XIX , Arqui
tectura V irreina!, Arquitectura de 
la Revolución Mexicana y. Ar
ql!itectura Vernácula. Todas ellos 
realizadas en blanco y negro y a 
color por la Facultad de Arquitec-

m GACETA 
~UNAM 

tura y el Colegio de Arquitectos 
de México , AC. 

· · la inauguración de la muestra 
se realizará el miércoles 20 de ju
nio, a las 12 horas , en la Galería 
Adolfo Best Maugard del Centro 
de Enseñanza paro Extranjeros , 
ubicada en Avenida Universidad 
3002, junto a la Facultad de Psico
logía . En el acto estarán presen
tes el arquitecto Ernesto Velasco, 
director de .la Facultad de Arqui
tectura de la UNAM , y el doctor 
José Moreno de Alba , director del 
CEPE. 

este fin . Esa es la gran diferencia. 
La UNAM, por conducto de la Di

rección General de Actividades De
portivas y Recreativas (DGADyR) , 
se encarga de encauzar a nuestros es
tudiantes para que destaquen en un 
nivel de alto rendimiento, afirmó. 

Javier Ramos Salamanca, director 
del plantel anfitrión , Oriente dio la 
bienvenida a los participantes. Dijo 
que "la generación de actividades 

. como torneos, carreras, k;u ate y 
juegós de pelota, pasan a formar 

parte de la cultura del hombre. Así , . . 
' nosotros los universitarios considera- a 

mos a estas actividades deportivas W 
como parte cultural (Je nuestro pue-
blo" . · 

La ceremonia de apertura de los 
XVII Juegos deportivos intra CCH 
1990, realizada en las instalaciones 
del plantel Oriente, fue amenizada 
por los grupos de gimnasia aeróbica 
de los planteles Vallejo y Naucalpan, 
así como por la Banda de Guerra de 
la Escuela Secundaria No. 25 y el 
grupo musical de la Secundaria Téc: · 
nica No. 31. 

Al acto asistieron la maestra Elena 
Subirats, tit1,1lar de !a DGADyR; el 
doctor José de Jesús Bazán, director 
de la Unidad Académica del Ciclo de 
Bachillerato del CCH, y los directo
res de los planteles Sur, Vallejo, 
Naucalpan y Azcapotzaléo. O 

14 de junio de 199~ 
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Programa vacacional Pumitas-{!NAM 1990 
"Es im~sible con~bir una vida de niño sin jugar. Creo que 
no llegan a a hombre ... jugando, jugando empieza a experi
mentar el placer de crear ¡qué grado de poder el de nuestro 
pueblo, si hacem·os sentir a nuestros niños un inquietante 
estímulo creador!" 

Pau Vila 

La Secret~ría Administrativa, por conducto de la Di
rección General de Actividades Deportivas y Recreati
vas deJa UniversiJacl Nacional Autónoma de México · 
a trav~ de la Subdirección de Recreación ' 

CÓnv:oca 

Al personal académico de la UNAM a que inscriba a 
sus hijos en el Prógrama vacacional Pumitas-VNAM ' e 1990, 'que se realizará de acuerdo con las siguientes 

BaSes: 

l.- Las actividades del Programa vacacional se desa
rrollarán principalm~nte dentro de las irístala
ciónes de Ciudad Universitaria del 9 de julio al 3 
de agosto de 1990, de8 a 15 horas. 

. 2.- Podrán participar niños y niñas de 6 a 13 años de 
edad. 

3.- Las inscripciones al Programa se abren a partir de 
la publicación de la presente convocatoria, cerrán
dose el4 de julio de 1990 a las 17 horas. 

4.- Los participantes se integrarán en categorías mix
tas de 6-7, 8-9, 10-11 y 12-13 años de edad. 

5.- El Programa estará integrado por las siguientes 
áreas: · ~ 

Psicomotriz 
Artística 

UIIIVDISIDAD IIACIOIIAL 
AUTONOMA H MDICO 

, /''5;~' j;;~·· Sarukhón 
Rector 

Social 

Lúdica 
Ecológica 

En éstas se incluyen actividades como: carrera, ca
minata, recreación acuática, gimnasia aeróbica, pre
deporte (basquet, voli, fut, tochito), teatro participati
vo, canto, iniciación a la música, visitas, paseos, edu
cación ecológica, ajedrez, excursionismo, ludoteca, 
grandes juegos, convivencias, festivales, concursos, et
cétera. 

Costo: $150,000 por niño . 

6.- Requisitos de inscripción: .. 
a) Ser hijo (a) de académico universitario. 
b) Tener entre 6 y 13 años de edad. 
e) Solicitud de in!'cripción. 
d) Copia del Acta de nacimiento. 
e) Dos fotografías recientes tamaño infantil. 
f) Copia credencial UNAM o últimotalón de pago 

del padre o tutor. · · · 
g) Examen médico reciente (no anterior al 7 de ju

nio de 1990, indicando tipo de sangre). 
h) Firmar carta de responsabilidad . 

7.- Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizaddr. · 

Informes e inscripciones: Coordinación de Recrea
ción, Alberca Olímpica de CU de 9:30 a 15 horas, y en 
la Subdirección de Reereación, túnel 18 del Estadio 
Olímpico Universitario de 17:30 a 19:30 horas. 

Mayores informes a los teléfonos 550-54-12 y 550-
52-15, extensiones 2285 y 4457. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, junio de 1990 

LA DIRECTORA GENERAL 
Maestra Elena Subirats Simón . 

Dr. José Narro Robles · 
Secretario Generol 

lng. Leonardo Romírez Pomar 
Director General dg Información · 

Arturo Cruz Bórcenos 
Jefe d~ R~dacción 

Dr. Tomós .Gorzo 
Secretario Administrativo 

Lic. David Pantoja Morón. 
Secretario Auxiliar· 

Lic. Manuel Barquín Alvarez 
Abogado ~enerol · 

·, 14 de junio de 1990 

Lic. Margarita Romírez Mondujono 
Dirgctora dg Gacet(\1 UNAM 

Lic . lourdes Dur6n Hernóndez 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. Volando Hern6ndez Bai'los 
Jefa de lnformacl6n 

Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada por la Dirección Gener~l de 
Información. Oficinas: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
lo Torre 11 de Húmanidades. Teléfonos: 
550-59-06 y 550:52-15, ~xtensión 3320. · 

Año XXXV Noveno época 

Número 2,479 



' ' 
. . 

. ~ ,. . 
•: . 

Plantel ·Lugar 
Naucalpan 

Oriente 
Sur 

Vallejo 
Azcapotzalco 

Sala de Conferencias 
Librería 
Explanada 
Biblioteca 
Galería-Módulo 
Audiovisual 

· Dell8 all91 de Junio 1990 
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