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'Sistematización de los 
acuerdos enunciativos 
aprobados por el ' 
Consejo Universitario 

·Homenaje póstumo 
a Daniel F. Rubín 

de la Borbolla 

Instalación formal de un cohsejo coordinador 

E l doctor Daniel F. Rubín de la,.: 

Supervisarán todos los sectores 
las -actividades .bibliotecarias 

Borbolla, fundador c;lel Museo 
'"{niversitario de Ciencias y Arte 
:MUCA) de la UNAM, falleció el-pa

sado 12 de diciembre y fue homena
jeado de cuerpo presente en las insta
laciones del propio museo. 

Destacado_ museógrafo, antropó
logo e historiador, el doctor Rubín 

· de la Borbolla fue director de l¡t Es
cuela Nacional de Antropología e 
Historia y del Museo Nacional de Ar
tes Populares, y fundador también, a 
petición de la · Organizaci(m de los 
Estados Americanos (OEA), del 
Centro Interamericano de Artesa
nías y Artes Populares de Cuenca, 
Ecuador , institución creada para el 
fomento y rescate de las artesanías 
del continente americano. 
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'El Consejo del Sistema Biblioteca-
rio (SB) de la UNAM quedó ins

talado formalmente la noche del pa
sado 5 de diciembre en lo que fue su 
primera sesión de trabajo. 

Dentro del plazo de seis meses fija
do en el Reglamento General del Sis
tema Bibliotecario de la UNAM 

· aprobado por el~onsejo Universita- · 
rio en su sesión del 19 de julio pasa
do, también se insaculó a seis de sus 
23 miembros, quienes durarán en 
hmciones un año, a diferencia del 
resto, cuyo ejercicio en el cargo será 
de dos ¡iños. 

El doctor José Sarukhán, rector de 
la UNAM, en su calidad de presiden
te de este órgano, explicó que la fun
ción esencial del Consejo del Siste-

ma Bibliotecario será supervisar .el 
adecuado funcionamiento y desarro
llo del sistema de información docu
mental universitario. 

"Contar con este Consejo reviste 
una gran importancia,ya ·que signifi
ca la participación de todos los secto
res de nuestra Institución .en la pla
neación, supervisión y organización 
de las actividades bibliote.carias. Le
jos de querer interponer una instan
cia que pudiera entorpecer dichas 
actividades, el Consejo debe' conce
birse_como un punto de apoyo orien
tado a dinamizarlas, cimentado en 
la fuerza del pensamiento y decisión 
de los universitarios que lo integran 
por vez primera y de quiep.es forma
rán parte de él en el futuro." > 2 

.-~l doctor N arra continuará su 
labor académica en Medicina 

Los· nacimientos, una tradición . 
popular en América Latina 

En boletín de prensa, la Dirección Gener~l de Informa
ción da a conocer lo siguiente: 

E 1 doctor José Narro, secretario general de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, presentó 

sq renuncia al cargo que ha venido desempeñando, la 
que tendrá efecto a partir del próximo 10 de enero. 

En el texto de su renuncia, el doctor Narro man.ifies
ta su interés por reincorporarse a sus labores académi
cas en la Facultad de Medicina de esta Casa de Estu
dios y expresa su compromiso invariable de continuar 
apoyando la política académica desarrollada por el 
doctor José Sarukhán, rector de la UNAM. 

Asimismo, se informa que, por acuerdb del Rector, 
a partir de enero se reestructura la Secretaría G~neral 
y se crea simultáneamente la Secretaría de Servicios 
Académicos. O 

El Museo Universitario-de Ciencias y Arte custodia un interesante con
junto dé nacimientos de diversos países latinoamericanos. . > 14-15 
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Supervis~rán . .. 
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La instalación de este Consejo, 
indicó, es fruto de un. esfuerzo de 
muchos año.; que se ha dado en la 
UNAM, a fin de dot~rla de una ade
cuada legislación bibliotecaria, 1 a 
cual tuvo su punto culminante en la 
aprobación del Reglamento del Siste
ma Bibliotecario por parte del Con-
sejo Universitario. , . , 

"Este Consejo tendra una funcwn 
de suma importancia al tratar de 
normar, impulsar y coordinar · las 
bibliotecas de la universidad, que son 
una de las herramientas de forma
ción e investigación más importantes 
con que cuenta." ' 

Homenaje ... 
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Hacia 1942, con Miguel Covarru
bias formó la mancuerna que marcó 
un cambio absoluto en las directrices 
de lo que debe ser un museo, al 
emplear el mayor número de recur
sos didácticos y museográficos para 
que no fuera ya sólo una "vitrina" 
para exponer objetos, sino un lugar 
de ideas donde el público estable .. 
ciera un diálogo y una comunicación 
con su entorno. 

Este experimento se llevó a cabo 
por primera vez en una de las viejas 
salas del Museo de la Moneda para 
concretar la idea del propio Rubín 
de la Borbolla: "la museografía es 
realmente una institución de carác-

El Rector también informó que, 
de acuerdo con el Reglamento Gene
ral, el Consejo tiene seis meses -que 
se vencen el 5 de julio de 1991- pa
ra presentar proyectos específicos 
sobre la viabilidad de la instrumen
tación de la credencial única del SB; 
estudiar la posibilidad de establecer 
un procedimiento único de control 
de la circulación de los acervos del 
Sist~ma; realizar la extensión y gene
ralización de los apoyos informáticos 
y el plan de formación, capacitación 
y desarrollo profesional del personal 
bibliotecario. 

Para llevar a cabo los puntos ante
riores, el Consejo del SB contará con 
el apoyo de la Dirección General de 
Cómputo Académico, la Dirección 
General de Cómputo Administrati-

vo, la Dirección General de Admi
nistración Escolar, la Coordinación 
General de Asuntos Laborales y la 
Dirección General de Bibliotecas, 
cuyo titular de la ·última, maestro 
Adolfo Rodríguez Gallardo, funge 
como secretario del Consejo y quien, 
en esta primera reunión de trabajo, 

· presentó un diagnóstico pormenori
zado de la situación prevaleciente en 
el Sistema Bibliotecario de la Uni
versidad. 

También en la sesión se informó 
que próximamente el Secretario Ge
neral de la UNAM, doctor Jo.sé Narro 
Robles, instalará el Comité Asesor 
del Consejo del Sistema B•u••ulo'-'• 
rio, órgano del cual fungirá 
presidente. 

Ricardo Muñoz Guevara 

ter educativo y de enseñanza libre". Durante el homenaje a Rubín de la Borbolla, transformador de la mlJSe9grafía en México. 

Al trasladarse la Universidad a 
Ciudad Universitaria, el doctor 
Rubín de la Borbolla pidió al enton
ces rector de la UNAM, doctor Na
bor Carrillo Flores, le concediera el 
privilegio de hacer un museo para los 
universitarios, creando así el MUCA 
(que lleva su nombre), e·l cual abrió 

A GACETA 
UUNAM 

sus puertas el 26 de febrero de 1960 
con una exposición sobre El arte pre
colombino del Golfo. 

Ante el féretro con los restos del 
doctor Daniel F. Rubín de la Bor
holla hicieron guardia el doctor José 

Narro Robles, en representación del 
rector José Sarukhán, y el licenciado 
Rodolfo Rivera González, director 
del Centro de Investigación y Servi
cios Museológicos, entre otras perso
nalidades universitarias. O 

7 de enero de 1991 
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E n representación del rector José 
Sarukhán, el secretario general 

de la UNAM, doctor José Narro, pre
sentó el pasado 10 de diciembre al 
Consejo Técnico de la Escuela Na
cional de Enfermería y Obstetricia, 
la terna par~ la designación del Di
rector de la mencionada escuela. 

El Consejo Técnico aprobó la ter
na, resultado del pasado proceso de 
auscultación entre la comunidad de 
la ENEO, la cual quedó integrada, 
en orden alfabético, por las licen
ciadas Nedelia Antíga Trujíllo, Gra
ciela Arroyo Ramírez de Cordero y 
Violeta Burgos Jara. 

T.,delia Antiga Trujillo 

Obtuvo el título de Enfermera 
Profesional y Partera en la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetri
cia UNAM desde 1962. Obtuvo el tí-
tulo de licenciada en Enfermería y 
Obstetricia con mención honorífica 
en la misma dependencia en 1984. 
Asimismo, realizó la Licenciatura en 
Sociología en la Facultad de Cien
Gias Políticas y Sociales de esta Insti
tución, al igual que sus estudios de 
maestría en Sociología. 

Inició su labor docente en la Es
. cuela Nacional de Enfermería y Obs

tetricia en 1967, como Ayudante de 
Profesor, y por concurso de méritos 

l 
obtuvo su definitividad en 1970 co

'\1 mo Profesor de Asignatura "A". A 
' partir de 1982 es Profesor de Asigna

- a "B" definitivo en Enfermería 
, iátrica, Antropología Social y 

Sociología. 
La licenciada Antiga Trujillo ha 

dirigido ~8 tesis profesionales, 15 de 
las cuales han recibido .mención 
honorífica; ha tenido bajo su direc
ción 25 investigaciones en enferme
ría, en la División de Estudios de 
Pos grado en la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, y ha parti
cipado en diversos proyectos e inves

:J tigaciones. 
). La licenciada Nedelia Antiga ha 

tomado cursos de actualización di
dáctica, educación continua y talle-

J res de entrenamiento. Cuenta con 
·" varios artículos publicados en revis

tas, memorias, periódicos, gacetas .Y 
documentos; es coautora de la 
Antología de Lecturas Básicas para 
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Terna para ocupar la 
dirección de la ENEO 
Teoría del Conocimiento y Método 
Científico. 

De 1987 a 1988 fue consejera téc
nica de la Escuela Nacional de En
fermería y Obstetricia. Es miembro 
fundador de la Asociación de Profe
sores de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia y del Cole
gio de Sociólogos de México. 

Graciela Arroyo Ramírez de Cordero 

Realizó la carrera de Enfermera 
en el Instituto Mexicano de Enfer
meras, incorporado a la UNAM, en
tre 1951 y 1953. Obtuvo la Licen
ciatura en Enfermería en la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
en la Universidad Autónoma Metro
politana en 1976; además cursó estu
dios de Maestría en Ensefianza Supe
rior en la Facultad de Filosofía y 
Letras de nuestra Universidad. 

Desde 1959 es profesora de la Es
cuela Nacional de Enfermería y Obs
tetricia, en donde obtiene en 1968 su 
definitividad como profesor de Pro
pedéutica de Enfermería; en 1972 se 
reclasifica a Profesor de Asignatura 
"B" y actualmente es Profesor Titu
lar "B" de tiempo completo. 

Podemos citar que dentro de las 
actividades académico-administra
tivas desarrolladas en la Escuela Na
cional de Enfermería y Obstetricia, 
la licenciada Arroyo Ramírez de 
Cordero fue coordinadora del Area 
de Propedéutica, Secretaria Acadé
mica entre 1979 y 1982, Secretaria 
del Consejo Técnico, Coordinadora 
del Proyecto de la Maestría en 1983 y 
desde 1986 funge como Directora de 
la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia de la UNAM. 

Además de contar con experiencia 
docente fuera de nuestra Casa de Es
tudios, ha elaborado trabajos de in
vestigación y asistido y participado 
como conferencista a un sin número 
de eventos profesionales y académi
cos de enfermería. En 1979 y 1985 
recibió diploma por su labor acadé
mica en la Escuela Nacional de En
fermería y Obstetricia. 

Cabe sefialar que la licenciada 
Arroyo fue miembro suplente de la 
Junta de Gobierno del Instituto Na
cional de Cardiología Doctor Igna
cio Chávez , de febrero de 1988 a 
marzo de 1989 e integrante del Con
sejo Asesor de la Revista Enfermera 
al Día, entre 1988 y 1990. 

Violeta Burgos ]ara 

Realizó sus estudios de Enfermera 
en la Escuela Nacional de Enferme
ría y Obstetricia de esta Institución 
presentando su examen profesional 
en 1964. En 1982 obtuvo el título de 
licenciada en Psicología y en 1985 el 
de licenciada en Enfermería y Obs
tetricia con mención honorífica . 
Ambos títulos otorgados por la 
UNAM. 

Durante su trayectoria profesional 
ha asistido a más de 16 cursos de for
mación y actuali:zación, ha sido 
miembro del Jurado Calificador en 
Concursos de Oposición del personal 
docente y participado en aproxima
damente 50 exámenes profesionales 
a nivel técnico y de licenciatura, 
además de haber sido miembro del 
Comité de Expertos de la Organiza
ción Panamericana de la Salud en 
Washington, DC, EVA en 1973, so
bre Fundamentos de Enfermería . 

La licenciada Burgos Jara cuenta 
con gran experiencia académica ya 
que ha sido profesora de teoría y 
práctica en Enfermería y Psicología 
en la Escuela Nacional de Enferme
ría y Obstetricia por más de 25 afios. 
Ha organizado eventos académicos y 
cuenta con trabajos publicados en re
vistas, memorias de congresos, libros 
y programas de televisión en la serie 
de divulgación Temas y Tópicos 
Universitarios. 

También ha desarrollado activi
dades académico-administrativas, 
entre las que destacan la de Coordi
nadora suplente en el Area de Prope
déutica de Enfermería durante ocho 
años y la de Coordinadora en el Area 
de Historia Natural de las Enferme
dades, entre 1983 y 1986. O 
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Generación 1986-1990 existencia pacífica de una sociedad". 

Recibieron ·diplomas alumnos 
de Derecho de la ENEP Acatlán 

Más adelante, el licenciado Hum
berta Benítez Treviño, procurador 
general de justicia del Estado de Mé
xico, con la representación del go
bernador Ignacio Pichardo Pagaza, 
padrino éste de la generación salien
te de abogados, dijo a los 324 nuevos 
profesionales: "uno de los compro
misos que adquieren es el de devol
ver a la comunidad parte de lo que 
les dio". 

Un compromiso de los egresados es el "hacer honor a la institu
ción que los ha formado profesionalmente" 

L a universidad en general , y la es
cuela en particular, no es ni 

puede ser ajena a la vida política del 
país. Sin embargo, su actividad no 
puede ir más allá de la reflexión aca
démica, crítica y propositiva, señaló 
el director de la ENEP Acatlán, Víc
tor J. Palencia Gómez. 

Durante la ceremonia de entrega 
de diplomas a la generación 86-90 de 
la licenciatura de Derecho, pun
tualizó que la ENEP Acatlán, ante 
todo, es una institución de carácter 
nacional, "y nuestro propósito es es
tar al servicio de todo el país y de la 
humanidad entera". 

En consecuencia, precisó, esta de
pendencia no es una universidad es
tatal o regional; "sin embargo, es un 
hecho que nos ubicamos en el con
texto de una entidad federativa en 
particular y en un municipio en 
concreto y que es la comunidad de 
este Nat.icalpan la que recibe más di
rectamente los beneficios de las acti
vidades académicas y culturales de 
la institución; asimismo, la Escuela 
depende de los servicios municipa
les". 

Por otra parte, el maestro Palencia 
Gómez recordó que la Universidad 
se encuentra integrada no sólo por 
sus autoridades, personal académi
co, administrativo y alumnos, sino 
también y de ello se hace mención 
explícita en la legislación ~niversita
ria , por sus egresados .. 

Por ello, dijo a los jóvenes ahí pre
sentes, el término de sus estudios no 
implica que dejen de pertenecer a la 
Universidad y mucho menos que 
puedan desentenders~ de ella en el 
futuro. 

"Como egresados de esta escuela 
tendrán de por vida una serie de 
obligaciones. En primer término, .. 
DGACETA 

UNAM 

tienen el compromiso de hacer honor 
a la institución que los ha formado" 
Otra obligación de suma importan
cia será la de colaborar con la Uni
versidad a través de su experiencia 
profesional, de su participación per
sonal o de su apoyo económico. 

En su oportunidad, en nombre de 
su generación la egresada Alejandra 
Zempoaltécatl _externó su agradeci
miento a quienes contribuyeron a su 
formación profesional y habló del 
compromiso que como profesionales 
del Derecho adquieren quienes la 
forman en el sentido de que el De
recho "es el único camino para la co-

Durante la ceremonia se entrega
ron diplomas a 324 egresados. Esta 
cantidad se suma a otros 307 diplo
mas entregados con anterioridad a 
egresados de la carrera de Derecho 
en la ENEP Acatlán, únicamente 
lo que concierne a la generación 
90. 

Al acto asistieron el secretario del 
ayuntamiento de Naucalpan, licen
ciado Francisco López J acíntez; el 
subprocurador de Justicia del Valle 
de México, licenciado Roberto Pine
da; la secretaria de Personal Acadé
mico de la ENEP Acatlán, licenciada 
Aurora Flores Olea y la jefa de la Di
visión de Ciencias Jurídicas, licen
ciada Angélica Jiménez y Jiménez. O 

Complemento de la formación profesional 

El servicio social busca paliar 
carencias vitales de la población 
A través de esta práctica nuesta Casa de Estudios ve su más clara 
vinculación con la sociedad, afirmó María de Lourdes Apodaca 

T omando en cuenta las actuales 
condiciones que vive el país ~s 

necesario buscar la forma de dar res
puesta a las necesidades de la pobla
ción que menos tiene a través del ser
vicio social, tarea mediante la cual la 
UNAM ve su más clara vinculación 
con la sociedad, afirmó la licenciada 
María de Lourdes Apodaca Rangel, 
directora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, que este año fue sede 
de la X Reunión interna de servicio 
social. 

De acuerdo con cifras de un estu
dio del Programa Nacional de Soli
daridad (Pronasol), aproximada
mente 35 millones de mexicanos vi
ven en pobreza extrema, lo cu~l sig
nifica que tienen grandes carencias en 
los renglones de salud, educación, 
nutrición y empleo, ootre otros, mis
mas que pueden ser paliadas por es
tudiantes que efectúan su servicio so
cial. 

> 
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El serviCIO social, agregó, tiene 

gran importancia en las escuelas y 
facultades, pues permite comple
mentar la formación que se da a los 
cuadros técnicos y profesionales que 
conforman esas instituciones, más 
ahora, cuando hay una organización 
civil más profunda en búsqueda de 
respuestas adecuadas para la solu
ción de sus carencias. 

En este sentido, la UNAM, máxi
ma institución educativa de nuestro 
país, a través de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social prepara especialis
tas en diversas áreas para contribuir 

1 J. desarrollo social, cultural y econó
• ico de la población, cumpliendo 

así su función de extensión. 
Pero, ¿qué es el trabajo social? es 

la profesión que interviene directa
mente en los grupos sociales que pre
sentan carencias, desorganización o 
problemas, que por sí mismos no tie
nen la posibilidad de resolver. Tam
bién participa en instituciones de 
bienestar social, operando progra
mas de asistencia y desarrollo comu
nitario. 

Las. reuniones internas de servicio 
social, en las que intervienen los res
ponsables de éste en cada dependen
cia, se han llevado a cabo anualmen
te siendo sus anteriores sedes las Fa
cultades de Derecho, Ciencias Polí-

-'E 1 Instituto de Física (IF) otor
ga el presente reconocimiento 

al doctor Fernando Alba Andrade 
por su fructífera labor de 50 años de 
investigación en nuestra Institución. 
Por mi raza hablará el espíritu. Di
ciembre de 1990"; dicha leyenda se 
encuentra grabada en la charola de 
plata que el pasado diciembre 

~ entregó el rector de la UNAM, doc
tor José Sarukhán, al investigador 
homenajeado, en el auditorio de la 
biblioteca del IF. 

Poco antes, el doctor José Yaca
mán, diz:ector del IF, había recono
cido ampliamente la meritoria labor 
académica de Alba Andrade: ·su per
sonalidad "es, sin duda, una de las 
más importantes de la primera etapa 
de construcción de la ciencia en este 

7 de enero de 1991 

Brena López, María de Lourdes Apodaca, David Pantoja, Juventino Servín y Juliana Ramírez. 

tic as y Sociales, ·Química, Econo
mía, Psicología, la Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia, Facul
tad de Estudios Superiores Cuauti
tlán, Escuela. Nacional de Artes Plás
ticas y el Centro de Investigaciones 
de Diseño Industrial. En dichas 
reuniones se han propuesto posibles 
soluciones a trabajos de inves
tigación, de tal manera que la pres
tación del servicio social sea efectivo 
y positivo, y sea capaz de transmitir, 

posteriormente, experiencias a otras 
universidades. 

El licenciado David Pantoja Mo
rán, secretario auxiliar de la UNAM, 
y el doctor J uventino Servín Peza, 
director del Programa del Servicio 
Social Multidisciplinario, entrega
ron diplomas a los participantes de 
esta X Reunión. O 

Ramón Martínez de Velasco 

Reconocimiento a 50 años de investigación 

Fernando Alba Andrade es pilar 
de nuestra fortaleza académica 
Desempeñó un papel prioritario en la primera etapa de la cons
trucción de la ciencia en México, dijo José Yacamán 

país, pues es un hombre dotado de 
una gran energía creadora y ha sido 
fuente inagotable de proyectos de in
vestigación y de aportaciones al de
sarrollo científico y tecnológico". 

El maestro Alba, añadió Yaca
mán, es Investigador Emérito desde 

hace varios años; antes, fue miembro 
de la Junta de Gobierno, director ge
neral del Instituto Nacionai de In
vestigaciones Nucleares, titular de la 
coordinación de la Investigación 
Científica, y director del Instituto de 
Física. · > 

uÑAMB 
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Alba Andrade recibió el primer 

doctorado en Física que se otorgó en 
México (en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM); también fue investiga
dor fundador del IF, del cual fungió 
como director durante 13 años. 

Su gestión dentro del Instituto, ex
presó Yacamán, ha sido una de las 
más fructíferas. Muchos logros se 
pueden contar en esos 13 años que 
representaron la formación de la ba
se de la Física que "habría de de
sarrollarse en los años setenta". Sus 
50 años como investigador "son un 
ejemplo a seguir de dedicación, en
trega y entusiasmo". 

El doctor Sarukhán señaló que los 
atributos de Alba Andrade se con
densan "en una actitud fresca, de 
gran entusiasmo, pionera y joven. 
Esto se da sólo cuando alguien vive 
con absoluta plenitud lo que hace, 

cree en ello y le produce una satisfac
ción muy profunda". · 

En el medio académico de las uni
versidades, agregó, seguramente se 
encuentra "esa famosa fuente de la 
juventud, pues en ese constante con
tacto con muchachos deseosos de 
aprender, de extraer conocimientos 
y experiencias de sus maestros, los 
académicos acumulan muchos años 
de una vida profundamente produc
tiva y plena en contribuciones". 

Dirigiéndose a Alba Andrade su
brayó: "espíritus como el suyo, de 
entrega total, cabal y seria, son or
gullo para nuestra Universidad, 
constituyen los pilares de nuestra 
fortaleza académica y nos dan las 
características de calidad y capaci
dad productiva. Usted es orgullo del 
Instituto de Física y éste, a su vez, es 
orgullo de nuestra Universidad". 

Tomó protesta el comité 
de posgrado en derecho 

E 1 doctor José Sarukhán, rector de 
la Universidad Nacional, presi

dió el mes pasado la toma de protesta 
del Comité Directivo del Consejo 
Nacional de Egresados de Posgrado 
en Derecho, AC, (CONEPOD), con
formado por 14 presidentes de gene
raciones de egresados y de 8 repre
sentantes de sendos comités de so
ciedades de alumnos, los cuales 
representan casi la totalidad de los 
egresados de la División de Estudios 
de Posgrado de la FD. 

Durante la ceremonia, en la cual 
estuvieron varios profesores eméritos 
de la FD, el presidente del Comité 
Directivo del CONEPOD, doctor 
Jaime Miguel Moreno Garavilla, 
anunció como primer compromiso 
del consejo la construcción del nuevo 
edificio para el posgrado de la Facul
tad de Derecho, que será conocido 
como el edificio de la Unidad del 
Posgrado en Derecho. 

RGACETA 
UUNAM 

Entre los objetivos del CONE
POD, destacó, están el constituir un 
puente de comunicación entre las 
universidades del país con la socie
dad, ser una síntesis de voluntad 
participativa dentro de los sectores 
público, privado y social del queha
cer nacional, rescatar la unidad en 
beneficio del gremio y de la nación, 
así como el buscar dirigir nuestras 
capacidades hacia el servicio de la 
sociedad. 

El CONEPOD será, concluyó, el 
espacio desde el que lucharemos, con 
mística universitaria y sin fatiga, por 
evadir los vicios y actitudes que divi
den y exterminan; la entidad que nos 
permita, como lo proponía Justo Sie
rra al referirse a la Universidad, pen
sar para actuar, estudiar para servir, 
saber para enseñar y entender para 
explicar. 

Por su parte, el doctor Othón Pé-

En entrevista el doctor Alba An
drade comentó que el llegar a 50 
años como investigador "representa 
una gran satisfacción al encontrarme 
rodeado de jóvenes, trabajando con 
ellos. Creo que una manera de hon
rar a la patria es servir a la Universi
dad formando sus futuros cuadros". 

La importancia de la investiga
ción, añadió, radica en que puede 
dar un mejor nivel de vida a la po
blación de nuestro país y ello es, fi
nalmente, la tarea fundamental de 
la ciencia y la tecnología. 

Durante el acto también estuvie
ron los investigadores eméritos del IF 
Marcos Moshinsky y Marcos Mazarí 
así como el doctor José Luis Boldú, 
secretario académico de la Coordi
nación de la Investigación Científi
ca. O 

]osé Martín ]uárez 

rez Fernández del Castillo, presiden
te de la Asociación de Doctores en 
Derecho, manifestó que la creación 
del CONEPOD es el resultado de un 
gran esfuerzo por derrotar el aisla-

, miento tradicional de los abogados 
mexicanos. 

"Esta unidad de generaciones que 
conjunta el CONEPOD representa 
generaciones de universitarios que 
tienen un verdadero compromiso 
con la Universidad Nacional y con 
este México, al que le urge restable
cer la justicia, más que el derecho." 

El CONEPOD, afirmó, asume el 
compromiso para luchar por la justi
cia, porque sus miembros tengan 
una visión más global y veraz de la 
realidad y su mejor comprensión. 

Finalmente, el Rector de la 
UNAM agradeció los gestos de cola
boración del CONEPOD con la Uni
versidad Nacional, y señaló que ésta 
hará esfuerzos por impulsar también 
la construcción de la nueva bibliote

'ca de la Facultad de Derecho, por-
que no se puede concebir una buena 

·educación superior sin la existencia 
de estos importantes centros de in
formación. O 

7 de enero de 1991 
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Para el ámbito académico es de 
gran importancia la realización 

del Segundo coloquio internacional 
de filosofía e historia de las matemá
ticas, porque existen serios proble
mas con la ensefianza de esta ciencia, 
que es fundamental y esencial para 
la formación de los jóvenes universi
tarios, afirmaron los doctores Alfon
so López Ta¡:¡ia, Rafael Pérez Pas
cual y José Sarukhán. 

Durante la inauguración de esta 
actividad, el coordinador del Cole
gio de Ciencias y Humanidades, doc
tor Alfonso López Tapia, afiadió que 
las matemáticas son una herramien
ta que permite a los alumnos de

rrollar una capacidad de abstrac
~ión necesaria para el aprendizaje de 
otras ciencias. Por otra parte, a los 
docentes este coloquio les servirá co
mo una oportunidad formativa, "ya 
que de las diferentes sesiones indu-. 
dablemente se plantearán conceptos 
valiosos que será importante difun
dir entre la comunidad universi
taria". 

El director de la Facultad de 
Ciencias, doctor Rafael Pérez Pas
cual, enfatizó la idea de que el ejer
cicio del estudio histórico de las cien
cias debe estar íntimamente ligado a 
procesos de investigación y de crea
ción y, desde luego, a procesos de en
señanza. En este sentido. consideró 
que impulsar el estudio histórico y f1-
losófico de las matemáticas es muy 
importante porque, a pesar de que a 

.... ivel educativo se ha descuidado su 
enseñanza, en la Universidad repre
sentan una categoría de gran estima 
que se ve reflejada en la organiza
ción de este coloquio. 

Para el rector José Sarukhán, la 
trascendencia de este coloquio se re
laciona con el papel determinante 
que juegan las matemáticas en la 
cultura y en el desarrollo social. "En 
mi opinión - expresó- esta ciencia 
en un mundo ideal debería ser 
parte de la cultura de una sociedad, 
como lo es el conocimiento de la mú
sica, de la poesía o del arte en gene
ral". 

Desgraciadamente, reconoció, es
ta situación no es así, lo que es una 
pena, pues de todos los elementos de 
la ciencia es el lenguaje más lógico y 

> 
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Segundo coloquio internacional 

Las matemáticas deben ser P.arte 
de la cultura de la sociedad 
Herramienta que permite desarrollar una capacidad de abstrac
ción necesaria para el aprendizaje de otras ciencias 
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debería ser el más sencillo de adop
tar como parte del pensamiento. Por 
ello, deben apoyarse las actividades 
científicas, como el Coloquio de 
filosofía e historia de las matemáti
cas y las Olimpiadas de las matemá
ticas, para apoyar la enseñanza de 
esta ciencia en la Universidad v me
jorar, aunque sea modestamen'te, la 
situación que ahora g;uarda . . 

El Segundo coloquio internacional 
de historia v filosofía de las matemá
ticas, organizado por la Dirección 
General de Asuntos del Personal 
Académico, el CCH Vallejo y en es
pecial por la revista Mathesis, permi
tirá, según expresó el doctor Ale
jandro Garciadiego, representante 
del Comité Organizador, romper 
con el "muro" existente entre las 
ciencias y las humanidades. 

Por otra parte, también posibilita
rá que los asistentes tengan contacto 
directo con los intelectuales que ya 
han establecido una fuerte reputa
ción internacional a través de la di
versidad, solidez y profundidad de 
su obra, como es el caso de Joseph 
W. Dauben y Wilbur Knorr, de Es
tados Unidos; Jean D'Hombres, de 
Francia; Craig Fraser y Janis Lan
gis, de Canadá, así como de Ivor 
Grattan-Guinness, de Gran Bretaña. 

El grupo Mathesís, refirió el doc
tor Garciadiego, ha logrado a travf3 
de la revista, que se publica desde 
1985 cuatro veces por año, difundir 
artículos inéditos, traducciones de 
ensayos clásicos e innovadores y tra
bajos de divulgación e información. 
Además, con base en el crilerio de 17 
especialistas extranjeros, que · in
tegran el consejo consultivo, se han 
reeditado cuatro libros completos 
que se encontraban agotados. Igual
mente ha publicado 38 reseñas que 
en su mayoría eran inéditas. 

Por sus páginas han desfilado las 
opiniones de · especialistas argenti
nos, colombianos, costarricenses, ca
nadienses, españoles, franceses y 
norteamericanos, entre otros. En lo 
que respecta a nivel nacional, han 
colaborado científicos y humanistas 
de la Sección de Matemática Educa
tiva del CINVEST A V, de los institu
tos de Física, Astronomía, Matemá-

lld.ACETA 
UNAM 

En el coloquio se dieron cita especialistas de varios países. 

ticas, Investigaciones Filosóficas, de 
las facultad~ de Química, Econo
mía y de la Facultad de Ciencias. 

Con tres números actualmente en 
imprenta y con una reserva de artícu
los que garantizan el contenido y 
publicación de la revista por lo me
nos por otros dos años, concluyó el 
doctor Garciadiego, Mathesis entra 
a la última década del siglo XX con 
la armas necesarias para enfrentarse 

a las diversas dificultades que se 
enfrentarán en la Universidad del 
siglo XXI. El Segundo coloquio in
ternacional de filosofía e historia de 
las matemáticas se llevó a cabo del 
10 al13 de diciembre en el auditorio 
del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas. O 

Juan jacinto Silva /barra 

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

Intento por acercar a los países de la región 

Estudiosos de LA, reunidos en 
un curso sobre biotecnología 

e uernavaca, Morelos.- Hay un 
camino de unidad latinoameri

cana que Simón Bolívar nunca llegó 
a soñar. Hoy, otro líder, el doctor 
Francisco Bolívar Zapata, ha logra
do esta utopía al reunir, para revisar 
el estado actual de la biotecnologia, 
a una serie de estudiosos de toda la 

región en un intento por acercar a los 
distintos países y formular proyectos 
conjuntos, bajo la égida de la Orga
nización de las Naciones Unidas. 

En el Centro de Investigación so
bre Ingenie'ría Genética y Biotecno
logía (CEIINGEBI) de la UNAM se 

> 
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realizó, del 12 al 30 de noviembre el 
primer Curso avanzado sobre pro~e
sos biotecnológicos, diseñado para 
que profesores, investigadores y pro
fesionales interesados en esta mate
ria revisaran el estado del arte a ni
vel del conocimiento básico y de la 
investigación en tres áreas funda
mentales: la biología molecular de 
organismos de importancia in
dustrial, el diseño_de procesos de fer
mentación, incluyendo los aspectos 
de purificación del producto, así co
mo la biocatálisis y su aplicación. 

Para llevar a cabo estos propósi
tos, el curso dividió sus actividades 

- ~cadémicas en 65 horas de presenta-
~ones teóricas, 24 para prácticas ex

perimentales, 12 destinadas a visitas 
técnicas a empresas de biotecnología 
y 12 para la formula~ión de proyec
tos de colaboración multinacional. 

El curso fue impartido primor
dialmente por 14 investigadores del 
CEIINGEBI. Aunque también par
ticipó personal académico de otras 
instituciones de la UNAM, 2 de la 
Universidad Autónoma Metropolita
na Iztapalapa y 1 de una empresa 
privada. Como invitados especiales 
asistieron los doctores Andrés Illa
nes, de la Universidad Católica de 
Valpara~so, Chile; Livio Revel ' 
Chión, de la Universidad Simón 
Bolívar, Venezuela; Ananda 
Chakrabarty, de la Universidad de 
Illinois , Estados Unidos, y Enrique 

...Calindo, de la Universidad de Bir
inghan, Inglaterra. 
Al curso asistieron 27 científicos 

seleccionados de un total de 63 solici
tantes. 15 provinieron de Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica Cu
ba, Chile, Perú y Venezuela. 5 de las 
universidades de Morelos Sonora 
:Nuevo León, Guerrero y d~l Institu: 
to Tecnológico de Sonora. 3 de 
empresas privadas mexicanas v 4 de 
estudiante~ de posgrado del éEIIN
GEBI. 

La importancia de la masa crítica 

El doctor Camilo Daza Ramírez 
director del Programa Regional d~ 
Biotecnología para América Latina y 
el Caribe .:le la Universidad de la Or
ganización de las Naciones Unidas , 
explicó que cuando se plantea la po-
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Rodolfo Quintero. Imp~ a la biotecnología. 

sibilidad de desarrollar trabajos 
científicos de carácter regional, por 
lo general se abordan aspectos mone
tarios. Aunque lo más importante es 
la voluntad política de cada gobier
no, precisó, "es necesario pasar de la 
retórica a la práctica y, en este senti
do, los investigadores están deseosos ' 

. de trabajar en conjunto y demostrar 
su capacidad y creatividad en un tra
bajo de equipo". 

Desde luego, reiteró, hay que sen
sibilizar al mundo político de cad<f 
país para obtener el apoyo económi
co que hagá posible el desarrollo. 

. Por su parte, los científicos, cuando 
obtienen los recursos para comprar 
reactivos, asistir a congresos, a cur
sos, y colaborar en la creación de 
nuevas generaciones, aportan los co
nocimientos básicos para que la cien
cia se desarrolle como en el curso se 
ha demostrado. Por eso pienso que 
ahora es innegable el impulso de las 
autoridades·. Eso viene y se deja sen
tir. 

La Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU) se, creó eñ 1973, p·ero 
no empezó a operar sino hasta 1975, 
en el momento en que Venezuela 
ofreció 10 millones de dólares para el 
fondo de dotaciones de este organis
mo. A partir de 1988, mediante un 
convenio, se estableció el Programa 

Camilo Daza. Masa crítica. 

de Biotecnología para América Lati-
na y el Caribe. · 
' . Hasta el momento este organismo, 
con base en las sugerencias del comi
té científico asesor integrado por 8 
especialistas, ha realizado tres 
reuniones de expertos: una en el 
Centro de Fijación del Nitrógeno de 
la UNAM, sobre la ingeniería genéti~ 
ca de plantas con énfasis en el mejo
ramiento nutricional y resistencia a 

. enfermedades y plagas; otra en Ca
racas, Venezuela, sobre el diagnósti
co y vacunas para enfermedades hu
manas y animales; y la última, en 
Brasil, sobre microorganismos de in
terés industrial. 

Ante este esfuerzo, ahora refren
dado por la realización de este pri
mer_ curso avanzado teórico-experi
mental, el doctor Daza Ramírez opi
nó que l·a única manera que tiene 
América Latina para resolver sus' 
problemas es con la unidad. 
"Muchas veces se ha hablado de la 
importancia de una masa crítica de 
pensadores. Ahora, con la experien
cia realizada en México, quedó de
mostrado que somos capaces de ac
tuar conjuntamente en la resolución 
de problemas y además se elevó la 
autoestima de los latinoamericanos" 
explicó. ' 

> ' 
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Es evidente, por otro lado, que este 

éxito se logró en gran parte gracias a 
la colaboración de la Universidad de 
México, porque cuenta con un perso
nal académico, científico, técnico, 
administrativo y obrero de primera 
línea . Incluso, "yo podría decir que 
a pesar de que existen centros de ca
rácter similar en Cuba, Venezuela y 
Brasil , el de este país, por la planta 
de personal humano que tiene, es el 
más sobresaliente de la región". 

Por otra parte, la disponibilidad 
de las autoridades universitarias, y 
en particular de la doctora Dorotea 
Barnés de Castro, directora general 
de Intercambio Académico, hicieron 
posible que la Universidad de las Na
ciones Unidas ofrezca por primera 
vez la posibilidad de realizar estu
dios de licenciatura y doctorado en 
el área de la biotecnología en eL 
CEIINGEBI. 

Con esta actitud, puntualizó el 
doctor Daza Ramírez, quedó de
mostrada la solidaridad de la 
UNAM, no con-las Naciones Unidas, 
sino con el resto de Latinoamérica. 
"Es un gesto y una entrega de los me
xicanos por la superación de la re
gión y de prQyectos de carácter mul
tinacional". 

Impulsar el desarrollo de 
la bíotec1wlogía 

La biotecnología, informó el doc
tor Rodolfo Quintero, organizador 
del Curso avanzado sobre procesos 
biotecnológicos, es un conjunto de 
técnicas que utilizan a los seres vivos 
para producir cosas. De ahí ·deriva su 
importancia, ya que lo mismo es útil 
para resolver graves problemas de 
contaminación que para producir 
fármacos o hacer más resistentes a 
las plantas contra insectos. Por ello, 
esta ciencia cubre muchos campos de 
aplicación y reúne a muchas discipli
nas científicas. 

De hecho, puede considerarse co
mo una ciencia nueva, ya que surge, 
como biotecnología moderna, en 
1973. ·A esa juventud se debe tam
bién que no esté mt.fy desarrollada en 
países como el nuestro. Por tanto, 
''pienso que por su trascendencia es 

muy importante cualquier actividad 
que se haga para su desarrollo y, en 
este sentido, resulta de gran impor
tancia que este curso avanzado se ha
va realizado en México. Para no
sotros, concluyó, representó además 
una forma de confrontar nuestros co
nocimientos y recibir las observa
ciones de los colegas, los pares, para 
continuar avanzando en la materia". 

El curso avanzado sobre procesos 

biotecnológicos estuvo organizado 
por el Programa de Biotecnología 
para América Latina y el Caribe, el 
Centro de · Investigación sobre 
Ingeniería Genética y Biotecnología 
y la Dirección General de Investiga
ción y Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Morelos. D 

Juan Jacinto Silva 

El país cuenta con tradición científíca · 

Necesaria una política pública 
de apoyo a la investigación 
Carlos Gallegos refutó las tesis que señalan que a causa de nues
tro atraso es imposible elevar la calidad de la ciencia nacional 

E n México hay una tradición cien
tífica importante; lo que no 

sexiste es una política pública cohe
rente, consistente y sistemática de 
apoyo a la investigación, afirmó el 
profesor Carlos Gallegos Elías, cola
borador del Centro de Estudios Bási
cos sobre Teoría Social de la Facul· 
tad de Ciencias Políticas . y Sociales 
(FCPyS), de la UNAM. · 

Al tratar el tema Historia y exa- · 
men actual del desarrollo científico 
en México, como parte del V Colo-

quío de investigación: Teoría y em
piria de las ciencias sociales, mani
festó su inconformidad ante las tesis 
que :leñalan que el país debía abo
carse a apoyar el conocimiento ex
tranjero, puesto que el nivel de la 
ciencia nacional no podrá ser supe
rado debido a 1~ condiciones de 
nuestro desarroll,o intelectual. 

Estas ideas, dijo, reflejan la total 
incomprensión de las tareas cientí
ficas que realizamos -muchas de 
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ellas reconocidas a nivel inter
nacional- a pesar del atraso general 
y de la pobreza de recursos existente, 
e incluso en contra de tal postura ne
gativa que se ha convertido en 
política de Estado, pues si bien si se 
estimula la investigación, · se ha 
hecho una separación absurda entre 
la básica y la aplicada. 

Como país, dijo, nos dedicamos 
básicamente a la investigación apli
cada; por ejemplo, actualmente se 
trabaja en un virus, del que se dice es 
primo hermano del SIDA, pues se 
transmite por los mismos canales y 
produce leucemia. Este descubri
miento junto con otros efectuados en 
el área de agricultura, entre otras, 
representan verdaderos aconteci-
mientos para la ciencia en general. 

Es necesario dar a conocer un pa
sado que permanece prácticamente 
ignorado y en el cual se encuentra un 
trabajo científico muy valuable. "Si 

N o hay ninguna relación entre la 
ocurrencia de un eclipse y lama

nifestación de un movimiento telúri
co, afirmó el docto· Jesús Galindo 
Trejo, del Instituto <9de Astronomía 
de la UNAM, al participar en el ciclo 
El eclipse solar de 1991, realizado en 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

Sostuvo que las supuestas coinci
encias entre la ocurrencia de ambos 

fenómenos no tienen sustento cien
tífico, pues la frecuencia con la que 
se registran, los terremotos imposibi
lita establecer correlaciones numéri
cas con los eclipses. 

En su ponencia Eclipses en el pa
sado, el Sol como protagonista de 
eclipses, el doctor Galindo Trejo de
finió este fenómeno como un aconte
cimiento natural y muy espectacu
lar: en pleno día el disco del Sol de
saparece detrás de la Luna y "se hace 
de noche". Luego se observa la at
mósfera solar extendida, desciende 
la temperatura, aparecen las estre
llas y todo el horizonte resplandece 
con una luz extraña parecida a la de 
la aurora. 

> 
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mantenemos una visión eurocéntri
ca, si vemos desde afuera sin obser
var lo que está pasando dentro no 
vamos a entender ni a evolucionar". 
Es preciso recordar que México tenía 
ya una historia, que. empieza a ser 
recuperada, en las áreas de ingenie
ría, medicina tradicional y cultura 
indígena. 

Evidentemente, añadió, las con
vulsiones políticas y sociales han de
jado su huella, pero a pesar de ello se 
ha mantenido el desarrollo intelec
tual. Por ello, es importante recono
cer la unidad de nuestro quehacer 
científico y técnico, así como detener 
la enorme destrucción de las relacio
nes históricas, sociales y políticas de 
la nación, pues no por error en este 
renglón se están produciendo los 
conflictos más graves. 

El profesor de la FCPyS explicó 
que nuestro siglo se caracteriza por 
un proceso en el que la revolución 

científica y tecnológica contemporá
nea ·-cuyo avance cuantitativo y 
cualitativo no tiene precedentes
han convertido al desarrollo de la 
ciencia, la cultura y del conocimien
to en eje de nuestra vida cotidiana, 
en fuerza productiva y en patrimo
nio colectivo. 

La ciencia y la educación son par
te de la superestructura y de la fuer
za productiva. Así , el desarrollo in
telectual aparece por primera vez 
como un proyecto nacional p~ro no 
público ni de Estado, y exclusivo de 
los más destacados. 

Es en este campo donde debemos 
tr~bajar para que nuestros proyectos 
de investigación, de docencia supe
rior y de formación de personal alta
mente productivo sean metas colecti
vas y accesibles a toda la población. 

o 
Rosa María Casque 

Entre la ocurrencia de eclipses 
y los terremotos no hay relación 
El eclipse total de Sol más importante del siglo XX será visible en 
gran parte de la República Mexicana elll de julio de 1991 
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Tras señalar que los eclipses han 

aportado importante información 
científica a la física y a la astro
nomía, explicó que los mismos no 
ocurren con frecuencia mensual por
que el plano de la órbita de la Luna 
no coincide con el de la Tierra ; estos 
dos planos forman entre sí un ángulo 
de cinco grados, aproximadamente. 

Por ello, sólo se producen eclipses 
cuando el Sol , la Tierra y la Luna es
tán perfectamente alineados; es de
cir, cuando están en la llamada línea 
de los nodos. Sumando el número de 
eclipses de Sol y de Luna , en un año 
serán a lo sumo siete. 

El doctor Calinda también desta
có la importancia del Sol como una 
estrella común que provee de vida al 
planeta . Este astro se encuentra en 
estado de plasma; esto es , de gas in
candescente controlado por su cam
po magnético, y su composición 
química es típica de la del resto del 
Universo: hidrógeno, helio y trazas 
de los demás elementos , principal
mente carbono, nitrógeno y oxígeno. 

Acerca de la vida de la estrella dijo 
que ésta no será eterna , pues las re
acciones nucleares que tienen lugar 
en su interior continuarán durante 
otros cuatro mil 500 millones de 
años. 

Luego de ciertos procesos expulsa
rá su atmósfera al espacio, dejando 
expuesto su núcleo . Sus restos se ve-

rán como una "estrella enana blan
ca" rodeada por una nube esférica de 
gas brillante. La atmósfera del viejo 
Sol se seguirá expandiendo hasta 
mezclarse con el gas interestelar. La 
estrella enana blanca se enfriará y 
terminará como enana negra: un 
cuerpo muy denso, frío y sin luz pro
pia. 

Mientras tanto, el doctor Calinda 
Trejo llamó a disfrutar el eclipse to
tal de Sol que será visible en gran 
parte de la República mexicana el 
jueves 11 de julio de 1991 y el cual 
será el más importante del siglo XX, 
con una duración de casi 7 minutos. 

D 

] aíme Villagrana Labastida 

Sociedad __________________ _ 

El urbanismo adverso, principal 
problema para los minusválidos 

Preciso eliminar barreras físicas que impiden un mejor desempe
ño de los siete millones de discapacitados que hay en el país 

E 1 curso Urbanismo y minusváli
dos se realizó en una de las insta

laciones de nuestra Casa de Estudios 
que cuenta con rampas,la biblioteca 
Lino Picaseño de la Facultad de Ar
quitectura. 

Entre los principales problemas 
que enfrentan los minusválidos para 
su plena incorporación sccial y pro
ductiva está el urbanismo, pues los 
edificios, calles y lugares públicos 
fueron construidos sin tomar en 
cuenta sus necesidades. Ciudad Uni
versitaria está inscrita en este fenó
meno, porque sus grandes distancias 
y su carencia de rampas no facilitan 
la movilidad de quien está discapaci
tado físicamente. 

El arquitecto Alejandro Pirrón 
Curiel aseguró que hay unos cuatro 
mil universitarios discapacitados pa
ra quienes implica un gran esfuerzo 
cursar una carrera de entre cinco y 
seis añ0s sin contar con instalaciones 
adecuadas. 

En entrevista, el consejero respon
sable de arquitectura y urbanismo de 
Libre Acceso (LA) AC -organiza
ción de minusválidos-, precisó que 
habilitar más espacios para minusvá
lidos en CU es algo que debe ser estu
diado, pues sus características cons
tructivas fueron establecidas con ba
se en los desniveles, grandes paisajes 
y remates visuales y pictóricos. Todo 
ello la hacen difícil, aunque no im
posible de adaptar. 
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Sociedad _________________________ _ 

~ 

Durante las conclusiones del men- a 
cionado curso , el arquitecto Enrique ~ 
Mejía Rojo, titular del Centro de In- ~ 
vestigación y Cuadros Básicos del ~"l • 
Instituto Mexicano del Seguro So- ~ 
cial, afirmó que el derecho indivi- .., 
dual y colectivo han de sostenerse y 
reforzarse mutuamente en el contex
to urbano, a fin de que toda persona 
tenga acceso al disfrute del bienestar 
en la calle y en el hogar. 

El urbanismo, añadió, establece 
que la ciudad sólo es una parte del 
conjunto económico, social y político 
que constituye la región en la cual 
está enclavado. Las condiciones fí
~icas de ésta y las actividades que 

ropicia su situación económica, de-

.... 

terminan el carácter y desarrollo de 
los núcleos urbanos a los que susten
ta y viceversa . Aspecto de una de las sesiones del curso Urbanismo y minusválidos. 

"Las ciudades actuale~ s.on nrga
nismos en crisis. En ellas han entra
do en conflicto necesidades antagó
nicas como las de privacidad y vida 
comunal; la atracción por la natura
leza y la vida cultural; y una muy 
importante, entre el peatón y el 
automovilista, donde este último 
ocupa el lugar dominante, pues cada 
vez exige mayor espacio para circu
lar y estacionarse. Esta situación 
afecta particularmente a grupos con 
necesidades especiales como los mi
nusválidos." 

En la medida que el urbanismo, 
aseguró Mejía Rojo, permita solu

"'iones integrales a este tipo de 
roblemas se minimizarán los re

querimientos de atención especial a 
los diferentes grupos sociales, como 
pueden ser también los ancianos, las 
madres con niños pequeños, las per
sonas que sufren del corazón o de 
reumatismo. Dichas soluciones re
quieren tiempo dada la magnitud de 
la problemática. En tanto, es preciso 
dar prioridad a la eliminación de 
barreras físicas en los edificios y las 
calles, mediante un programa realis
ta e imaginativo, ajustado a los re
cursos disponibles. 

Francisco Ibáñez Rivera, también 
consejero de Libre Acceso AC, infor
mó que dicha organización elaboró 
una serie de propuestas al Reglamen
to de Atención a Minusválidos, el 
cual fue aprobado por la Asamblea 
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de Representantes del Di~trito Fede
ral, y publicado en febrero pasado. 
Proponemos que en dicho documen
to, el cual constituye el primer inten
to serio de tratar el problema, el con
cepto de minusválido sea referido 
exclusivamente a las personas que se 
encuentren disminuidas de sus facul
tades físicas. 

También sugerimos el incremento 
de las multas establecidas por ocupar 
espacios de minusválidos; que sean 
evitados los actos de incultura y 
violación de las normas jurídicas; los 
dueños de edificios hagan adapta
ciones necesarias; en las bibliotecas y 
lugares públicos haya instalaciones 
adecuadas para minusválidos, y que 
los artículos de importación que re
quiere este grupo queden exentos de 
impuestos. 

Federico Fleischmann, presidente 
de Libre Acceso, afirmó que su orga
nización acordó con COVITUR y el 
Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro) que las próximas líneas (A y 
8) sean puestas en funcionamiento 
con las adecuaciones necesarias para 
el libre tránsito de invidentes, débi
les visuales y personas con dificultad 
para caminar . 

El siete por ciento de la población 
nacional es minusválida, estableció, 
y quizás sólo una quinta parte de ella 
sale a la calle; es preciso dejar esa ac
titud conformista, "debemos salir, 

hacernos notar y utilizar las ade
cuaciones existentes, para que las de
más personas se acostumbren a ver
nos. La sociedad debe aprender a 
convivir con el minusválido y éste a 
departir en sociedad". 

Tras asegurar que el sitio más im
portante para difundir la problemá
tica de los minusválidos son las uni 
versidades, apuntó: podríamos con
vertirnos en un siete por ciento de 
profesionales, pero, para ello deben 
eliminarse las barreras físicas y en es
ta tarea el diseño urbano juega un 
papel muy importante . 

Durante la clausura, el maestro 
Javier Cortés Rocha, director de la 
FA, manifestó que la organización 
del espacio y el diseño del entorno 
humano es tarea de los urbanistas , 
los arquitectos paisajistas y los dise
ñadores industriales. Dentro de la 
problemática referida es muy impor
tante la conciencia del diseño en tér
minos integrales. 

En el acto también estuvieron la 
maestra Virginia Laera , profesora 
de la licenciatura en urbanismo de la 
FA, quien fungió como coordinado
ra del curso Urbanismo y minusváli
dos; el doctor Luis Sánchcz Mondra
gón, de la Facultad de Medicina; y 
la señora Emma ~fontiel, tesorera de 
LA. 1 

]osé Martín ]uárez 
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D entro de la variada colección de 
arte popular que custodia el 

Museo Universitario de Ciencias y 
Arte (MUCA) se encuentra un inte
resante conjunto de nacimientos pro
cedentes de diversos países latino
americanos, donados a la UNAM por 
el Comité Organizador de la XIX 
Olimpiada. 

Los nacimientos constituyen la es
cena más frecuente y temprana del 
arte cristiano, aparecen ya en el siglo 
IV en la catacumba de San Sebas
tián, en Roma. Aunque se denomi
nen "nacimientos", el objeto de las 
representaciones no es la escena del 
alumbramiento, sino más concreta
mente la adoración de Jesús. 

Se cree que fue San Francisco de 
Asís quien realizó por primera vez· 
una representación genuinamente 
popular del nacimiento, al reprodu
cir en Greccio, poco antes de su 
muerte, el humilde escenario en que 
Cristo nació. Su iniciativa fue se
guida por Santa Clara, quien la di
fundió por los conventos francisca
nos de Italia. Posteriormente, con la 
expansión de la orden por Europa, se 
generalizó la representación de la es
cena. del pesebre con seres vivos o fi
guras. 

Quizás su origen franciscano de
terminó la sencillez de las represen
taciones, en contraste con la fastuosi
dad con que la pintura, la mayoría 

m GACETA 
I.WUNAM 

Patrimonio artístico universitario 

Los nacimientos, importante 
muestra de arte popular 
En América Latina, estas representaciones se ajustan a las cos
tumbres y tradiciones de cada región 

México. 

de las veces, plasmó este episodio 
evangélico. 

EnAmérica,los religiosos europeos 
recurrieron a los nacimientos para 
ilustrar las ideas cristianas entre la 
población indígena. Posteriormente, 
introdujeron objetos paganos en las 
escenas. Así, los elementos plásticos 
y decorativos precolombinos se fusio
naron con la riqueza colonial y el 
fervor religioso, produciendo un arte 
fuertemente vital y de gran indivi-
dualidad. . 

Con el tiempo surgió la tradición 
popular de colocar estas representa
ciones en los hogares, utilizando fi
gurillas de madera, yeso, plomo, ba
rro cocido, cartón o porcelana. 

En la actualidad, estas figuras 
muestran cierta tendencia a ajustar
se a la realidad histórica, no obstan
te, en algunas ocasiones, con divertí- Colombia. 
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SISTEMATIZACION DE LOS ACUERDOS ENUNCIATIVOS 

l. PROPOSITOS DE LA UNIVERSIDAD 

A la Universidad Nacional Autónoma de México. le corresponde asumir plenamente 
el compromiso que tiene con la sociedad de conservar, ge·nerar y transmitir ·el 
conocimiento científico, técnico, humanístico y artístico, mediante la investigación, 
la docencia y la difusión. · 

Para cumplir con su función de docencia, la UNAJ.\1 formará profesionales del más 
alto nivel académico con un dominio profundo y amplio de su disciplina y con una 
preparación integral, que les permita desarrollar sus capacidades creativas con un 
sentido crítico de responsabilidad y compromiso social. 

Los profesionales formados por la UNAJ.\1 serán hombres y mujeres libres, plenos, 
críticos y autocríticas, que valoren altamente el conocimiento. Serán capaces de 
proponer y construir, en forma individual y colectiva, alternativas para la solución 
de las necesidades y problemas de la sociedad, así como de participar en la solución 
de los problemas científicos y técnicos, contribuyendo al desarrollo de las ciencias 
y de las humanidades y a la independencia tecnólogica nacional. Serán conocedores 
de nuestra diversidad cultural, capaces de preservarla, enriquecerla y difundirla. 
Serán conscientes y respetuosos Je nuestro entorno natural, buscando formas 
racionales para su protección y enriquecimiento. 

Para lograr estos propósitos, la UNAM atenderá pnontariamente las tareas 
académicas, culturales y deportivas a través de una acción vinculada críticamente 
con las necesidades sociales, entendidas desde una perspectiva humanística y 
concibiendo al hombre en su totalidad. Dará una sólida formación básica di$
ciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria en los diferentes niveles y 
modalidades educativas. 

-
Una formación en la libertad y la pluraHdad, en y para la democracia, entendida ésta 
como "el respeto y cultivo del diálogo, como arte de preguntar, de oir, de precisar a 

' través de la crítica y la información, de la claridad y la exactitud, en respuestas que 
tiendan a desentrañar los argumentos, los hechos. sin calificativos ni enjuiciamientos 
globales o autoritarismos convertidos en dogma y prejuicio y que lleva al 
reconocimiento lúcido de lo que es el especialista y de quien ha estudiado algo y lo 
conoce a fondo y domina''; en la democracia, "concebida ésta no sólo como un 
fenómeno político sino como un fenómeno cultural que abarca el conjunto de la vida 
individual, familiar, social, política y también económica".* 

Los profesionales formados en la UNAM deberán ser capaces de incorporarse 
activa y transformadoramente a las situaciones naturales, sociales, políticas, 
científicas y tecnológicas cambiantes y d~! comprender la realidad nacional en el 
contexto de los procesos mundiales. Para esto deberán ser capaces de mantenerse 
en superación y actualización constantes y desarrollar una capacidad de autoapren
dizaje; deberán, asimismo, poder integrarse a grupos multidisciplinarios con el 
objeto de abordar las soluciones de problemas complejos. Esta formación se dará 
a través de prácticas coherentes, creativas y participativas que posibiliten una visión 
integral de la realidad. 

• Pablo Gonz.ález Casanova •t.a Unívenidad del ruturo·. 
Conferencias Temáticas, Cuaderno No. ll, UNAM, 1990 
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El egrcsado debe estar comprometido con la pohlación atendiendo el espíritu de la 
propia U nivcrsidad que es el formar profcsionistas, investigadores y técnicos útiles 
a la sociedad vinculados con los problemas nacionales. 

La UNAM debe formar profesionistas con alto nivel académico, brindando una 
educación actualizada, innovadora, creativa, que conozca y utilice los últimos 
adelantos tecnológicos, científicos, humanísticos y artisticos. 

La investigación universitaria contribuye a la solución de problemas nacionales no 
sólo a través de sus productos primarios, sino también mendiante la actividad 
realizada por sus egresados de todos los niveles: bachillerato, licenciatura y 
posgrado. 

La Universidad reconoce la diversidad de formas del conocimiento, y de su 
adquisición y las promoverá por igual, en tanto constituyan actividades creativas y 
originales. A su vez, estará atenta a realizar un gran esfuerzo interdisciplinario que 
proporcione coherencia y unidad al conocimiento, en busca de un equilibrio que 
supere barreras artificiales. 

(Por su propia naturaleza y función,) la UNAM ha propugnado siempre porque 
todas las corrientes fllosóficas, artísticas, científicas, políticas e ideológicas, se 
presenten, discutan e investiguen dentro de su ámbito. 

La UNAM reconoce la gravedad de los problemas ambientales y redoblará esfuer
zos encaminados a que sus tareas sustantivas estén imbuidas de una concepción de 
la sociedad vinculada a la naturaleza y no contrapuesta a ella. 

•' 

2. LIBERTAD DE CATEDRA E INVESTIGACION 

La pluralidad se concreta en la libertad de cátedra e investigación. La UNAM del 
futuro deberá mantenerse en esta tradición. 

(La comunidad universitaria, deberá) respetar y fortalecer los principios in
alienables de libertad de cátedra e investigación propiciando la amplia discusión de 
las diversas corrientes del pensamiento en sus planes y programas de estudio e 
investigación, lo que contribuye a la formación crítica e integral de estudiantes y 
académicos, a la generación del conocimiento. y a la solución de los problemas 
nacionales. También debe contemplar y respetar la libertad del estudiante, del 
profesor y del investigador para exponer su opinión sobre los temas que se traten. 

La UNAM conservará e impulsará decidida y equilibradamente todo tipo de 
actividad creadora, inquisitiva y crítica en fas ciencias, las humanidades, el arte, la 
educación y la tecnología; con estrícto apego a la libertad de investigación. La 
UNAM apoyará en forma decidida y equilibrada la investigación en institutos, 
centros, facultades, escuelas y planteles del bachillerato. 

(En particular,) la libertad de cátedra de ninguna manera excluye la responsabilidad 
y obligación del docente de impartir los contenidos mínimos y atender el desarrollo 
del proceso formativo del estudiante, establecidos en los planes y programas de 
estudio. 

M-V G-3 p18 

M-1 G-6 p5 

M- VIII G-0 pa3 
p31 

M- VIII G-0 pa2 
p31 

M-I G-8 p5 

M-1 G-7 p5 

M-IV G-2p14 

M-VIII G-0 pa5 y 7 
p31 
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3. PLANEACION 

Para contar con elementos sustantivos (que permitan) establecer prioridades en la 
plancación académica y la orientación profesional, es indispensable que se establez
ca un proceso permanente de análisis y diagnóstico de las necesidades sociales en 
todos los campos del conocimiento. · 

La Universidad generará, partiendo de los planes de crecimiento de cada sistema y 
subsistema, un plan general ácorde con las necesidades de formación de cuadros de 
alto nivel académico que tiene el país. 

Con base en un proceso planeado y evaluado con· periodicidad, se crearán 
progresivamente condiciones 'propicias para el desarrollo del trabajo creativo y 
productivo, independientemente de donde se realice. 

4. EV ALUACION 

La evaluación es el proceso indispensable previo a cualquier ejercicio de planeación 

M-Il G-1 pa8 p6 

M- VII G-11 pal 
p29 

M- VIII G-0 pa7 
p31 

y es la base de la superación académica; por lo tanto, es necesario fortalecerla, M-VIII G-3 p33 
actualizarla, organizarla y garantizar su cumplimiento por todas las dependencias, 
unidades· académicas, grupos e individuos de la UNAM. Para que sea objetiva y 
eficaz, es necesario que se realice según Jas necesidades y características de las 
diferentes áreas de trabajo y dependencias. · 

La ciencia, las humanidades, la tecnología, la sociedad toda; se encuentran en un M-Il G-2 pal p6 
proceso de transformación a~lerada; por ello, la UNAM tiene la (obligación) y la 
necesidad de evaluar constantemente las carreras que imparte. Lo anterior implica 
realizar un proceso incesante de diagnóstico, planeación y modificación de los 
planes y programas de estudio. 

S. DOCENCIA 

5.1 FORMACION INTEGRAL 

Una de las funciones de la UNAM es proporcionar una formación integial Y M-Il G-3 pal p7 
profesional, mediante un proceso continuo a lo largo de todos sus niveles, el 
bachillerato, la licenciatura y posgrado concebidos todos ellos como una totalidad. 

Para ello será necesario reforzar los elementos de la multi e interdisciplina, guar-
dando coherencia con lo expuesto. 
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Desde el punto de vista de la educación que imparte la UNAM, la Universidad 
deberá realizar sus labores sustantivas desde una perspectiva universal y nacional 
multi e intcrdisciplinaria, científica, humanística y artística. Los universitarios 
además dd campo de su particular interés deberán entender la realidad que los 
rodea. Más aún la UNAM debe hacer explícito su papel contribuyendo al desarrollo 
intelectual y emocional de los universitarios. 

(La UNAM) Deberá también buscar intensamente la plena articulación de la 
investigación con la labor docente, para alcanzar una formación integral de 
capacidades, y no la simple transmisión y acumulación de información. 

Como apoyo a la formación universitaria integral se impulsarán y desarrollarán 
actividades complementarias. Para ello, se integrarán planes y programas que 
coadyuven a la creación o ampliación de cursos, concursos y talleres que fomenten 
la impartición de conocimientos prácticos, así como laboratorios y prácticas de 
campo en las materias que lo requieran conforme a las necesidades de cada nivel y 
área de conocimiento de la UNAM. 

5.2 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los planes y programas de estudio y la práctica docente son elementos centrales de 
la formación que imparte la UNAM en sus diferentes niveles educativos. 

La revisión, evaluación y formulación de planes y programas de estudio deben 
basarse en un diagnóstico y análisis permanente de las necesidades sociales, los 
ayances del conocimiento y la práctica docente. 

(En las facultades y escuelas) se impulsará la investigación educativa en torno a la 
creación de carreras y revisión y 'modificación de planes y programas de estudio. 

La evaluación de los planes de estudio de las distintas carreras de formación en la 
UNAM deberá tener un carácter obligatorio, permanente, integral y participativo 
e incluir el (tanto) el diseño como la operación de los planes. 

El marco general para la formación académica y profesional plantea que en los 
diferentes niveles universitarios se dé una formación integral y una sólida formación . 
disciplinaria, interdisciplinaría y multidisciplinaria. Esto deberá plasmarse con 
claridad y rigor en los planes de estudio correspondientes. En este marco, se 
definirá a su vez la particularidad y especificidad del perfil profesional de cada 
carrera. 

La organización de los planes de estudio deberá basarse en núcleos temáticos 
susceptibles de estudiarse interrelacionadamente (con las) diferentes áreas dis
ciplinarias. Esta articulaéión deberá estar centrada en procesos de investigación en 
los que participen maestros' y alumnos de acuerdo a necesidades e intereses 
específicos. 

5.3 PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

M-1 G-9 p5 

M- VIII G-0 pa5 
p31 

M-IV G-8 p15 

M-Il G-7 pal p7 

M-Il G-7 pa2 p7 

M-Il G-2 D-3 p6 

M-Il G-7 pa3 p7 

M-Il G-8 p8 

M-Il G-8 D-1 9 p8 

Se propone para nuestra Universidad la recuperación, transformación, creación y M-IV G-1 p14 
aplicación de·los métodos de enseñanza-aprendizaje cuyas características esenciales 
sean: la participación corresponsable y el aprovechamiento de .}a iniciativa de 
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estudiantes y académicos para estimular d desarrollo del pensamiento crítico; que 
apoyen la reflexión e indagación y la creatividad para la construcción y aplicación 
del conocimiento a la solución de problemas; que asocien la teoría con la práctica 
y promuevan la multi e interdisciplina para contribuir a la formación integral. Para 
tal efecto se deberá adoptar una metodología variada · en el desarrollo de los 
programas. 

La promoción de un pensamiento analítico, sintético, crítico, que permita la solución 
de problemas originales, se da a través de la modificación de las metodologías de 
enseñanza. Las formas de acreditación se deben derivar de ellas. 

La diversificación ~etodológica y la instrumentación de nuevos métodos en los 
planes y programas de e~tudio requieren, necesariamente, de los procesos de 
evaluación y actualización curricular./ Tal variedad metodológica deberá adecuarse 
(y ser coherente. con) las características propias del contenido de los planes y 
programas de estudio aprobados por los ór~anos colegiados correspondientes. 

Se propone que los cursos (se apoyen con eventos académicos tales como:) ~on
ferencias, mesas redondas y trabajos en grupo; (y se) complementen con asesorías 
grupales e individuales y técnicas de autoaprendizaje. Se sugiere que de estas 
acciones existan reportes, memorias, ensayos, etc. 

A fm de propiciar la integración entre teoría y práctica se buscará que el estudiante 
realice actividades que le permitan aplicar y confrontar sus conocimientos a 
situaciones reales, en particular, que permitan su contacto con los problemas de la 
comunidad. (Resolución de problemas, estudios de casos, prácticas de campo, 
investigación participativa, campamentos universitarios, etc.) 

(Se deberán) promover en las facultades y escuelas investigaciones sobre los 
procesos particulares de aprendizaje de las diferentes disciplinas y contenidos para 
derivar formas de enseñanza y de evaluación integrales. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje deberá instrurnentarse una vinculación más 
estrecha entre la docencia y la investigación en los niveles medio superior, superior 
y de posgrado; de manera que, por un lado, se sustente la actitud crítica y creativa 
del estudiante en su proceso formativo y por otro, (se estimule) la superación 
académica de los docentes en su práctica cotidiana con la participación del personal 
de carrera dedicado esencialmente a la investigación. 

(Para apoyar dicho proceso,) la Universidad producirá y adquirirá materiales 
educativos de alta calidad que respondan a las necesidades específicas de cada nivel 
y cada campo del conocimiento. 

6. INVESTIGACION 

M-IV G-12 D-3 
p16 

M-IV G-6p15 

M-IV G-1 D-1 p14 

M-IV G-1 D-1 p14 

M-IV G-1 D-2 pl4 

M-IV G-12 D-1 
p16 

M-IV G-9 p15 

M-IV G-4 p14 . 

La investigación entendida como búsqueda de nuevos conocimientos y capacidades, 
es una de las labores sustantivas de la Universidad, se fundamenta en la naturaleza M-VIII G-0 p31 
inquisitiva, creadora y transformadora del ser humano. 

La investigación forma parte integral del quehacer cultural moderno. U na sociedad 
que valora la búsqueda de nuevos conocimientos y forma personas altamente M-VIII G~O p3l 
capacitadas y creativas, cultiva un elemento esencial para alcanzar su desarrollo 
pleno. El nuevo conocimiento generado, sea científico, humanístico, tecnológico o 
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artístico, muestra en lo concreto su potencialidad al incidir sobre el fortalecimiento 
de la identidad nacicnal, la producción de satisfactor.:s, o el aporte de nuevos 
elementos para la comprensión de la naturaleza y el desarrollo equílibrado de la 
sociedad. · 

' El surgimiento de nuevas disciplinas, la ampliación y profundización del con-
ocimicntCJ universal y nacional, así como la creciente especi;1lización, conducen a 
clasificaciones muy diversas de la investigación y a su misma scctorización. Las 
vertientes derivadas de estos esquemas de clasificación son ciertamente incompletas 
y fuente de apreciaciones equívocas; tienden a concebirla en forma desintegrada, a 
insistir en la importancia de la orientación que adopta el individuo que la realiza y 
a otorgar a cada una de ellas un diferente valor y trascendencia. 

Dentro del contexto universitario, la investigación debe ser soporte de un proceso 
educativo integral. 

Para apoyar al proceso de evaluación y planeación de las dependencias donde se 
realice investigación, se fomentarán reuniones académicas para que se revisen el 
estado actual y las perspectivas en las áreas correspondientes de humanidades, 
ciencias y artes. 

U no de los principales problemas nacionales es la escasa generación de conocimien
to en el país y sobre el mismo. Sólo mediante el apoyo decidido a la formación de 
un amplio número de investigadores que extienda el conocimiento sobre nuestro 
entorno en temas de frontera, puede accederse a la solución del cúmulo de 
problemas importantes que afectan al desarrollo social. · 

Se apoyará la formación de grupos de investigación sobre los recursos naturales que 
contribuyan de manera fundamental a la conservación, uso racional e integral, así 
como al manejo adecuado de los mismos. 

La participación de la Universidad ha sido determinante en el establecimiento de 
la actividad de investigación en el país y de la carrera de investigador en sus 
instituciones de educación superior. No obstante, debe reconocerse que, ni en su 
interior, ni en el nivel nacional, es uniforme el desarrollo alcanzado en las diferentes 
áreas. 

(Por lo'tanto,) será interés de la UNAM impulsar especialmente aquellas ramas en 
que se han dado los mayores rezagos. · 

Por tener la mayor planta de investigadores del país, la UNAM tiene respon
sabilidad a nivel nacional y deberá pensar el proceso de crecimiento aunado a una 
política de descentralización que lleve las tareas de investigación a todo el territorio 
nacional. 

Los miembros del sistema de investigación son uno de los recursos más valiosos de 
la UNAM y del país. Su número, sin embargo, es todavía insuficiente;/ la UNAM 
(ampliará) y reforzará su sistema de formación de investigadores a través del 
estímulo económico, de la consolidación de los programas de investigación, y la 
oferta de condiciones académicas y materiales que aseguren el desempeño óptimo 
de los estudiantes;/ y asegurar( á) ia constante superación del nivel académico de los 
grupos de trabajo. 

M- VIII G-0 pa2 
p31 

M- VIII G-0 pal 
p31 

M-VIII G-3 D-8 
p33 

M-VIII G-0 pa3 
p31 

M-I G-7 D-3 p5 

M-VIII G-0 pa4 
p31 

M-VIII G-0 pa4 
p31 

M-VII G-11 pa3 
p30 

M-VIII G-4 p33 
M-VIII G-2 p32 

M-VIII G-4 p33 
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En el caso de la investigación científica y humanística se debaá revenir la situación 
de estan1:ami..::1to actual y recuperar una tasa de crecimiento de investigadores del 
orden dellll% anual; tasa necesaria para que en un tiempo razonable el número de 
académicos dedicados a la ciencia básica, la tecnología y las humanidades permita 
al país competir favorablemente en estos terrenos en el ámbito internacional. 

Se procurarán crear condiciones favorables para atraer a los jóvenes hacia la carrera 
académica y retener a los investigadores en el seno de la UNAM. 

7. DIFUSION CULTURAL 

La transmisión y la difusión del conocimiento deben estar íntimamente ligadas a la 
generación del mismo. Por ello, se deben vincular estrechamente las actividades de 
investigación, docencia y difusión, con el fin de estimular la generación de una 
cultura integral, sólida y plural, que propicie el desarrollo del espíritu inquisitivo, 
creativo y crítico. 

Considerando que una de las tres funciones sustantivas de la UNAM es extender 
con la mayor amplilUd posible los beneficios de la cultura, se debe optimar el 
aprovechamiento de los recursos disponibles y canalizar el mayor fmanciarniento 
posible a ello para que, a partir de las poüticas establecidas por el órgano colegiado 
correspondiente, se tienda a lograr una participación equilibrada de las áreas del 
conocimiento y los niveles educativos que integran la institución. 

La producción del conocimiento científico, humanístico y artístico constituye un 
producto valioso para la sociedad, y está íntimamente ligada con su transmisión./ La 
extensión universitaria y la difusión cultural que realice la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de sus medios de comunicación, dedicará espacios 
a las ciencias físicas y sociales, las artes,.Ia tecnología y las humanidades;/ así como 
a la investigación universitaria en estas áreas, destacando las contribuciones del 
personal académico y de los estudiantes en labores de investigación./ (En par
ticular,) promoverá una política de difusión educativa y cultural en el ámbito 
nacional, tendiente a garantizar la igualdad entre los sexos, que garantice una mayor 
cobertura sobre estos problemas. 

Las políticas editoriales de la UNAM tomarán en cuenta la elaboración de libros 
de texto, traducciones, libros científicos, tecnológicos, humanísticos, y de arte./(En 
especial,) se diseñará e implantará un programa para la elaboración de libros de 
texto en función de los planes de estudio; y se revisarán las poüticas de reedición, 
reimpresión y traducción. 

Concebir alSUA no sólo como un sistema de enseñanza flexible, participativo, activo 
y autodidacta sino también, como un medio de difusión y extensión de la cultura 
universitaria. 

8. PERSONAL ACADEMICO 

El perfll deseado del académico de tiempo completo en la UNAM es uno que 
conjugue labores de docencia, investigación y difusión. La Universidad estimulará 
la realización complementaria de sus tres actividades sustantivas. 

7 de enero de 1991 
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El docente debe ser un intelectual responsable de un saber y un hacer en constante 
perfeccionamiento y estar inserto en un proceso formativo permanente. Es un 
agente fundamental de las actividades académicas de la Universidad, por lo cual 
debe tener participación plena en las decisiones académicas. El salario adecuado y 
las mejores condiciones de trabajo redundarán en el mejor desarrollo de las tareas 
docentes. 

La carrera académica debe entenderse como el proceso a través del cual se reconoce 
el desempeño, el cumplimiento y la actualización del personal académico en las 
labores sustantivas de la UNAM (sin anteponer alguna de ellas sobre las otras~. Se 
trata de un aspecto fundamental que influye directamente en la calidad de las 
funciones de la institución y en la superación de los académicos. 

Su importancia se expresa en la docencia en el bachillerato, la licenciatura y el 
posgrado; en la investigación científica, humanística y tecnológica; en la extensión y 
difusión de la cultura, así corno en los servicios. En la UNAM estas tareas se 
distinguen tanto por las modalidades y formas de organización académica, como 
por las tareas específicas de las diferentes áreas del conocimiento. 

La UNAM debe reconocer el contenido intelectual intrínseco a la tarea docente, 
tarea que implica la búsqueda, actualización y síntesis de conocimientos. Este 
manejo de información se refleja en la impartición de clases, construcción de planes 

y programas de estudio, elaboración de' antologías o apuntes, ensayos o textos. 
También debe reconocer que el docente en su trabajo cotidiano con estudiantes 
realiza una transmisión de medios y métodos para acceder al conocimiento. Este 
reconocimiento se debe expresar tanto enJas formas de evaluación y dictarninación 
del trabajo docente, como en la imagen porofesional que se proyecte del mismo. 

El desarrollo de las actividades académicas (precisa) dos señalamientos básicos: 
primero, la necesidad de fortalecer los criterios académicos que refuercen la calidad 
académica que ha caracterizado a la UNAM, y segundo, establecer para la carrera 
académica las normas y reglamentos de ingreso, promoción, permanencia, 
formación y superación académica; que aplicados por los cuerpos colegiados, 
garanticen su funcionamiento académico. 

Es indispensable que en las solicitudes para participar en concursos y las opiniones 
o dictámenes al respecto, las diferentes instancias que intervienen en el proceso de 
evaluación (académica) se hagan explícitos !.os elementos (de juicio) considerados. 

Para lograr la coherencia entre los planes de estudio y las prácticas educativas es 
indispensable impulsar y fortalecer estructural y presupliestalmente los programas 
de formación y actualización docentes, así como la investigación educativa en las 
distintas escuelas y facultades. 

Los investigadores participarán activamente en labores relacionadas con la docen
cia y la difusión. Esto se reflejará en los mecanísmos de contratación y evaluación. 
Las facultades, escuelas, institutos y centros procurarán las condiciones propicias 
para el cumplimiento de estas tareas. 

La recuperación del po8er adquisitivo del salario es una de las condiciones indis
pensables para garantizar la profesionalización de los académicos. 

M-IV G-5 p14 

M-yn G-1 pa1 p26 

M-VII G-1 pa2 y 3 
p26 

M-IV G-9 D-3 p15 
y 16 

M-VII G-1 pa4 p26 

M- VIII G -3 D-6 
p33 

M-Il G-10 p8 

M-VIII G-1 D-6 
p32 

M-VII G-1 pa2 p26 
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9. ALUMNOS 

La UNAM debe contribuir a la formación de la conciencia crítica de todos los 
universitarios. Los alumnos de la universidad deben ser educados como agentes de 
cambio, con capacidad de análisis crítico, espíritu innovador y creativo, potencial
mente útiles para impulsar a la propia sociedad a generar las transformaciones que 
le puedan proporcionar mayores (y mejores) beneficios. 

Dado que la formación del alumno es la razón de la labor docente, se buscará 
apoyarlo, en lo general y en lo particular, para evitar su deserción, tomando en 
cuenta en primera instancia, las causas que competen a la UNAM: Académicas, las 
generadas por la carrera cursada o deficiencia en la formación del estudiante; 
administrativas; laborales y de orientación vocacional, procurando también analizar 
las causas indirectas como son: de salud, individuales y socioeconómicas. 

Dado que es un principio fundamental que la condición socio- económica de los 
estudiantes debe ser totalmente ajena a los requisitos de ingreso y permanencia en 
la UNAM, se deben realizar los estudios que permitan determinar el perfil socio
económico de los estudiantes, para detectar la influencia de dicho perfil en su 
ingreso, permanencia y desempeño. Dichos estudios se llevarán a cabo en los 
diferentes ciclos y niveles, así como con los egresados, y sus resultados se difundirán 
de manera sistematizada y se utilizarán en forma eficiente y responsable. 

La UNAM procurará apoyar a los alumnos que tengan limitaciones socio
económicas y que así lo requieran, mediante un programa de becas. El mantenimien
to de dicho apoyo dependerá del correcto desempeño académico del estudiante: 

M-I G-5 p5 

M-V G-5 p18 

M-VG-4p18 

Considerando que la masificación de la UNAM es resultado de la propia 
masificación social, la Universidad debe aceptar el compromiso de preparar a los M-IV G-? plS 
estudiantes, tomando en cuenta que presentan diversos intereses, formación y 
capacidad económica, sin renunciar por ello a un alto nivel académico. · 

10.. MUJER UNIVERSITARIA 

La Universidad Nacional Autónoma de México reconoce que la 'problemática de la 
mujer en México tiene hondas raíces históricas y estructurales que han establecido 
desigualdades entre la mujer y el hombre. U na gran parte de esta problemática tiene 
origen en las desigualdades económicas y los patrones socioculturales que prevalen
ceo en el país. Por ello el problema debe ser atacado desde sus raíces y en su 
dimensión nacional. 

La Universidad Nacional propugnará por defmir pluralmente las características de 
esta problemática y llevará a cabo los esfuerzos tendientes a su solución, a través de 
estudios académicos especializados y de acciones específicas en el ámbito de su 
inmediata competencia. Ello se re.ferirá particularmente a su normatividad, la 
infraestructura de sus instalaciones, su personal y su política académica y laboral. 

La UNAM promoverá en el ámbito nacional, una política educativa y cultural 
tendiente a garatizar la igualdad entre los sexos. Apoyará y contribuirá a la 
investigación sobre los problemas de la mujer y promoverá una política de difusión 
que garantice una mayor cobertura sobre estos problemas. 

7 de enero de 1991 
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11. BACHILLERATO 

El Bachillerato de la UNAM en sus dos modalidades: Escuela Nacional 
Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades, ha respondido creativamente a 
necesidades y proyectos educativos nacionales. Ambos sistemas deben seguir siendo 
parte integral de la estructura universitaria. 

Entre las razones para mantener integrado el Bachillerato a la estructura de la 
UNAM destacan las siguientes: 

l. Desde su creación en 1867 la Escuela Nacional Preparatoria ha cumplido con su 
función de formar a las generaciones que han ingresado a la Universidad Nacional 
y a otras instituciones de educación superior. La Escuela Nacional Preparatoria fue 
fundadora de la UNAM junto con otras escuelas, por lo que forma parte de las raíces 
de nuestra actual Universidad. En 1971 se crea el Colegio de Ciencias y 
Humanidades como proyecto alternativo para atender la creciente demanda es
tudiantil, e incorporar innovaciones educativas, en donde el estudiante además de 
recibir una formación propedéutica integral, tiene acceso a opciones terminales. 

2. La calidad académica demostrada por los egresados de los dos sistemas del 
Bachillerato universitario es equivalente o superior a la mostrada por egresados de 
otros sistemas de educación media superior, tanto públicos como privados. 

3. El Bachillerato universitario constituye un modelo nacional utilizado por muchas 
universidades del interior del país que mantienen ese nivel educativo en su estruc
tura universitaria. La UNAM tiene una incidencia importante en los planes de 
estudio del si_stema de educación media superior. 

4. La vinculación académica de los dos sistemas del Bachillerato entre sí y con las 
otras Facultades, Escuelas, Centros e Institutos de la UNAM, representan una 
posibilidad real de incidir de manera directa en el fortalecimiento académico de 
dichos sistemas. 

M-Ili G-2 plO 

La finalidad educativa del bachillerato es la formación propedéutica, como base M-Il G-3 P7 

para generar profesionales. 

Se entiende por formación integral en elnivel bachillerato: M-Ili G-2 D-1 plO 

l. La adquisición de una cultura científica, humanística, artística y la realización de 
actiVidades que atiendan el desarrollo físico. 

2. La adquisición del conocimiento general de la realidad nacional e internacional 
y su problemática para propiciar una actitud crítica y de compromiso social. 

3. La introducción a la investigación a partir de métodos que involucren procesos 
teórico-prácticos. 

4. El desarollo de la creatividad y el espíritu de búsqueda. 

5. Dar prioridad al desarrollo del razonamiento sobre el aprendizaje mecánico y 
memorista. 
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6. El desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis y abstracción. 

7. Desarrollar la comprensión y expresión oral y escrita del español. 

8. La adquisición del gusto por la lectura y los hábitos de estudio. 

9. Comprensión de lectura de al menos un idioma extranjero. 

10. Fomento de la participación en el aula, del respeto a las diferencias, de la libre 
discusión, y del trabajo en equipo. 

11. Estímulo a la definición vocacipnal proporcionando al estudiante los medios y 
espacios, que a través de la experiencia le permitan descubrir y desarrollar sus 
aptitudes e intereses. 

12. Desarrollo de una visión global de la realidad mediante la integración de 
conocimientos de las diferentes áreas como paso formativo de la ínter y multidis
ciplinariedad. 

13. La formación integral en el bachillerato debe considerar la flexibilidad en la 
elección y número máximo de asignaturas por área a fin de que el alumno pueda 
confirmar y en caso necesario ampliar su currículum. 

Se pretende que la formación en el bachillerato, distinga al egresado, por el grado 
de integración de conocimientos y habilidades, que lo posibiliten según sus ap
titudes, continuar sus estudios y le posibilite incidir en el mercado laboral. 

Al interior de la UNAM se procurará que los programas académicos del servicio 
social estén orientados a formar docentes e investigadores y a difundir la cultura. 
En especial se debe favorecer que estos se apliquen en el bachillerato. 

Existe en el nivel de bachillerato una distorsión en las vocaciones que favorece otras 
áreas respecto a las científicas y técnicas. Este fenómeno tiene orígenes sociales 
profundos y está ligado estrechamente a la estructura del mercado de trabajo 
existente. 

La UNAM propiciará todas aquellas actividades que estimulen e inviten los jóvenes 
del bachillerato a considerar la carrera académica como una opción real para su 
formación. 

Los esfuerzos por fortalecer y mejorar }os dos subsistemas del bachillerato univer
sitario que involucran especificidades y características propias, son una condición 
indispensable para mejorar las posibilidades educativas en las etapas superiores de 
la licenciatura y el posgrado. Sin duda su vinculación repercute necesariamente, y 
de maner¡l directa, en todos los ámbitos de la superación académica, /(por lo que 
su fortalecimiento se constituye en una medida impostergable.) 
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12. LICENCIATURA 

A nivel licenciatura la UNAM debe proporcionar al cstu'diante: 

l. Conocimientos básicos y generales de su disciplina que le permitan tanto el 
ejercicio profesional como el ingreso a estudios de posgrado. 

2. U na formación: 

3- Orientada a la integración y generación del conocimiento tanto de su profesión 
como de otras afmes; 

- Que fomente su creatividad y su espífitu de búsqueda así como de compromiso 
social. 

- Que le permita tener actitudes críticas relativas a los contenidos de su disciplina y 
a la relación de ésta con la sociedad. 

3. Vincular la práctica profesional a la formación académica, instrumentada, super
visada y evaluada por las instancias y dependencias educativas de la UNAM. 

4. La orientación, la profundización y actualización de sus conocimientos y la 
ampliación de su cultura a través de actividades extracurriculares. 

La UNAM debe(rá) promover que las (asignaturas) básicas de licenciatura (las 
impartan) los profesores e investigadores más destacados por su nivel académico y 
su experiencia. 

M-Il G-3 pa3 p7 

M-VIII G-1 D-8 
p32 

La UNAM, con el propósito de colaborar para que sus estudiantes cumplan con la 
obligación de prestar su servicio social, elevará la calidad académica de dicho M-V G-10 p19 
servicio a través de la elaboración y aplicación de Programas Académicos de 
Servicio Social. 

Estos programas serán elaborados por carrera, en cada facultad o escuela, 
propiciando los programas multidisciplinarios que involucren la colaboración de 
varias dependencias. 

Se propugnará porque se observe el Reglamento General del Servico Social, y los 
reglamentos internos de las facultades y escuelas acordes al mismo. 

Los sistemas de evaluación del servicio social se diseñarán y aplicarán de forma tal 
que permitan reforzar los perfiles profesionales considerados en los programas 
académicos del servicio social de cada carrera. Se procurará que el servicio social 
se realice en áreas rurales y conurbadas, procurando que participen académicos en 
los procesos de planeación y evaluación de los diversos programas. 

Al interior de. la UNAM se procurará que los programas académicos del servicio 
social estén orientados a formar docentes e investigadores, y a difundir la cultura. 

(Se deberán tomar las acciones pertinentes con el objeto de) reconocer y fortalecer 
institucionalmente a! SUA como una opción real de formación profesional a quicn.es 
por múltiples razones no están en posibilidad de asistir al sistema presencial para 
realizar sus estudios universitarios. 

M-Ili G-7 pa3 pll 
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13. POSGRADO 

La investigación es un medio fundamental para sustentar los programas de maestría 
y doctorado, bases de la formación de los recursos humanos para esa actividad. 

Los estudios de doctorado deben estar estrechamente ligados con las actividades 
de investigación, toda vez que su objetivo es formar profesionales de muy alto nivel 
académico, capaces de producir conocimientos nuevos. 

Las maestrías y doctorados tendrán como base grupos sólidos y productivos de 
investigación, aprovechando al máximo el potencial de la UNAM en investigación 
y docencia. 

La diversificación de los estudios de posgrado se dará a través de la flexibilización 
de los programas y la participación conjunta de facultades, escuelas, centros e 
institutos, más que de su incremento en número. 

Se fomentará la coordinación de posgrados propiciando y estimulando la 
interacción real entre las divisiones de posgrado de facultades y escuelas, y los 
institutos y centros de investigación. 

En el caso específico de los doctorados, es fundamental que su creación y desarrollo 
se co.ordine, evalúe y planee a fin de evitar duplicidad de esfuerzos. 

En este sentido, la UNAM debe promover que el Consejo Nacional de Posgrado 
estimule la regionalización y la regularización de las actividades de estos. 

En aquellos casos en que haya varios programas de posgrado en una misma 
disciplina, se debe realizar una evaluación para, de ser posible con juntarlos, a fm de 
optimizar así el uso de recursos y elevar los niveles académicos. 

Los estudios de posgrado deben de contar con recursos suficientes, que serán 
otorgados de acuerdo a sus necesidades y desarrollo. 

Se dará reconocimiento como alumno de la UNAM a aquellos estudiantes que 
cursen los propedéuticos del posgrado. 

Con el fin de cumplir con el objetivo del posgrado de preparar profesionales con un 
dominio profundo de su disciplina, es necesario que el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado se revise (permanentemente) por las instancias académicas 
correspondientes, procurando que se tome en cuenta la opinión de estudiantes, 
docentes e investigadores. La revisión deberá contemplar la redefmición de los 
contenidos y objetivos en sus diferentes niveles. 
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14. UNIDADES MULTIDISCIPLINARIAS 

Las Unidades Multidisciplinarias se crean en la época de los 70's para dar respuesta 
al aumento de matrícula de estudiantes en la educación superior y a la búsqueda de 
nuevas alternativas académicas en este nivel. A lo largo de 15 años han sabido 
responder a estos retos atendiendo actualmente la demanda de casi el 40% de los 

. estudiantes de. licenciatura de la UNAM. Las Unidades Multidisciplinarias deben 
seguir formando parte de la UNAM porque han desarrollado modelos innovadores 
que permiten realizar las funciones sustantivas de la UNAM de manera óptima. 

(Asimismo,) incorporan mecanismos que posibilitan de manera naturallá multi e 
interdisciplina (e) integra en sus programas académicos (muchos de ellos de tipo 
modular la triada investigación-docencia-servicio, relacionandose estrechamente 
con la sociedad en el lugar de la demanda, por ende, facilitan la formación integral 
del estudiante. Las experiencias de éste modelo académico pueden y deben ser 
compartidas y probadas con el resto de dependencias de la UNAM. 

Las Unidades Multidiciplinarias comparten entre sí, modelos académico ad
ministrativos similares y problemática administrativa semejante, como lejanía de la 
administración central, pero a lo largo de su vida han mantenido una conveniente 
autonomía académica cada una de ellas. 

(Por lo anterior, la) UNAM debe reivindicar las Unidades Multidisciplinarias como 
modelo innovador alterno para la educación superior y lo refuerce y apoye 
procurando su cabal vinculación al resto de dependencias universitarias respetando 
su autonomía académica y administrativa. · 

15. BIBLIOTECAS 

Las bibliotecas de la UNAM deben constituirse en un sistema general e integral 
que abarque todos los servicios de información necesarios para el trabajo 
académico, por lo que se deben ampliar, adecuar y mejorar tanto sus servicios como 
su planta física desaFrollando su eficiencia, consolidando su reglamentación en 
proceso, con los recursos financieros suficientes, incrementando y actualizando sus 
acervos, así como su infraestructura técnica prOC\lrando programas de capacitación 
para el personal de bibliotecas y educación de los usuarios; dependiendo de las 
necesidades y demandas concretas de cada lugar. 

En las bibliotecas se procurará que haya espacios para actividades individuales y de 
grupos, para fotocopiado, y apoyos audiovisuales. Para el rubro de bibliotecas se 
propone una revisión anual del avance de los proyectos aquí propuestos. 

(En particular,) la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales están bajo la custodia de la 
UNAM y constituyen el acervo bibliohemerográfico más rico y completo del 
patrimonio cultural del país. Por su estructura y funciones, estas dependencias 
tienen un carácter claramente distinto respecto al resto de las bibliotecas de la 
Universidad, por lo que deberá (analizarse, diseñarse e) instrumentarse 
(programas) orientado(s) al méjoramiento y desarrollo de la conservación, 
preservación, organización e incremento de sus acervos. 
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16. INFRAESTR•UCfURA FISICA · ·! 

Uno de los componentes fundamentales de la Autonomía universitaria consiste en 
la capacidad de los Universitarios para crear y reproducir sus propios espacios así M-VI G-3 p22 
como realizarse comunitariamente en ellos. Hacer de sus edificios, sus instalaciones, 
su patrimonio en general, un factor constituyente de su identidad, un elemento 
productivo en el trabajo, una contribución permanente al enriquecimiento de su 
convivencia; (ellos deben ser) propósitos inseparables del compromiso de la U niver-
sidad hacia el cumplimiento de sus fines esenciales. 

La UNAM procurará que la infraestructura física de sus instalaciones y servicios M-I G-7 p5 
responda a (la) concepción de una sociedad vin'culada a la naturaleza y no con-
trapuesta a ella,/ planeando sus nuevas instalaciones y modificando en lo posible M-I G-7 D-2 p5 
las existentes para servir como modelo de una alternativa racional y viable de 
arquitectura, ingeniería y vida cotidiana acorde con una concepción de balance con · ,¡ L 

el ambiente al que están integradas sus dependencias; y basando sus acciones en la 
opinión de los especialistas en los diferent~s a<;pectos de la materia. También 
procurará elevar la calidad de dicho ambiente y propiciará el manejo racional de 
los recursos (vitales:) agua, energía y espacios, (etc.). ;¡ 

Los edificios e instalaciones universitarias no solamente deberán ser funcionales y 
adecuados a los requerimientos académicos sino, además, elementos estéticos que 
contribuyan a enriquecer la sensibilidad de los universitarios y los espacios donde 
se exploren nuevas formas de organización espacial de la ciudad del conocimiento 
que es la Universidad./ Su planeación deberá orientarse a crear espacios que 
permitan la socialización, promuevan las relaciones interpersonales con fines más 
colectivos, como prevención para asegurar la integridad personal, por la interacción 
que la infraestructura permita en la vida cotidiana. 

Los servicios de seguridad deberán mejorar con el fm de salvaguardar la integridad 
fí~ca y psicológica de la comunidad en general,/ y de la mujer universitaria en 
particularj así como los bienes patrimoniales de la Universidad; para esto se 
apoyará la participación de los miembros de cada comunidad a través de comisiones 
de seguridad. 

(Se deberán) planear las labores de mantenimiento preventivo y correctivo para la 
conservación de las instalaciones, con el apoyo de especialistas de las facultades e 
institutos relacionados con el campo; se instrumentarán acciones para revisar las 
estructuras físicas de las construcciones con el fm de aminorar los efectos de los 
fenómenos naturales (terremotos, tormentas, etc.) 

Conforme a los nuevos planes y programas de estudio y a las necesidades actuales, 
(se) procurar( á) mejorar, o en su caso crear, laboratorios y talleres, (instrumentan
do) cursos especializados para el funcionamiento de los mismos (o) buscando para 
ello la contratación del personal idóneo. 
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17.RECURSOS ECONOMICOS Y ADMINISTRACION 

Las necesidades académicas (que fundamentan el conjunto de propuestas 
emanadas del Congreso Universitario) implican requerimientos presupuestales 
mayores a las posibilidades financieras actuales de la UNAM./ Establecer, desar
rollar o integrar los apoyos y estúnulos que la UNAi\f ofrece a su comunidad para 
dotarla de mejores condiciones de estudio y trabajo académico, tales como: becas; 
prácticas de campo; comedores y cafeterías; transporte; materiales didácticos y 
escolares; fotocopiado; publicaciones; cursos; cursillos extracurriculares; 
facilidades de acceso a actividades de difusión cultural y deportivas; bolsa de 
trabajo; ~ervicios médicos; seguridad; y otros que coadyuven a cumplir con los fmes 
esenciales de la Universidad./ Para cubrir estas necesidades será necesario in
crementar el presupuesto y las fuentes de financiamiento, (y establecer) una 
adecuada planeación y control del buen uso de los recursos, con evaluaciones y 
supervisiones anuales a través de las instancias correspondientes. ' 

La crisis_ económica, el pago de la deuda y la inflación, han erosionado sustancial
mente las percepciones salariales de los académicos/ (;sin embargo,) La educación 
constituye un elemento estratégico para el desarrollo de México. 

M-VI G-5 p23 

M-VI G-9 p24 

M-VII G-2 

M-VII G-2 p26 
M-XI 1 p40 

Si a ello sumamos, por un lado, la alta capacitación que se requiere para desarrollar 
las labores de docencia, investigación, difusión y extensión y por el otro lado, la M-VII G-2 p26 
cotización en el mercado externo de trabajo de profesionistas con similar 
capacitación, la UNAM resiente la deserción de una parte importante de sus 
mejores profesores e investigadores. El Estado no puede desatender esta acucian te 
realidad. 

La carrera académica influye directamente en la calidad de las funciones de la 
institución y en la superación de los académicos./ La recuperación del poder 
adquisitivo del salario y las mejores condiciones de trabajo, son condiciones indis
pensables para garantizar la profesionalización de los académicos/ y en el mejor 
desarrollo de las tareas docentes./ El personal académico es el principal responsable 
del cumplimiento de las funciones universitarias y es necesario que sus salarios 
respondan a una justa valoración del trabajo que realiza. 

El sistema de investigación de la UNAM es uno de los más importantes del país. 
Considerando las condiciones actuales de los presupuestos y la trascendencia de 
esta actividadj es urgente lograr la asignación de una mayor cantidad de recursos 
para ella. 

. 
Los recursos económicos con que cuentan actualmente las instituciones de 
educación pública en general, y en particular las de educación superior, son insufi
cientes para cumplir cabalmente con sus funciones. 

Es responsabilidad del Estado fmanciar la educación pública y el financiamiento 
federal anual debe estar ligado a un indicador económico preciso, considerado en 
un ordenamiento legal garantizándose la autonomía universitaria. 

Para que la UNAM pueda atender cabalmente (su misión, en general y) a la 
formación de los profesionales que el país requiere, (en particular, se propone a)/ 
este Congreso Universitario, al margen de que deberemos ampliar nuestras fuentes 
de fmanciamiento, se manifiesta: 
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- Porque el Estado incremente y garantice en términos reales los recursos finan
cieros que se canalizan a la educación superior y en particular e.l presupuesto 
asignado a la UNAM;/ de tal manera que se pueda diseñar una política de 
recuperación del poder adquisitivo del salario a corto plazo, la cual debe repercutir 
en un incremento sustancial en el salario de todo su personal académico. Con esto, 
la superación del personal y el desarrollo de la institución estarán garantizados. , 

- Porque se establezca un mecanismo que garantice la entrega oportuna de los 
recursos asignados, respetando la autonomía universitaria. 

- Para que la ÜNAM pueda atender cabalmente a la formación de los profesionales 
que el país requiere, es indispensable que el Estado garantice tanto los recursos, 
cuanto el ámbito de libertad necesarios para que pueda desarrollarse y que la propia 
UNAM reconozca el avance de las ciencias, las humanidades y las artes. 

(En lo administrativo,) La UNAM deberá iniciar un proceso que la lleve a revisar y_. 
mejorar sus sistemas administrativos, con objeto de agilizarlos y lograr un 
cumplimiento adecuado de sus fmes. 
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da ingenuidad, se presentan los más 
extravagantes cambios en el medio 
ambiente y los personajes del episo
dio. 

La colección que custodia el MU
CA incluye piezas provenientes de 
Colombia, realizadas en barro rojo; 
de Quito, Ecuador, se cuenta con un 
nacimiento de ocho figuras elabora
do en barro cocido, vidriado y po
licromado; de México: un nacimien
to de alambre cubierto con seda, ela
borado en los años treinta de este 
siglo, originario del estado de Queré
taro. 

De Perú proviene un nacimiento 
de ocho figuras, elaboradas de car
tón piedra, revestidas con tela empa
pada en yeso y policromadas. Este se 
distingue por los largos cuellos de los 
personajes, que acentúan la fuerza 
mística de la composición. Paraguay 
se encuentra presente con un naci
miento de 24 figuras en barro negro, 
de carácter marcadamente ingenuo. 

La tradición de montar los naci
mientos en la época navideña se 
practica en casi toda América Lati
na; cada país ha creado tipos y figu
ras que se ajustan a las costumbres y 
tradiciones locales constituyendo 
una de las más expresivas muestras 
de arte popular. 

Por lo anterior y porque son patri-

Foto.s: Raúl Ortega. 

Ecuador. 
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Perú. 

monio universitario, el Patronato 
Universitario, a través de la Direc
ción General del Patrimonio y su De
partamento de Bienes Artísticos y 
Culturales, lo da hoy a conocer a la 
comunidad universitaria y al público 
en general. O 

Beatriz Gurza 

Paraguay. 



Sociedad--~------------------------

Conferencia de David Pantoja en el CCH Naucalpan 

Emm~nuel J. Sieyés, precursor 
del actual concepto ~e Estado 

L os profesores tienen la obligación 
de poner en entredicho los con

ceptos históricos que son considera
dos como absolutos e inobjetables, a 
fin de mantenerse al día en los cono
cimientos y problemas, manifestó el 
licenciado David Pantoja Morán, se
cretario auxiliar de esta Casa de Es
tudios, al sustentar la conferencia 
Reflexiones sobre el Estado moderno 
a partir de la Revolución Francesa, 
dentro del Seminario sobre el Esta
do, que se lleva a cabo en el Plantel 
Naucalpan del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

El punto central de la conferencia 
del licenciado Pantoja fue la exposi
ción de algunas de las ideas funda
mentales de Emmanuel J. Sieyés, 
quien fuera uno de los ideólogos más 
trascendentes respecto de las concep
ciones del Estado moderno. 

Sieyés, dijo, es considerado por es
pecialistas como precursor de los más 
importantes pensadores de la Revo
lución Francesa, entre ellos Rou
sseau. Fue el autor de un opúsculo li
tulado Qué es el Estado, en el cual 
hizo aportaciones que se mantienen 
vigentes hasta nuestros días. 

Entre las diferencias de su pensa
miento, mencionó, sobresale su con
cepción del "Estado representativo", 
que va en contra de las ideas que so
bre la democracia se circunscriben 
dentro de la Escuela Neoclásica, la 
cual concibe a este tipo de sociedad 
controlada por un aparato de gobier
no despótico que centraliza el orden 
y el poder, además de permanecer 
separado de la Iglesia e independien
te de las ideologías, ejerciendo así un 
monopolio del poder. 

Sieyés, por su parte, estableció la 
distinción entre poder constituido, 
poder constituyente y poder comi-

m GACETA 
WUNAM 

tente. El primero es el poder que tie
ne un país de contar con una consti
tución y una forma de gobierno; 
además, es el núcleo del poder por
que es la forma más alta de expresión 
de la voluntad popular, de la nación 
y de la soberanía. 

Una vez establecida una 'constitu
ción, se instauran los poderes legisla
tivo, ejecutivo y judicial. 

Respecto al poder comitente plan
teado por Sieyés, Pantoja Morán 
apuntó. que éste es ejercido por el 
pueblo mediante la elección y dele
gación de funciones de quienes Jo re
presentan. 

"Para Sieyés, los poderes legislati
vo y ejecutivo tienen en sus manos la 
confección y la aplicación de la ley, 
y el poder comitente tiene la tarea de 
organizar y garantizar, por medio de 
una mecanismo de autorización, la 
legitimación; es decir, el carácter 

David Paptoja. 

obligatorio de las órdenes que emi
ten los otros poderes." 

El nuevo Estado, refirió, se carac
teriza por ser nacional, legitimizado 
y representativo; distinto del Estado 
autoritario y de la democracia direc
ta, pues cuenta con una idea sufi
cientemente fundamentada de la or
ganización de los poderes. 

El licenciado Rafael Alfonso Ca
rrillo Aguilar, director del Plantel 
Naucalpan del CCH, afirmó que el 
Seminario sobre el Estado enriquece
rá los conocimientos de los profesores 
y propiciará su actualización en tó
picos del área histórico-social y del 
resto de las disciplinas, pues se inser
ta en el contexto actual de la socie
dad. "Las ciencias experimentales y 
las sociales deben verse, para su más 
íntegra comprensión, como huma
nísticas, sólo así se entenderán como 
parte del desarrollo de la humani
dad". 

Además, señaló que la presencia 
de un especialista en Teoría del Esta
do como el licenciado Pantoja Mo
rán, reviste especial importancia pa
ra el ámbito del Colegio, pues cono
ce ampliamente el proyecto del CCH 
y de la propia Universidad a la que 
ha servido por más de 20 años. 

En el Plantel Naucalpan, apuntó, 
el compromiso de sus profesores se 
manifiesta mediante los proyectos 
académicos, quienes para su mejor 
desempeño han recibido los apoyos y 
servicios necesarios de parte de la di
rección de esa dependencia. 

La conformación de equipos de 
trabajo integrados incluso por profe
sores de distintas áreas, mencionó, 
permite que se aboque la solución de 
necesidades detectadas, lo cual enri
quece el quehacer cotidiano: la do
cencia. 

Finalmente, hizo patente el reco
nocimiento a los profesores organiza
dores del Seminario, porque fortale
cen su compromiso con el Plantel, el 
Colegio y la UNAM, por elevar los 
niveles de conocimiento de los aca
démicos. D 
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Con la operación Herrera Hassán, 
instrumentada por Estados Uni

dos, se busca distraer la atención in
ternacional y de la opinión pública 
acerca de la movilización política 
nacional que existe en Panamá, así lo 
demuestra la marcha nacional y el 
paro laboral efectuados hace unos 
días. 

Pero el cambio ya es irreversible, a 
tal grado que ni con la invasión que 
Estados Unidos realizó a nuestro país 
logró ni logrará imperdirlo, afirmó 
Ramiro V ázquez, dirigente del Par
tido Revolucionario Democrático 
panameño. 

Al participar en el seminario 1989-
: América Latina a un· año de la 

ocupación de Panamá, organizado 
por el Centro de Estudios Latino
americanos (CELA) de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, Vázquez añadió que el caso 
Herrera Hassán dejó ver que hay 
líderes asociados con EU, quienes 
tratan de impedir la transformación 
revolucionaria de Panamá. 

"La situación actual también de
muestra los niveles de alcance de la 
conciencia nacional y cómo la socie
dad y el movimiento popular asimi
laron la experiencia de la invasión 
del año pasado, porque la proclama 
"torrijista, encendida, patriótica", 
de Herrera no consiguió la moviliza
ción popular a favor de él. Ni siquie
ra su llamado a reivindicar la digni
dad de las fuerzas armadas, destruí

a por el ejército norteamericano, le 
permitió movilizar ni un solo cuartel 
en el país. 

Los últimos acontecimientos lejos 
de resolver la crisis política de Pana
má la han incrementado. Así, las sa
lidas se tornan más difíciles, además 
de que son bloqueadas por la repre
sión. 

El profesor Jorge Turncr, ex em
bajador de Panamá en nuestro país, 
comentó que ante la opinión pública 
internacional, el caso Herrera de
muestra que nuestra nación sigue 
ocupada, pues su intento de golpe de 
Estado es poco creíble porque ha si
do uno de los coordinadores de los 
servicios de inteligencia norteameri
canos. 

Pero, añadió, se puede considerar 
que la mascarada de Herrera Hassán 
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El cambio es irreversible 

Nada impedirá la movilización 
política del pueblo panameño 
La operación Herrera Hassán, maniobra distractora instrumen
tada por Estados Unidos: Ramiro Vázquez 

sirvió para rescatar y evidenciar que 
la lucha panameña está viva. Este 
"show" también permitirá entrela
zar la situación nacional con la opi
nión pública y comités de solidari
dad internacionales, los cuales segu
ramente alentarán los movimientos 
sociales internos, impulsados ya no 
por los partidos políticos sino por las 
capas sociales, estudiantes, sindica
tos e intelectuales, incluso por las or
ganizaciones burocráticas. 

Subrayó que mientras para los 
norteamericanos los objetivos princi
pales son permanecer el mayor tiem
po posible en Panamá y derogar los 
tratados Torrijos-Carter, los pana
meños patriotas y democráticos bus
can la recuperación del Estado na
cional y de la independencia del 
país. 

"El cumplimiento de los tratados 
Torrijos-Carter rompería la estrate
gia norteamericana de seguir contra-

landa los puntos neurálgicos del 
mundo, pues contradicen esos pro
pósitos." 

Es preciso, indicó, que la opinión 
pública y los comités de solidaridad 
internacional demanden la salida de 
las tropas norteamericanas y el cum
plimiento de los tratados Torrijos
Carter y se convoque a elecciones 
constituyentes democráticas. 

Para tal efecto, se debe constituir 
un comité continental de solidaridad 
con Panamá conformado con comi
tés de base en cada uno de los países 
americanos, así como realizar un 
magno congreso continental entre 
personalidades y fuerzas políticas de 
Latinoamérica v EU, a fin de exami
nar el caso de Panamá y con miras a 
despertar una conciencia continental 
que favorezca la lucha heroica de es
te pueblo. O 

Juan Marcial 



Salud ___________________________________________________ __ 

Junto con el de tipo mamario Una técnica para detectar el cán
cer mamario es la mastografía. 

Alta incidencia de cáncer 
cérvico-uterino en la República 

El doctor Juan Ignacio .Homero, 
del INC, se refirió a los aspectos psi
cológicos de los pacientes con cán
cer. Es lamentable, dijo, que el 50 
por ciento de éstos acudan al médico 
cuando la enfermedad ha avanzado 
a sus últimas etapas, lo cual dificulta 
aún más su tratamiento. 

E 1 cáncer constituye la tercera 
causa de mortalidad en el país, y 

los más frecuentes son los de tipo cér
vico-utérino (cervix) y mamario, di
jo la doctora María Teresa Ramírez 
Ugalde, jefa del Departamento de 
Tumores Mamarios del Instituto Na
cional de Cancerología (INC), quien 
previno que detectados a tiempo son 
curables el 80 por ciento de los casos. 

Al participar en la conferencia 
Detección oportuna del cáncer ma
mario y cérvico-uterino, organizada 
por la Coordinación de la Investiga
ción Científica de la UNAM y reali
zada en la Facultad de Psicología de 
esta Casa de Estudios, la ponente in
dicó que de acuerdo con las 
estadísticas, de tres afectados dos son 
mujeres y un9 varón. 

El cáncer, dijo, es manifestación 
de la reproducción desordenada de 
una o varias células que luego de in
vadir el tejido donde se originan se 
extienden a otros órganos. Si el pro
ceso no es controlado a tiempo puede 
ocasionar la muerte. 

La manifestación de esta enferme
dad observa cuatro etapas: localiza
ción del mal, empieza la invasión del 
órgano, ocupa por completo el órga
no y se extiende a otras partes del 
cuerpo y, por último, se propaga a 
todo el organismo. Si la enfermedad 
es detectada en sus dos primeras fa
ses puede ser contrarrestada. 

El cáncer cérvico-uterino, precisó 
la especialista, se empieza a manifes
tar a los 20 años, en tanto que el ma
mario de los 30 y hasta los 60 años. 
Entre las causas que incrementan el 
riesgo de contraer el primero están: 
actividad sexual temprana -a partir 
de los 12 años-, promiscuidad se
xual, intensa procreación, falta de 
higiene, inadecuada utilización de 
métodos anticonceptivos e infeccio
nes vaginales, entre otros. 

Los síntomas de este tipo de cán-

m GACETA 
LliiUNAM 

cer son: flujo vaginal de color rojo 
amarillento, constantes dolores ab
dominales, problemas urinarios, 
anemia, dolor o sangrado vaginal 
después del acto sexual y sangrados 
anormales. 

Son síntomas del cáncer mamario: 
cambio de color de la piel, hincha
zón, dureza, hundimiento, escamo
sidad o herida, y secreción por el pe
zón sin estar embarazada. Esta en
fermedad puede ser tratada median
te cirugía, radiaciones o quimiotera
pia. 

Entre · los impactos psicológicos 
más frecuentes en los enfermos de 
cáncer se encuentran: ansiedad, de
presión, enojo, negación y miedo. 
Ante ello, diversas instituciones na
cionales de salud han desarrollado 
actividades como el manejo de 
mación veraz acerca de opciones 
rapéuticas, canalizar a grupos de 
autoapoyo, trabajo en equipo, asis
tencia social y médico, con la finali
dad de contrarrestar el mal. O 

Roberto Pedraza 

Cultura ___________________ _ 

Se preocupó por la situación de la mujer 

1 

Locura, amor y muerte, presentes 
en la obra de Marguerite Duras 

Las líneas vertebrales de la obra de la escritora francesa reflejan 
las experiencias de la humanidad de fin de siglo 

L a literatura no es reproducción 
de la realidad, sino producción 

de formas hechas con palabras que 
funcionan en ausencia de las cosas. 
Este arte dejará de ser el espejo que 
se pasea por la vida, manifestó la 
profesora Laura López Morales, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. 

En el marco del ciclo Novelistas de 
fin de siglo, que se realiza en el Pala-

cío de Minería, correspondió anali
zar la vida y obra de la escritora 
francesa Marguerite Duras. En la 
producción de esta literata -indicó 
López Morales- la escritura y el 
mensaje se tejen como cuerdas de un 
arco entre la locura, el dolor, el 
amor y la muerte. 

Nacida en 1914 en Gia-Dinh, cer
ca de Saigón,Marguerite Duras cre
ció en un ambiente de mediocridad y 
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e ultura _________ 1 

pobreza, pero en esa época conoció 
una cierta forma de felicidad en vir
tud de la libertad de que gozaba, así 
como de su relatiya integración con 
el medio indígena, señaló López Mo
rales. 

En 1926 la escritora francesa vive 
dos experiencias trascendentales, las 
cuales con diversas variantes apare
cerán en su obra novelística. Una de 
ellas es el encuentro con una por
diosera que abandona a su hija de 
dos años, quien pese a los cuidados 
de la novelista muere. A partir de ese 
momento quedará fija en su mente 
la imagen del fantasma de una por
diosera que camina y deambula. 

Los inicios de Marg'uerite Durasco
o escritora, se sitúan en la época de 

la Segunda Guerra Mundial, con .la 
novela La familia Talleirand, la cual 
apareció publicada en 1943 con el tí
tulo de Los injustos. Al año siguiente 
sale a la luz La vida tranquila, que 
describe las pasiones y conflictos de 
intereses familiares. 

Aunque se advierten ciertas fallas 
narrativas en estas primeras expe
riencias literarias de Marguerite Du
ras, las cualidades discursivas, la 
descripción de lugares empapados de 
afectividad y la fuerza de los perfiles 
humanos, sobre todo los femeninos, 
anuncian la verdadera voz y estilo de 
la escritora, precisó la profesora Ló
pez Morales. 

En estas dos primeras novelas, di
·o, es posible identificar la presencia 

\ 
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embrionaria de rasgos que posterior- raJes, además del contacto con el do
mente caracterizarán la obra de lor, miedo, y la locura, también co
Marguerite buras. La segunda de noció la injusticia, el abuso y la 
ellas expresa claramente la preocu- corrupción de la administración co
pación por una escritura seca y fría, lonial francesa, males que nunca se 
no ajena aL tono de la novela norte- cansaría de denunciar mediante sus 
americana, particularmente de la escritos. 
nueva, dándose así un palpable in te- A la edad de 17 años, al terminar el 
rés por analizar la situación y libera- bachillerato, Marguerite Durasaban
ción de la mujer dentro de la vida de dona Saigón y se establece en Fran
pareja. r cía, donde de manera dispersa estu-

Al término de la conflagración bé- dia matemáticas, derecho, ciencias 
lica, la escritora se une al círculo de políticas y posteriormente empieza a 
críticos conformado por escritores frecuentar los medios literarios y po
comunistas, y desde ese momento líticos . 
asume una activa militancia política Sin embargo, la obra de esta nove
que durará hasta principios de los lista empieza a ser conocida á raíz de 
años 50, cuando incursiona en el am- sus realizaciones cinematográficas: 
biente cinematográfico como guío- Hiroshima inon amour, Moderato 
nista y luego como realizadora. cantabile e Indian song. Logra su 

Otro de los temas recurrentes de consagración en el mundo de las le
la creadora francesa es el miedo a la tras en 1984, cuando obtiene el Pre
locura, cuya fijación traumática se mio Goncourt, con la novela El 
remonta a su infancia, según lo ex- amante. 
presó ella misma durante una entre- Las líneas vertebrales de la obra 
vista que le hfcieron en Canadá en de Marguerite Duras se entrecruza_n. 
1986: "Siempre tuve un gran miedo, funden y confunden en un todo com
a los doce años creí volverme loca, pleto que refleja la visión personal de 
por las noches daba discursos asesi- la escritora, ar;í como sus vivencias Y• 

~nos que no podían parar, deseaba la experiencias de esta humanidad de 

, ~1 
.,'! 1 

~-- ~~.-- muerte de mi madre. Me sentía aba- fin de siglo. Entre sus libros más co
~ 

/~- / 
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tida por una fuerza asesina y eso me nocidos se encuentran Emily.Lluvia 
hacía sufrir todo el día, pues me de verano. Ojos azules pelo negro y 
sentía culpable". El amante. entre otros. ( l 

Por esa época. la futura escritora f 
indicó la profesora Laura López Mo- Roberto Pcdra::.a 
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Cultura _________ __:_ ____________ ____,,-------

El cine, instrumento metafísico, 
. repetición que perpetúa la vida 

E 1 cine es la verdadera máquina 
del tiempo y el mayor instru

mento metafísico creado por el 
hombre; es manipulador, subjetivo y 
el mejor medio de fabricación del 
mito, siempre asumiendo esas menti
ras que sirven para decir la verdad, 
afirmó la licenciada Elsa Cárdenas, 
secretaria académicá de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. 

En el ciclo Cámara . .. acción, or
ganizado por esa dependencia y que 
se realiza en el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, la exactriz del cine 
mexicano opinó que el llamado sép
timo arte se ha convertido en un me
dio de expresión, en un lenguaje li
berado de las trabas del espectáculo 
que representa la mirada hecha me
moria, un sentimiento de eternidad 
que, gracias a la ilimitada repetición 
de los instantes que guarda, hace 
perpetuos fragmentos de la vida del 
hombre. 

La cámara cinematográfica impo
ne un orden regido por la creación 
de imágenes dotadas de su propio 
tiempo, fuerza y leyes. Esta herra
mienta se ha subjetivizado al adoptar 
un punto de vista y transmitirlo, pe
ro también debido al poder que tiene 
de detener o apresurar el tiempo, lo 
cual le permite investigar la reali- · 
dad, pero, también, una vez más, 
fabricar mentiras. 

Con el cine sonoro, dijo, se redes
cubre el teatro y la cámara se ve so
metida a él; sin embargo, poco a po
co sobrepasa las leyes y es entonces 
cuando comienza a dominar el esce
nario. Gracias al filme en tecnicolor 
deja de ser un ojo monocromático 
para registrar los colores. 

Durante la Segunda Guerra Mun
dial tiene la necesidad de empe· 
queñecerse, se hace más ligera y ma
nejable para estar en todos los fren
tes y recoger las historias de los sol-

José María V el asco, controvertido 
en el plano ideológico-político 

Opuesto al liberalismo, fue el pintor más representativo de la 
mexicanidad en el extranjero durante el apogeo del Porfiriato 

U n autorretrato pintado casi al 
final de su vida nos muestra a 

un José María Velasco de rostro gra
ve cuyas facciones recias y definidas 
le otorgan un "aire respetable", que 
refleja las honduras de un alma vir
tuosa. 

Su .rostro, bañado de luz y subra
yado por el entrecejo fruncido, una 
barba entrecana que se prolonga 
hasta el pecho y por sus ojos de mira
da generosa en medio de la oscuri
dad que. los rodea, se aparece al es
pectador como una visión, semejante 
en su magnificencia a los lienzos de 
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sus innumerables versiones del Valle 
de México. 

El hombre y artista fue recordado 
recientemente en el 150 Aniversario 
de su nacimiento por el Instituto de 
Investigaciones Estéticas, activo pro
motor de evocaciones humanísticas, 
CU) os esfuerzos el año pasado crista
lizaron en la organización de un sim
posio en Toluca y la edición de un 
bello tomo titulado Homenaje. Ya en 
1990, también en la capital del Esta
do de México, se realizó una mesa re
donda con la cual concluyó el ciclo. 

Sin embargo, Velasco no ha sido 

dados, a semejanza del ojo humano. 
En la posguerra, la cámara ya no 

soporta el estudio de los actores ma
quillados que recitan líneas artifi
ciosas. Así directores como Roberto 
Rossellini 'y Luchino Visconti, salen 
a las calles a buscar obreros, pescado
res y campesinos, para filmar su vida 
y sus problemas. En este periodo sur
ge el neorrealismo, en un intento de 
la cámara por registrar la vida mis
ma. 

Llega el filme de los 70 milímetros 
y la mirada se expande, abarca más 
espacio para el cine monumental; si
multáneamente se realizan produc
ciones más íntimas y analíticas, don
de la cámara se oculL, se pasea 
las calles sostenida a mano ha 
dose a todas las condiciones de la 
luz, es decir, sirve más al cineasta y 
se interpone menos entre éste, la rea
lidad y la imaginación. 

Pese a ser subjetivo, afirmó, el ci
ne es una creación artística que ine
vitablemente lleva implícito el sentir 
de quien lo realiza, tiene una ideolo
gía pues parte y gira alrededor de la 
posición del cineasta. O 

Rosa María Casque 
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1 
estudiado en su complejidad total. 
Una de sus facetas poco documenta-

l das es su compromiso político e ideo
lógico . Importa destacar este aspec
to porque a menudo se pretende que · 

l
los creadores pertenecen a un mundo 
por entero distinto y ajeno a ese tipo 
de preocupaciones. 

Su participación en los proyectos 

1 del segundo imperio y, por ende, su 
escasa simpatía por el gobierno libe
ral le valieron enemistades como la 
de Ignacio Manuel Altamirano, 

1 quien se opuso a que se le confiara la 
cátedra del Paisaje, vacante en la Es
cuela Nacional de Bellas Artes en 

por la salida de ·su maestro 
Landesio, según estima el 

Fausto Ramírez, en su artícu-
lo incluido en el libro Homenafe. 

1 En esa ocasión el nombramiento 
lo obtuvo' el paisajista Salvador Mu
rillo. Cuandb 'éste salió pensionado a 

1 
Europa, el puesto volvió a negársele 
a Velasco. Sólo después del triunfo 
de la revolución de Tuxtepec, que 
condujo a la presidencia a Porfirio 

1 
Díaz, nuestro pintor recibió el cargo. 
En el apogeo del porfirismo, anota 
Ramírez, su obra llegó a ser la ima
gen más caracterizada de los mejores 

1 ideales del régimen y, por conse
cuencia natural, la faz que este mos
tró una y otra vez al extranjero como 

)a más representativa y peculiar de 

l la cre~tividad artística nacional de 
esos anos. 

Así, su trabajo fue objeto de uso 
gógico por el poder establecí

, el cual llevó a cabo "una oficiali- · 
z¡lCión consagratoria de la figura y la 
producción de nuestro artista", dice 

1 Fausto Ramírez. 
Al final de la primera década de 

este siglo ( 1907) el estilo velasq uiano 

1 
de concebir el paisaje comenzó a ser 
criticado por jóvenes de ideales esté
ticos renovadores, como Jorge Enci
so, Alfredo Ramos Martínez, Fran-

1 cisco de la Torre, Joaquín Clausell y 
Gonzalo Argüelles Bringas, entre 
otros. 

1 
En esa postura en que se condena 

lo oficial y consabido, lo "académi
co", encuentra Ramírez el origen del 
desdén que pesaría por casi un cuar-

1 to .de .. siglo, sobre 1~ fig4ra del gran 
pa!SaJlsta. 

17 de enero de 1991 
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Semejante incomprensión, ongl
nada por el relevo del gusto estético 
con la transición de un siglo a otro, 
enturbió la valoración y contempla
ción de la obra de Velasco, se resume 
en la Historia del arte en México de 
José Juan Tablada, de donde el men
cionado investigador extrae estas crí
ticas hacia el pintor de Temazcalcin
go: 

" ... Encuéntrase en la obra de Ve
lasco una notoria falta de vigor que 

se antoja llamar cromatismo, por la 
nimiedad de sus pigmentos y por su 
tonalidad análoga en todos los casos. 
La paleta de Velasco es esencialmen
te pobre ... 

"Accidentalmente el artista hizo 
sentir, aunque superficialmente, la 
grandeza panorámica de nuestros 
valles y la poesía agreste del paisaje 
nuestro. 

> 
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> 
En general su obra adolece de una 

minuciosidad que, más que el alma 
del paisaje, parece esforzarse en ren
dir la semejanza exacta. En tal em
peño compite vagamente 'con la foto
grafía y, con menos volumen que és
ta, añade tímidamente el prestigio 
de un colorido de pobre armonía y 
ninguna vibración ... " 

Pero la obra de José María Velasco 
fue revalorada a partir de los traba
jos de Justino Fernández, Juan de la 
Encina y Luis Islas García. 

En su producción hay un motivo 
central: el Valle de México reprodu
cido desde distintos puestos. Para 
explicar ese leit motiv, Ramírez alu
de a la tradición iconográfica exis
tente respecto a la representación' de 
la ciudad de México y de su valle, así 
como al contexto' histórico en el que 
Velasco trabajó. 

Respecto de lo primero apunta 
. que la ciudad figuró durante la Co
lonia como asunto de ' los grandes 
biombos que entonces se manufactu
raban. Se la yeía como a vuelo de pá
jaro y muy a lo abstracto, a guisa de 
un damero en relieve rodeado por el 
lago y con la cordillera como telón 
de fondo. 

Como contraparte de ~ste panora
ma urbano solían aparecer las esce
nas culminantes de la Conquista de 

1 
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México. En el siglo XIX la ciudad fue 
pintada según nuevos conceptos esti
lísticos. Deja de ser un mapa y pasa a 
ser un conjunto de volúmenes some
tidos a las leyes de la perspectiva 
geométrica y atmosférica. 

Lo que Velasco hizo, en opinión 
de Rarnírez, fue trasfundir en la tra
dición descriptiva del paisaje deci
monónico la potenciación historica 
de las vistas de la ciudad efectuadas 
por los pintores novohispanos de 
biombos. 

Respecto a las condiciones históri
cas, asienta que la importancia del 
valle en la obra de Velasco tiene re
lación con el renovado prestigio sim
bólico de alcance nacional que ad
quirió la ciudad de México tras el 
triunfo de los republicanos sobre el 
·imperi0. 

Así, pese a la escasa simpatía de 
Velasco por el liberalismo, sus in
terpretaciones del valle, sostiene 

Ramírez, reflejan aquella robusteci
da conciencia de México traducida 
en una voluntad de adhesión e iden
tificación con el suelo .Y la tierra nati
vos, emblematizados por la imagen 
del altiplano central en que se anto
jara quedar compendiada la historia 
del país. 

Muchos fueron los intereses vitales 
del pintor, entre ellos está su obra 
científica como miembro de la So
ciedad Mexicana de Historia Natu
ral, en la que colaboró ilustrando la 
revista Naturaleza y propuso proyec
tos como Flora del Valle de México 
que incluyó 18 láminas coloreadas a 
mano, 

Velasco es, en este país, una rPt-P_. ... 

rencia constante por una obra en la 
que el Valle de México es protagonis
ta y nos recuerda imágenes que hoy 
se añoran. O 

Jaime Rosales 

Huicholes de la Sierra Madre Occidental 

La transgresión. de la costumbre 
provoca enfermedades y muerte 

Según la cosmovisión mágico-naturalista del huichol, lo perfecto 
es: cumplir con los dioses, cazar ven'ado y hacer fiesta 

E n "cumplir con los dioses, cazar 
venado y hacer fiesta'' consiste el 

llevar una vida perfecta, según el es
quema de pensamiento huichol. To
do lo que vaya contra ' ·la 
costumbre" provocará la enferme
dad y la muerte. La primera de estas 
últimas no es en sí una amenaza para 
el cuerpo, sino del espíritu y más aún 
contra la cultura y supervivencia del 
grupo. 

Así, los padecimientos presuponen 
una ruptura del equilibrio, son un 

acto social que se expresa religiosa
mente y se materializa en la intro
ducción de objetos extraños en el 
cuerpo del enfermo, comentó el doc
tor José Luis Vázquez en el Tercer 
coloquio de historia de la religión en 
Mesoamérica y áreas afines. Religión 
y medicina. 

En la práctica médica indígena se 
integran un sistema religioso y un 
problema de la cosmovisión mágico
naturalista donde la ¡;nitoiogía es el 
eje del saber médico. También resul-
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1 
ta relevante la figura del Mara 'aka-
me, o chamán que cura las enferme-

1 dades y efectúa acciones de tipo má
gico, y la utilización de la herbola
ria. 

1 "Por tanto, la manera de lograr 
larga vida y salud es mantener el 
equilibrio entre los dioses, lo sagra
do, profano, natural y lo social. Esto 

1 sólo se obtiene siguiendo la cos
tumbre que ellos llaman virrarika 
yeiyarieya o el modo huichol de pen-

1 
sar que no es otra cosa que el esque
ma cultural del grupo." 

En su conferencia sobre Mito
logía, enfermedad y medicina entre 

huicholes de la Sierra Madre Oc
el doctor Vázquez dijo que 

conocimiento y la práctica médica 
huichol están insertos en esquemas 

1 ideológicos que forman parte de la 
cosmovisión del grupo y estructuran 
una lógica de la naturaleza adaptan
do lo social a lo natural. 

1 "La práctica médica huichol parte 
de un concepto de hombre diferente 
al de la moderna sociedad industrial, 

1 similar al que tenían los antiguos 
pobladores de Mesoamérica que se 
corresponde con una cosmovisión en 
la cual el hombre es resultado de la 

1 creación de seres poderosos, pl'rO a la 
vez vulnerables." 

1 
Clasificación de enfermedades 

Los conceptos de pérdida del alma 
hechicería son utilizados frecuente

te en la práctica médica hui
. Asimismo, distinguen dos gran

des grupos de enfermedades: las ex
tranjeras o españolas y las propias de 
los huicholes. Seis son los males con-

1 siderados de origen extranjero: sa
rampión (sipuri), tosferina (irukari
ya), viruela ('etzá), tuberculosis 

1 (cukía), peste (epidemia, probable
mente tifo), (tawaiya), aire ('eka). 
El origen de estas últimas se atribuye 

1 
a los conquistadores, aunque la mi
tología les asigna otras explicaciones. 
La eficacia curativa de los chamanes 
ante estos padecimientos es limitada 

1 por lo que utilizan prácticas mági
cas para protegerse. 

Las enfermedades nativas pueden 
dividirse en cinco apartados, refiere 

1 el investigador del Instituto Regional 
de Investigaciones en Salud Pública. 

1 7 de enero de 1991 

En el primer grupo están las que se 
derivan por faltas a los deberes reli
giosos, que a su vez se subdividen en 
mayores, las cuales no tienen una 
ubicación orgánica precisa: son emi
nentemente mágicas y se consideran 
graves; y las q¡enores o comunes, las 
cuales tienen una ubicación orgánica 
precisa, y aunque están relacionadas 
con infracciones religiosas no forman 
entidades mágicas como las prece
dentes. 

En el segundo apartado están 
incluidos los males referentes a pér
dida del alma; en el tercero los de 
hechicería (daño producido a una 
persona por otra que goza de poderes 
maléficos). En cuarto lugar se ubica 
la enfermedad por regreso de un pa
riente muerto y ,finalmente, las afec
ciones mentales o locura. 

Chamanismo 

La práctica médica huichol al 
igual que la religión -continuó el 
ponente- giran en torno al curan
dero, cantador o mara'akame, cha
mán que cura las enfermedades y 
efectúa acciones de tipo mágico. 
También es una especie de sacerdote 
encargado de narrar los mitos de la 
tribu a la vez que preside las ceremo
nias religiosas. Es el guía y sacerdote 
de la familia extensa, el encargado 

de llevar a cabo las fiestas de los ca
lendarios: agrícola (ciclo mítico 
huichol) y las del huichol. Es el de
positario de la sabiduría de la tribu 
y, además, el intermediario entre los 
dioses y los hombres. 

"Entre los huicholes se distinguen 
cuatro clases de mara'akame: Zauru
rricu: el cantador que ha seguido el 
periodo de preparación y visitado to
dos los lugares sagrados a fin de ob
tener los poderes chamánicos; 
Avierruki: cantador que no ha e
guido los rigurosos entrenamientos 
para ser chamán y no ha visitado Re
al de Catorce o al mar: Tliteucome: 
hechicero o brujo que utiliza el po
der para hacer daño a las personas; 
Tiyu'uayemave: no se considera 
chamán-cantador pero es un curan
dero que utiliza la herbolaria para 
tratar un núinero limitado de enfer
medades. 

"Muchas veces la vocación para 
ser curandero se manifiesta como 
una enfermedad supuestamente en
viada por los dioses , quienes desean 
que tal persona se convierta en cha
mán. Otras ocasiones el llamamiento 
se producirá en virikuta, el país del 
peyote, donde bajo el influjo del cac
to sagrado el futuro chamán es
cuchará el mandato de los dioses de 
iniciar su preparación. La instruc-

> 
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ción es realizada por la comunidad a 
través de las celebraciones religiosas. 
También es un acto personal, místi
co y solitario aunque no desligado 
del contexto ritual del grupo. La ob
tención de poderes se logra por me
dio de un riguroso entrenamiento 
que durará seis años y que incluye la 
visita a los lugares sagrados del terri
torio. Punto nodal para la iniciación 
de cualquier curandero la constituye 
el viaje a Real de Catorce la tierra 
sagrada de virikuta. 

Una de las principales funciones 
del chamán huichol es la curación 
mágica. El eje central de la curación 
es el canto ritual mediante el cual pi
de la intervención de los dioses para 
saber si la persona sanará o morirá. 

En la sesión del jueves 29 de no
viembre,en el auditorio del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, 
el profesor Ari Rajsbaum Gorodez
ky, del Instituto Nacional Indigenis
ta, disertó en torno a El cinco en la 

cultura huichol. "Como es sabido, 
dijo el número 5 se repite constante
mente entre los huicholes, quienes lo 
consideransagrado. Auncuando apa
recen otros números, la referencia 
central es el cinco, que significa 
entre otros, que algo está completo. 
Como rasgo semántico principal 

tiene un 'sello que se podría nombrar 
plenitud y es uno de los elementos in
tegradores en la mitología, al es
tablecer nexos y paralelismo que 
mantienen todo en el plano acabado 
y completo. O 

Tamiela Treta 

Publicaciones------------------------------

Psicoanálisis y educación, aporte 
para los especialistas en el área 
La compilación de textos es producto de un encuentro sobre 
estas disciplinas en la Facultad de Filosofía y Letras 

L a educación es un fenómeno 
socio-histórico universal; a tra

vés de él tiene lugar una interacción 
entre los miembros que participan 
en este proceso, la cual propicia e 
impulsa cambios en la conducta de 
los individuos, manifestó el profesor 
Rafael Santoyo. 

Al profesor Santoyo correspondió 
presentar el libro Psicoanálisis y edu
cación, . que reúne 13 artículos pro
ducto del trabajo de 18 autores, los 
que fueron dados a conocer por pri
mera vez en el marco de los Encuen-

tros nacionales de psicoanálisis y 
educación, realizados en la Facultad 
de Filosofía y Letras entre 1988 y 
1989. 

La obra fue compilada por Patri
cia Ducoing W atty, Ofelia Escudero 
Cabezudt y Mirta Bicecci, y está 
agrupada en tres grandes apartados: 
Psicoanálisis; Educación y universi
dad, y Sobre el sujeto y la formación 
de maestros. 

Como parte de sus reflexiones en 
torno al libro Santoyo precisó que si 
se concibe a la ciencia como un siste-

ma, entonces se entenderá cómo el 
psicoanálisis ha de propiciar un rea
comodo en las ciencias humanas re
ferido a la mayoría de las disciplinas: 
educación, antropología, medicina, 
sociología, política, arte y literatura, 
entre otras. 

El sujeto de la educación, dijo, es 
revelado por el psicoanálisis como 
más complejo, contradictorio, miste
rioso e inaccesible que el ente normal 
con el que nos relacionamos coti._~ia
namente. Ello es así porque esta 
ciencia nos remite al conocimiento 
del ser humano por sí mismo, de ahí 
el "conócete a tí mismo" se convierte 
en la máxima que nos permite, a 
partir de .nuestos propios conoci
mientos, un mejor acceso al mundo 
externo. 

Para el maestro Julio Ortega el li
bro está destinado a marcar un hito 
en la historia de quienes "nos dedica
mos a estas dos profesiones -psico
análisis y educación- que Freud ha 
señalado como imposibles". O 
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1 
L a crisis de los socialismos reales 

condujo a la muerte del 

1 marxismo-leninismo como doctrina 
oficial de lo estatal y del estereotipo 
autoritario. Sin embargo, creo que el 

1 
marxismo, en cuanto teoría de la 
transformación social, tiene mucho 
que decir y explicar sobre el fenóme
no que actualmente se vive, comentó 

1 Américo Saldívar, autor del libro El 
ocaso del socialismo, presentado re
cientemente en la Facultad de Eco
nomía( FE). 

1 ¿Hacia dónde están conduciendo 
todos estos cambios y transforma
ciones?, pregunta el también ca
tedrático de la División de Estudios 

Posgrado de la FE en la presenta
del texto. Muy pocos, señala, 

pueden prever cuál será el futuro 

1 más probable frente al derrumbe de 
la estrategia socialista. La moneda 
está en el aire. 

Ante el fin de la ideología comu-

1 nista practicada en los países so
cialistas del viejo continente, dice el 
especialista, surge en su lugar una 

1 
oleada neoconservadora, privatizan
te y anti-Estado de derechas, que 
amenaza convertise en una nueva 
cruzada anticomunista y, paradóji-

1 camente, también en un fuerte tufo. 
antidemocrático y antipopular. 

"En este viraje histórico de las so-
ciedades enmarcadas en una especie 
de feudalismo industrial burocráti

pareciera que la tendencia pre
inante es hacia el neoliberalismo 

y el neoconservadurismo 
en lo ideológico." · 

Dada la severa crisis económica y 
las dificultades del tránsito hacia 
una economía de mercado, pensa
rnos que en la mayoría de esos países 
el futuro más probable, a corto y me-
diano plazos, es el de un capitalismo 

1 periférico a la europea, de formas 
aún inéditas de organización de lo 
social y lo económico, bajo premisas 
de m ocr á tic as. 

"Sabemos del fracaso del socialis
mo real, mas aún es incierto el nuevo 
sistema que vendrá en sustitución del 

1 anterior. Quizá con excepción de la 
VRSS y de Yugoslavia, donde 
pueden ser conservados algunos ele-
mentos del socialismo -tanto los po
sitivos corno los negativos-, en el 
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Perestroika y Glasnot, nuevos modelos políticos 

El ocaso del socialismo, nueva 
publicación de América Saldívar 
Las transformaciones sociales tienden hoy al neoliberalismo 
económico y neoconservadurismo burgués ideológico 

resto de los países su derrumbe y 
transformación radical ya es inmi
nente. Los sistemas, es evidente, son 
cambiados rápidamente y sus formas 
de funcionamiento serán irrepe
tibles. Su fase de transición será 
imprevisible", puntualiza Arnérico 
Saldívar. 

El autor, testigo privilegiado de la 
extinción de ese animal llamado "so
cialismo real", escribe que la Pe
restroika y la Glasnot, como proyec
tos de reestructuración profunda de 
la economía y como apertura de los 
espacios políticos y de información, 
constituyen, de algún modo, el últi
mo intento y posibilidad para la su
peración de la crisis, redefiniendo el 
nuevo modelo de socialismo a seguir. 

.Pero apunta que la Perestroika 
fracasará si se queda sólo en el nivel 
de reformas a la economía y del Es
tado, corno fallaron tantos otros in
tentos del pasado. "Lo que se re
quiere hoy, en los umbrales del siglo 
XXI, no son medidas cosméticas de 

reformas, reestructuración y perfec
cionamiento de los mecanismos eco
nómicos y del régimen político, sino 
transformaciones que ataquen de 
raíz la estructura económica y el sis
tema político en el que se sustentó 
durante más de siete décadas todo el 
socialismo estatal-autoritario". 

Finalmente, tras destacar que las 
posibilidades de reconstituir el mo
delo socialista en Europa y en los 
países tercermundistas siguen siendo 
las mismas para todos, Américo 
Saldívar externó que se podría argüir 
que la crítica a los socialismos reales 
en su teoría y práctica es una crítica 
"ex post", una vez que este sistema 
ya mostraba inequívocos signos de su 
inviabilidad histórica. Sin embargo, 
el estudio y análisis no pierden su va
lidez y necesidad, en tanto método 
de conocimiento de una realidad de 
alguna forma vivida y vista desde 
"adentro". O 

Juan Marcial 
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Latinoamérica entró a la Historia 
bajo el signo de la dependencia 

La identidad del hombre es preocupación recurrente en Des
cubrimiento e identidad latinoamericana, de Leopoldo Zea 

T as conmemoraciones históricas que 
L trascienden lo panegírico, son 
útiles para la comprensión del hecho 
histórico en su relación con el pre
sente y el futuro. En ese sentido, pa
ra América Latina tiene especial im
portancia la conmemoración o toma 
de conciencia del suceso que inaugu
ra la historia del continente america
no dentro del contexto universal. 

rente a la conmemoración del llama
do Encuentro de dos mundos. 

Dicha preocupación anima su re
cién publicado libro Descubrimiento 
e identidad latinoamericana, edita
do por el Centro Coordinador y Di
fusor de Estudios Latinoamericanos 
de la UNAM, cuyo propósito central 
es hacer patente una identidad que 

en nuestros días no sólo es problema 
del subcontinente sino también del 
hombre contemporáneo, quien re
clama el reconocimiento de su hu
manidad. O 

Ramón Martínez de Velasco 

Con el Descubrimiento de Améri
ca, el12 de octubre de 1492, las his
torias regionales de los pueblos del 
mundo adquieren una dimensión 
universal; así, las historias de Europa 
y de América dim forma a la historia 
de la Historia. 

[)eportes ________________________ ~---------

Para América Latina tal historia 
adquirió una dimensión singular, 
pues ingresa a ella bajo el signo de la 
dependencia impuesta por sus descu
bridores, conquistadores y coloniza
dores. Este hecho origina la discu
sión sobre la humanidad de las na
ciones del nuevo continente, es de
cir, sus indígenas, criollos, mestizos 
y aún los mismos conquistadores y 
colonizadores. Tal discusión entre 
Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bar
tolomé de Las Casas valdrá para to
do nacido o enraizado en la región. 

Es así que la conmemoración del 
V Centenario del Descubrimiento de 
América es, o debiera ser, un buen 
pretexto para que los latinol_lmerica
nos vuelvan los ojos sobre sí mismos y 
reflexionen sobre los cinco largos 
siglos transcurridos, preguntándose 
qué son y qué hacer con la experien
cia adquirida en ese tiempo, y a par
tir de ello autodescubrirse. 

Para Lepoldo Zea, los problemas 
de la identidad del hombre de Amé
rica Latina han sido una preocupa
ción recurrente, enfocada desde di
versos ángulos, aunque en los últi
mos tiempos ha prevalecido el refe-

m GACETA 
U:..UNAM 

El Aconcagua 

Expedición puma, a la conquista 
del "Techo de América" 

E 1 equipo de Alta Montaña de 
nuestra Casa de Estudios busca 

desde diciembre de 1990 -y durante 
el presente mes- escalar el Aconca
gua, denominado "El Gran Techo de 
América", que con sus casi 7 mil 
metros de altura se constituye en la 
máxima elevación del continente 
americano. 

La expedición universitaria tiene 
programado practicar la resistencia 
física y observar la conducta de los 
deportistas, con el fin de propiciar 
las condiciones ideales para llevar 
con éxito la máxima empresa de la 
Asociación de Montañismo y Expedi
ción de la UNAM: la conquista del 
Everest en 1992 y festejar con ello los 
500 años del Descubrimiento de 
América. 

En etapas anteriores diversos 
montañistas universitarios han ejer-

citado la técnica de escalada en 
grandes glaciares, como el Kanchen
junga, el K2, el Broad Peak, el Me 
Kinley, el Chimborazo y el Huasca
rán, como fases de preparación para 
alcanzar la máxima elevación mun
dial. 

Es por ello que el Aconcagua es el 
paso ideal para redondear este pro
grama de preparación y se buscará 
alcanzar la cima del mismo por 3 ru
tas: la de los "polacos", que fue reali
zada en 1934, y que durará aproxi
madamente 7 días, escalándola al es
tilo alpino y con el apoyo de 3 cam
pamentos. Otra ruta será la de los 
"franceses", por la cual escalarán co
mo máximo tres integrantes de la ex
pedición, comandados por Luis An
tonio Rodríguez y que se calcula de
sarrollar en seis días, al estilo alpino 
con el apoyo de 6 campamentos. 

La tercera y última ruta será la de 
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los "argentinos" (Glaciar del Este) y 
será el primer ascenso por montañis
tas mexicanos, que será comandado 
por el profesor Raymundo Arci
niega, al estilo alpino y con el apoyo 
de 6 campamentos. 

La expedición universitaria, que 
salió el pasado 27 de diciembre con 
destino a su objetivo, se aclimató pri
meramente en la capital chilena, en 
donde debieron escalar el Marmole
jo, con 6 mil lOO metros y el Morado, 
con 5 mil 800 metros. 

Los integrantes de la expedición 
puma son los profesores Raymundo 
Arciniega (de la Facultad de Filoso

y Letras), jefe de la expedición; y 
Antonio Rodríguez (CECESD), 

· Alejandra Martínez (Psico
logía); Germán Figueroa (Ingenie
ría); José Luis Zúñiga (Economía); 
Rodrigo Velázquez (Química); 
Eduardo Cuervo (Economía); Heri
berto Pérez (Ingeniería), y Guadal u
pe Salazar (CELE). 

Situación geográfica 

El Aco'ncagua está emplazado en 
la provincia de Mendoza, Departa
mento de la Heras, soberanía argen
tina desde el lo. de agosto de 1976 
por 4isposición del Rey de España, 
al traspasar los territorios de L.,\ u. 
que pertenecían a Chile. al Nuévo 
Virreinato del Río de la Plata. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
· AUTONOMA DE MEXICO 

Se encuentra entre los 69° 59' de 
longitud Oeste y los 32° 39' de lati
tud Sur. El Aconcagua no es un vol
cán; es un ancho pedestral de sedi
mentos marinos cubiertos po; una 
masa volcánica. Presenta dos cum
bres, norte y sur, unidas por una 
cresta de cerca de un kilómetro 
(Cresta del Guanaco); la más alta es 
la norte, con 6 mil 959 metros y la 
cumbre sur tiene una altura de 6 mil 
930 metros, aproximadamente. De 
esta última nace la cresta sur
suroeste, que desciende hacia la 

Quebrada Horcones; en dirección 
sur, sobre el Ventisquero Horcone~ 
Inferior, se precipita la pared sur. 
Hacia el Valle Relinchos desciende la 
cresta noreste, mientras que en di
rección norte se extiende una ancha 
cresta rocosa, por -donde discurre el 
itinerario de la ruta normal 

Para llevar a cabo esta expdic1ón 
fue necesario recurrir a la Univ~rsi
dad, a la iniciativa privada y a los 
mismos expedicionarios, para obte
ner los recursos económicos, de equi
po y de alimentación. O 

_ __:. ___________________ .. _. 
Dr. José Narro Robles 
Secretario General 

Dr. Tomós Garza 
Secretario Administrativo 

tic. Da~rid Pantoja Morón 
Secretario Auxiliar 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
Abogado General 
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lng. Leonardo Ramírez ~omar 
Director General de Información 

Lic. Margarita Ramírez Mondujono 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Durón Hernóndez 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. Yolanda Hernóndez Baf\os 
Jefa de Información 

Arturo Cruz Bórcenas 
Jefe de Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y jueves 
publicada por la Dirección GonQtal d0 
Información. Oficinas: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
la Torre 11 deHumanidades. Teléfonos: 
550-59-06, 550-52-15, extensión 3320. 

Año XXXV. Novena época. 
Número 2,527 
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UNAMYI . 



J 

l 



{ 
( 

GACETA 
UNAM~~ 

Suplemento semanal de actividades 

Antonieta 
en la 

• ausenc1a 
Pág. A 

NUMERO 65 
CIUDAD UNIVERSITARIA 

ENERO 7/91 

_Centro de Relociones . 
Internacionales 

Seminario 
' 1 

sobre política 

· internacional 
' ' 

'\:.,. 

Pág. X 

P6g. A 

Luces de termidor 





~~---------------------------------------------------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO 

PARA LA ADMINISTRACION 

CURSOS DE COMPUTACION- ENERO DE 1991 

CURSOS DURACION 

(HORAS) 

1. REDES LAN 12 

2. WORD PERFECT 20 

3. INTRODUCCION A LA COMPUTACION 24 

4. INTRODUCCION A LA COMPUTACION 24 

5. CLIPPER 5 BASICO 24 

6. VENTURA 2.0 30 

COSTO 

FECHA HORARIO 

UNAM OTROS 

' 
Del21 de Enero al1o. de Febrero 18:00 • 20:00 S 200,000.00 S 250,000.00 

Of!l 21 de Enero al1o. de Febrero 12:00 • 14:00 S 230,000.00 S 290,000.00 

Del 21 de Enero al 6 de Febrero 08:00 • 10:00 S 150,000.00 . S 190,000.00 

Del 21 de Enero al 6 de Febrero 16:00 • 18:00 S 150,000.00 S 190,000.00 

Del 21 de Enero al 6 de Febrero 16:00 • 18:00 S 270,000.00 S 340,0QO.OO 

Del21 de Enero al 8 de Febrero 18:00 • 20:00 S 300,000.00 S 350,000.00 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Departamento de Dlluslón, cubfculo E, planta baja de la DGSCAd, ubicada en Matías Romero 
No. 1220, esquina con Pitágoras. Coi. del Valle. Teléfono 604-4024. 23. 

DIC\€CCION GE:N€1\Al 0€ 5€JMOOS 
OE:C<Jt<..\PUTO w.J\AlA Af:lt.ANSTI\KON 

Las inscripciones se realizan en este mismo Departamento de 9:00 a 14:00 horas. Dos 
semanas antes de la fecha de Inicio de los cursos. 

• Facultad de Economfo/ Centro de 
lnformótico 

Calendario de cursos ciclo 1/91 

"';rupo l. 

Curso básico integral (Sistema Ope
rotivo,Chi-Writer y lotus 1-2-3).sábo
dos, 9 a 12 h, del12 de enero al 2 de 
marzo. Costo: $120,000. 

Grupo 2 

Curso básico integral (Sistema Ope· 
rativo,Chi-Writer y lo tus 1-2-3), lunes 
y miércoles, 11 a 13 h, del7 de ene
ro ol13 de febrero. Costo: $120,000. 

Grupo 3 

Curso básico integral (Sistema Ope
rativo,Chi-Writer y lotus 1-2-3).mor
tes y jueves, 13 o 15 h, del8 de ene
ro ol14 de febrero. Costo: $120,000. 

7 de enero de 1991 

Grupo 4 

Procesador de textos Chi-Writer, lu
nes y miércoles, 13 o 15 h, 13 de 
febrero. Costo: $150,000. 

Grupo 5 

Statgrophics (Paquete para análisis 
estadístico), lunes y miércoles de 19 

o 21 h, del7 de enero al13 de febre
ro. Costo: $150,000. 

Grupo 6 

DBose 111 plus, martes y jueves, 19 a 
21 h, del 8 de enero al 14 de febrero. 
Costo: $150,000. 

Grupo 7 

Procesador de textos Word, viernes, 
16 o 18 h, del 11 de enero al 8 de 
marzo. Costo: $150,000. 

Informes e inscripciones: Centro de 
Informático, Facultad de Economía , 
edificio principal primer piso. Telé-
fono 550-52-15 extensión 2123. 

• Facultad de Derecho 

Cursos. Enero 1991 

La Interpretación de lo ley, profesor 
Hans Baade, lunes 7, 9 h. 
La capacidad negocia! , doctor Igna
cio Golindo Garfios , martes 8 9 h . 
La interpretación de la ley, profesor 
Hans Baode, miércoles 9, 9 h . 
Los derechos históricos sobre aguas 
de México ante los tribunales de los 
Estados Unidos, profesor Hans Boa
de, viernes 11 , 9 h. 

~1 111 
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• Facultad de Ingeniería / División 
de Educación Continua 

Técnicas del discurso y la diserta
ción, coordinador: ingeniero Mario 
Bodillo González, 18 de enero al 9 
de febrero , viernes , 17 o 21 h y sá
bados , 9 o 1 4 h . 
Edificación, coordinodo"r: ingeniero 
Rafael Aburto Voldés , 22 de enero 
ol8 de febrero , lunes o viernes , 17 o 
21 h , sábados 9 o 13 h . 
Dinámica de grupo aplicado al ma
nejo del personal en industrias y 
empresas, coordinadora: actuario 
Moría de lo Paz Borroso M , 28 de 
enero al 8 de febrero , lunes o vier
nes, 17 o 21 h , sábados , 9 o 13 h. 
Instalaciones eléctricos poro edifi
cios, coordinador: ingeniero Guiller
mo Aguilor Compuzono , 31 de enero 
al 20 de febrero , lunes o viernes 18 o 
21 h . 
Informes e inscripciones: Palacio de 
Minería. Calle de Tocubo número 5, 
Centro , Delegación Cuouhtémoc, CP 
06000 , México , DF , 9 o 20 h , teléfo
nos: 521-73-35 y 521-40-20 ol25 FAX: 
510-05-73. 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales lztacalo 

Programa de actividades de 
enero 

Curso de formación. Ortopedia 
funcional de los maxilares, coor
dinador: CD Enrique Arquieto 
Castillo , del 16 de enero de 1991 
al 15 de enero de 1992, de 15 a 21 
h, miércoles. Sede: Clínico Odon
tológico lztacolo. Dirigido a: ciru
janos dentistas. Requisito : Entre
go de currículum hasta el día 10 
de enero de 1991 . 
Seminario de formación. La CQnS· 
trucción metodológica en los pro
yectos de investigación sociohis
tórica, coordinador: licenciado 
José J Espinazo Berber, del 24 de 
enero al14 de marzo , de 9 o 12 h, 
jueves. Dirigido o: profesionales 
del área de lo salud que estén re
lacionados con proyectos de in
vestigación sociohistórico y per
sonal interesado con lo temático. 
Sede. ENEP lztocolo . 

IV~~ 

Facultad de Economía 
Centro de Educación Continua 

Secretaría de Intercambio Académico 
y Superación Docente 

CURSO 

POLITICA MONETARIA Y FISCAL 
una aproximación dinámica 

Impartido por el DR. ANWAR SHAIKH 
New School for Social Research de Nueva York 

Información General: 

CUPO LIMITADO 
DURACIOi-J: Lunes 14 a vienres 18 de enero de 1991 

HORARIO: 18:00 a 20:00 horas 
INFOR:\.1ES E INSCRIPCIO~ES: Centro de Educación Contínua, 

Edificio anexo de la Facultad de Economía, primer piso 
Teléfonos: 550-54-79; 548-57 · 78 y 550-52-15 al20, ex t. 5479, 2118, 2114. 

Programa de formación. Admi· 
nistración de recursos humanos, 
módulos 11 y 111, coordinador: li
cenciado Andrés Villa Soto, Mó
dulo 11 del 22 de enero al 7 de 
marzo y Módulo 111 del 12 de mar
zo al 23 de abril, de 18 a 21 h, 
martes y jueves. Dirigido a: pro
fesionales interesados en el área. 
Sede. ENEP lztacala. 
Taller de formación. Educadores y 
terapeutas de la sexualidad, mó
dulo IV, ponente: 1 icenciado Jor
ge Ramón F Curiel, del10 de ene
ro al 21 de marzo, de 15 a 17 h, 
martes y jueves. Dirigido a: psicó
logos, pedagogos y profesionales 
afines. 
Programa de formación. Psicote
rapia centrada en la persona (en· 
foque humanista de Carl Rogers). 
módulo 11, coordinadoras: licen
ciadas Gobriela Delgado S, leti
cio Maldonado D y Moría Elena 
Martínez Ch, del 11 de enero al 12 
de abril, de 15 a 20 h, viernes. Di
rigido a: psicólogos titulados 
Curso de formación. Clínica psico· 
analítica con niños, módulo 111, 
ponentes: maestros Blanca Zar
del J, Elena lrizar R y licenciado 
Alfredo Flores V, del 15 y 17 de 
enero al 21 y 23 de mayo, de 15 o 
18 h, mprtes 12:30 o 15:30 h, 
jueves. Dirigido o: psicólogos. 

Taller de actualización. Elabora· 
ción de una batería diagnóstica 
proyectiva, ponente: licenciado 
Irene Rozumney, del 21 de enero 
al 15 de abril, de 10 o 14 h, jue
ves. Dirigido a: psicólogos. 
Programa de formación-. Educa· 
dores y terapeutas de la sexuali
dad (4 módulos). ponente: licen
ciado Jorge R Flores C, del 31 de 
enero de 1991 al 4 de abril de 
1992, de 17 o 21 h, jueves. Dirigi
do o: profesionales del área de la 
Salud y la Educación. 
Informes: Departamento de Edu
cación Continua, ENEP lztocola, 
Avenida de los Barrios s/n, colo
nia los Reyes lztacala, Tlalnepon
tla, Estado de México, teléfono 
565-22-33, extensiones 238 y 244. 
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• Facultad de Psicología/ Centro de 
Educación Continua 

Programa de actualización profesio
nal, dirigido a profes ionales de psi
cología y áreas afines 

La relación de pareja: deterioro y 
esperanza. Enfoque sistémico, licen 
ciado lrma Von Wobeser , 16 de ene
ro al 6 de febrero , 9 a 13 h . Lo pareja 
como sistema y su ciclo vital. Ele
mentos en la comunicación marital. 
Tipos de relación . La sexualidad. 
Deterioro y esperanza . 
Aplicaciones de la musicoterapia a 
la educación del niño preescolar y 
escolar. Estimulación del desarrollo 
psicomotor , neuromotor y emocio-

1 nal, doctora Stella Cabildo y licen
ciado Salvador Teodores , 18 de ene
ro al15 de febrero (viernes ). 16 a 20 
h. Bases neurofisiológicas del movi
miento. La psicomotricidad. Las téc
nicas de sensibilización musical apli
cadas a niños preescolares y escola
res . Aspectos emocionales. 

a guía práctica para la elabora
ción del anteproyecto de tesis en 
psicología clínica l. Bases para ,.,na 
decisión exitosa al iniciar el trabajo 
de tesis, doctora Emilio Lucio y licen
ciada Cristina Heredia, 21 al 24 de 
enero , 9 a 14 h . Revisión de ca
racterísticas de tesis en psicología 
clínica . Criterios para la elección de 
un tema de estudio y el plantea 
miento de un problema de investi
gación . Criter.ios metodológicos y 
teóricos del anteproyecto en psico
logía clínica. Ejercicios encaminados 
a la estructuración del antepro
yecto . 
Manejo psicológico del dolor cróni
co. Enfoque cognoscitivo-conduc· 
tuol, maestro Benjamín Domínguez , 
licenciada Iris Corzo y psicóloga Am
paro Silva, 21 y 24 de enero , 9 a 14 
h. Clasificación clínica del dolor cró
nico . Instrumentos de evaluación . 
Técnicas autoinstruccionales para el 
control del dolor crónico . Reestruc 
turación cognoscitiva. Hipnosis . Uso 
combinado de técnicas farmacológi 
cas , médicas y psicológicos . 
Computación para psicólogos . Esto
dístico básico con microcomputodo
ra, utilizando el paquete SYSTAT, 
maestro Miguel A' Guevara . 21 de 
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enero al 2Ó de febrero {lunes y miér
coles), 11 a 14 h . Elementos del sis
tema operativo de la microcomputa
dora PC. Descripción del paquete 
SYSTAT. Estadística descriptiva bási 
ca . Elementos de estadística infe
rencia!. Análisis de varianza para
métrica y no paramétrica. 
Los problemas de aprendizaje en los 
niveles preescolar y primario. Estra· 
tegias para detección y tratamiento, 
doctora Carmen Blanco Gil , 22 , 24 , 
25 , 29 y 31 de enero , 10 a 14 h. Defi
nlclon. Características. Tipos de 
problemas : dislexia, disgrafia, dis
calculia , etcétera . Problemas emo
cionales concomitantes. Diagnósti
co : entrevista, instrumentos de 
evaluación . Técnicas terapéuticas y 
su aplicación en la escuela y el ho
gar . 

Capacitación y desarrollo de recu.r
sos humanos l. Detección de necesi
dades·, licenciado Juan Manuel Aris
ta , 22 al 25 de enero, 16 a 20 h. An
tecedentes. Marco legal. Análisis en 
centros de capacitación . Estructura 
e integración de las áreas de capaci
tación. Ubicación de la unidad de ca
pacitación . Detección de las necesi 
dades de capacitación y desarrollo. 
Revisión de instrumentos para la de
tección. 

Programa abierto de educación per
manente, dirigido a público en ge
neral 

febrero, (miércoles y viernes) , 17 a 
20 h. Lenguaje y ortografía . Pun
tuación: su importancia , uso de sig
nos, textos. Acentuación : prosódi
ca, ortográfica , diacrítica . Uso de 
letras de escritura dudosa . 
Cómo aprender a estudiar. Técnicas 
para mejorar ~1 rendimiento esco
lar, .licenciada Nury Domenech , 28 
de enero al 1 de febrero , 16 a 20 h. 
Identificación de fallos en los hábi
tos de estudio. Organización del 
material didáctico. Técnicas para 
desarrollar las habilidades de com
prensión . Hacia el logro del auto
aprendizaje como uno necesidad. 
Conferencia: educación sexual: có
mo prevenir las agresiones sexuales 
a niños (entrada libre), doctora Ely 
Rayek , 29 de enero {martes ). 10 a 
13 h. Sexualidad humana . Hechos y 
valores de la sexualidad humano. 
Algunas sugerencias para enseñar a 
los niños a protegerse de agresio
nes sexuales . 

Taller de redacción 1, licenciado Ar-
mando Tovar, 23 de enero al 13 de Importante: Todos los cur~os se ~ue· 

· den programar para ser 1mp.Jrt1dos 
en instituciones tanto en la Repú 
blica Mexicana como en el extran

jero . 
Para las mesas redondas y confe
rencias . por razones de espacio , es 
necesario hacer reservación por vía 
telefónica. 
Las inscripciones se cierran tres días 
hábiles antes del inicio del curso . 
Por vacaciones el Centro de Educa
ción Continua permanecerá cerrado 
del 17 de diciembre al 4 de enero . 

Informes e inscripciones : Saturnino 
Herrón número 135 , colonia San Jo
sé Insurgentes, CP 03900 México, 
DF , teléfonos: 593-60-01 y 593-60-27 , 
10 a 14 y 17 a 19 h. 
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• Museo Universitario del Chopo 

Talleres libres 

Danzo folclórico, t~cnicos básicos de 
lo danza folclórica. Se montan bailes 
regionales. Impartido por Frida Mor
tínez. lunes, miércoles y viernes, de 
15:30 a 17 h. Dirigido o adolescentes 
y adultos. Cuota de inscripción 
$60,000 público en general; $30,000 
estudiantes y trabajadores con cre
dencial UNAM e INSEN. 

Apreciación cinematográfico, un re
corrido por lo cartelero cinemato
gráfico incluyendo las solos de arte, 
los cines del Circuito Universitario y 
los cine-clubes. En el taller se im
porten además los elementos bási
cos de lo crítica cinematográfica, 
Impartido por Fernando Bañuelos, 
dirigido a los adolescentes y adul
tos. Lunes de 19:30 o 21 h. Cuota de 
inscripción $30,000 público en gene
ral; $15,000 estudiantes y trabajado
res con credencial UNAM e INSEN. 

Cuento, lectura de autores con
sagrados y jóvenes escritores de la 
literatura universal. Motivación y 
orientación a la lectura , análisis y 
crítico de los trabajos de los alum
nos. Impartido por Armando Ovie
do, lunes de 19 o 21 h. Dirigido o 
los adultos. Cuota de inscripción 
$30,000 público en general; $15,000 
estudiantes y trabajadores con cre
dencial UNAM e INSEN. 

Sexualidad, un taller poro adultos 
en el que se ventilan temas que han 
sido considerados siempre como ta
búes en nuestra sociedad. Una im
portante oportunidad de conocer o 
fondo uno de los temas coyunturales 
de lo vida de todos. Impartido y co
ordinado por Osear Chávez lonz y 
Roberto López Guineo, lunes de 18 a 
20 h. Dirigido o los adultos. Cuota de 
inscripción $30,000 público en gene
rol; $15,000 estudiantes y trabajado
r~ con credencial UNAM e INSEN. 

Periodismo cultural, el conocimiento 
de los géneros periodísticos funda
mentoles enfocados o lo cultura, 
motivando o los asistentes al trabo
jo periodístico cotidiano. Lunes. 18 o 
20 h. Dirigido o los adultos. Cuota de 
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inscripción $30,000 público en gene
rol; $15,000 estudiantes y trabajado· 
res con credencial UNAM e INSEN. 

Introducción o lo danzo contemporó· 
neo, técnicas básicas de la danza 
contemporánea. Trabajos creativos 
en grupo para lo expresión corpo
ral. Impartido por Rocío Flores, sá
bados de 1 O a 13 h. Dirigido o ado
lescentes y adultos . Cuota de ins
cripción $30,000 público en general; 
$15,000 estudiantes y trabajadores 
con credencial UNAM e INSEN. 

Danzo afroomericono, lo influencio 
de los ritmos africanos en lo música 
latinoamericano. Impartido por Nor
ma Ortiz, martes y jueves de 16 o 
17:30 h. Dirigido o adolescentes y 
adultos. Cuota de inscripción 
$60,000 público en general; $30,000 
estudiantes y trabajadores con cre
dencial UNAM e INSEN. 

Redacción, introducción o los princi
pales géneros literarios. En la clase 
se lee y se oriento a lo lectura, se 
trabajo con algunos ejercicios claves 
para escribir bien y se desarrollan 
tareas para que cado alumno pueda 
enfrentar los problemas de ortogra
fía y lo redacción general en su disc 
ciplino diaria. Impartido por Gonza
lo Voldés Medellín, martes de 18 a 
20 h. Dirigido o los adultos. Cuota de 
inscripción $30,000 público en gene
ral; $15,000 estudiantes y traba
jadores con credencial UNAM e IN
SEN. 

El dancing en México, un recorrido 
dancístico por los bailes populares y 
de salón como el tango, paso doble, 
foxtrot, blues, swing, rock and roll, 
boggie boggie, chocho cha, cumbia, 
salsa, sin olvidar el donzón clásico 
que es una innovadora formo de 
baile. Impartido por Enrique Tapia, 
sábados de 15 a 17 h. Dirigido a ado
lescentes y adultos. Cuota de ins
cripción $30,000 público en general; 
$15,000 estudiantes y trabajadores 
con credencial UNAM e INSEN. 

Corrientes rockeros, análisis históri
co musical de las diversos corrien
tes del rock, blues, rock and roll, ola 
inglesa, folck rock, rock ácido, rack 
sicodélico, hard rock, etcétera. lm-

partido por Himber Ocampo, sábado 
de 11 a 13 h. Dirigido a adolescentes 
y adultos. Cuota de inscripción 
$30,000 público en general; $15,000 
estudiantes y trabajadores con cre
dencial UNAM e INSEN. 

Teatro infantil, la importancia de este 
taller radico en que el niño aprendo 
a amar el teatro, a desarrollar su 
imaginación y creatividad, adquiera 
seguridad de expresar sus ideas, 
desarrolle su personalidad, agilidad 
mentol y concentración. Impartido 
por Loreno Barrios, sábados de 13 o 
15 h. Dirigido o niños de 6 o 12 años. 
Cuota de inscripción $30,000 público 
en general; $15,000 estudiantes y 
trabajadores con credencial UNAM 
e INSEN. 

Mujer y sexualidad, ¿cuál es el pa
pel de lo mujer en la sociedad? ¿ Có
mo se interrelaciona con los demás 
elementos de su grupo humano co
mo la familia, la parejo y su partici
pación en lo político? Estos y otros 
interrogantes tendrán uno respues
to en este taller en el que incluso se 
dramatizan problemas sociales en 
los que está involucrado lo mujer. 
Impartido por el Taller de Mujeres 
del Chopo y coordinado por Enoe Ro
mírez, sábados de 11 o 14 h. Dirigido 
o adolescentes y adultos. Cuota de 
inscripción $30,000 público en gene
rol; $15,000 estudiantes y trabajado
res con credencial UNAM e INSEN. 

Sexualidad, ¿deben nuestros hijos 
conocer la sexualidad a través de 
las tradicionales formas del obscu
rantismo y la morbosidad, o deben 
reconocer su despertar a la sexuali
dad de una forma natural u objeti
va? Usted decide, pero si escoge lo 
segunda alternativa este taller es 
ideal. Coordinado por Osear Chávez 
y Roberto López Guineo, sábados de 
9 a 11 h. Dirigido a los adolescentes 
y adultos. Cuota de inscripción 
$30,000 público en general; $15,000 
estudiantes y trabajadores con cre
dencial UNAM e INSEN. 

Iniciación a los artes plásticos, 
implantar en el niño el interés hacia 
lo expresión artístico encaminando 
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de manera provechosa sus necesi 
dades de expresión , comunicación y 
conocimiento. El taller estimula una 
actitud experimental hacia las artes 
plásticas tratando de dar libertad al 
e'ducando para que el ar te florezca 
introduciéndolo en el manejo de di 
versos materiales . Impartido por 
Martha Tenorio, sábados de 11 a 13 
h. Dirigido a niños de 6 a 12 años. 
Cuota de inscripción $30,000 público 
en general; $15 ,000 estudiantes y · 
trabajadores con credencial UNAM 
e INSEN . Inscripciones durante el 
mes de enero de 1991 . 

Informes e inscripciones : durante 
todo enero en el Museo Universita
rio del Chopo, doctor Enrique Gon
zález Martínez númerb 10 , colonia 
Santa María La Ribera. Teléfonos 
546-54 -84 y 546-84-90 

• Facultad de Medicina 

Módulo 1 de Radiología. 
Cabeza, cuello, columna verte
bral y extremidades , del 21 de 
~mero al 22 de febrero, lunes , 
miércoles y viernes. Inscripcio
nes abiertas . Sedes : Hospital Re
gional Doctor Darío Fernández ; 
ISSSTE, 1(¡ a 17:30 h. Hospital 
General de México, SSA, de 17 a 
18:30 h. 
Electrocardiografía, del 1 al 27 de 
febrero . Inscripciones abiertas. 
Sede : Hospital General de Méxi
co , SSA. 
Modalidades de terapia física y 
rehabilitación, del 11 al 22 de 
febrero, lunes a viernes . Inscrip
ciones a partir del 14 de enero. 
Sede : Facultad de Medicina, 17 a 
19 h . Nota: únicamente estudian
tes de medicina y médicos titula -
dos . · 

· Simposio: el amputado y su ma
nejo fisioterapéutico, 27 de febre
ro. Inscripciones a partir del 14 
de enero . Sede,: Facultad de Me
dicina. 16 a 20 h . 

Informes e inscripciones para 
todos : Departamento de Apoyo 
Educativo , de la Secretaría de En 
señanza Clínica , Edificio "B", ter
cer piso , de 9 :30 a 13 h . 
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• Casa del Lago 

Talleres libres 

Cuento y narrativa , literatura mexi
cana, redacción , poesía, aprecia
ción estético , fotoreportaje, cine: ni
vel! y 11 , fotografía , dibujo de figura 
humano , grabado en relieve , taller 
experimental de artes plásticos , 
danza contemporánea, apreciación 
musical , batería, guitarra , saxofón y 
clarinete, ajedrez , jardinería orna
mental y construcción de máscaras. 

Talleres interdisciplinarios 

Guión cinematográfico, análisis del 
movimiento !aban , video, músico-te
rapia vocal, conciencio y movimien
to corporal , danza-teatro , método 
del octor's studio , manejo de másca
ra teatral e improvisaciones coreo- . 
gráficas. 

Informes e inscripciones: 553-63-18 y 
553-63-62. 

• Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos 

Taller de investigación educativa 
sobre el salón de clase, del 8 de 
enero al18 de junio , martes, 12 a 14 
h . Coordinador: doctor Mario Ruedo 
Beltrán . 
Curso-taller de investigación educa· 
tiva, del 15 de enero al 28 de febre
ro , martes y jueves, 9 a 13 h . Coordi
nador : doctor José Antonio Alonso 
Herrero. 
Taller de didáctica de las ciencias 
sociales, del 21 de enero al 11 de 
marzo, lunes y miércoles, 9 o 13 h. 
Coordinadora: maestra Anito Barob
tarlo y Zedansky. 
Taller de guión para la elaboración 
de material audiovisual educativo, 
del 25 de enero al 1 de febrero , 
diario , 16 a 20 h. Coordinadora: pro
fesora Guadalupe Tapio Hernández. 
Curso Robótica pedagógica, del 28 
de enero al11 de febrero, diario , 9 o 
13 h . 40 h . Coordinador: doctor Enri
que Ruiz-Velosco Sánchez. Requisi
to : · preferentemente conocimiento 
de algún lenguaje de programación . 
Taller Atención primaria a la salud 

VIII 1!1~ 
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(nivel introductorio), del 11 al 28 de 
febrero , diario , 8 a 15 h. Coordina
doras : CD lrma Fuentes Viruette y M 
en C María Guadolupe Grijalva. 
Curso Metodología de enseñanza en 
el área de la salud, del 11 al 15 de 
febr;ro , 9 a 15 h. Coordinadora : li
cenciada Alejandra lostiri lópez. 
Comprensión de lectura, un enfoque 
interactivo, del 12 de febrero al 14 
de marzo, martes·y jueves 9 a 13 h. 
Coordinadora: licenciada Ana Moría 
Bañuelos . 

Taller Introducción a los conceptos 
de la didáctica universitaria, del 14 
de febrer.o al 19 de marzo , martes y 
jueves , 16 o 20 h. Coordinadora : 
maestra Maribel Ríos Everardo . 
Curso Introducción a los conceptos 
básicos de currículum y didáctica de 
la educación superior del área de la 
salud (nivel introductorio). del 19 de 
febrero al 1 de marzo, martes y vier
nes, 9 a 14 h . Coordinadoras : licen
ciados Julieta García Méndez y Mo
ría Alejandro Lostiri lópez. 

Escuela Nocional de Estudios Profesionales Zaragoza 

Concursos de investigación 

la Secretaría de Investigación de lo 
ENEP-Zaragoza , a través de la Coor
dinación de Investigación , convoca a 
lo comunidad universitaria o que 
participen en los concursos de inves· 
tigación que con motivo del XV ani· 
versario de la escuela, se llevarán o 
cabo en los siguientes modalidades: 

1 • Artículo de divulgación, pro-
ducto de una 'investigación 
científica . para la revista Tópi· 
cos de investigación y posgra
do 

11. Programa de organización ad
ministrativa y tecnológica de 
los modelos de servicio odon
tológico (IMSO) 

111. Proyecto de desarrollo tecno
lógico 

l. 

11. 

Bases: 
Artículo de divulgación cientí
fica 
- Sujetarse a lo establecido 
en el apartado de información 
paro los autores de lo revisto 
Programa de organización ad
ministrativo 
- Que desarrolle líneas de in
vestigación que tiendan a opti
mizar el programa 
- Que esté orientado a la 
atención primaria de salud bu
cal 
- Que incluya conjuntamente 
actividades de investigación : 
docencia y servicio 
- Que considere lo atención 
integral con característicos de 
simplificación 

- Que busque la rentabilidad 
- Máximo 30 cuartillas 

111. Proyectos de desarrollo tecno
lógico 
- Sujetarse al formato esta
blecido en la Coordinación de 
Investigación 
- Que considere la factibili
dad técnica y económico 
- Que verse sobre áreas de 
Ciencias de la Salud o Químico 
Biológicas , preferentemente li
gado a los programas de estu
dio de lo ENEP-Zaragoza 

Premios: 
1 er. lugar $1 ,000,000 y diploma para 
cada modalidad 
2o . lugar $500,000 y diploma para 
cada modalidad 
3er. lugar $250,000 y diploma para 
cado modalidad 
Mención honorífica cuando el caso 
lo amerite 
Consideraciones generales: 
- los trabajos podrán ser indivi 
duales o en equipo 
- Deberán entregar un original y 4 
copias • 
- los documentos serán recibidos 
de lunes a viernes de 1 O a 14 h. en la 
Coordi'nación de Investigación del 
Plantel (CD leticio Orozco, Cuánalo). 
teléfono 744-10-92, extensiones 224 
y 225; Fax 792-31-95 y 765-10-95 
- Fecha límite de recepción 12 de 
enero de 1991 
- Fecho de premiación 31 de enero 
de 1991 
- Algún premio puede declararse 
desierto a juicio del jurado , 
- El jurado estará formado por es
pecialistas de coda área y su follo 
será inapelable 
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UNIVERSIDAD NACION!JL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONiiLES ACATLAN 
PROGRAMA DE INVESTIGACION 

SEMINARIO ANUAL 

CONVOCATORIA 
la Política Económica en México: 

evolución en los ochentas y perspectivas. 

Del14 al18 de enero de 1991 

f 

--------------------------------=PP~ro:g~r:a:m~a~G~e:n:er~a~l~d~eTI~S:em:7in:a~r:io~--------------------------------
Los mteresados en parttctpar en las Mesas de TrabaJO 

del SerTunario, deberán escnb1r un ensayo de entre 

25 y 30 cuartillas de extensión . sobre alguno de los temas 

específtcos señalados en el Programa 

Otchos ensayos deberán remtttrse o entregarse en las oflcmas 

del Programa de lnvesttgacrón de la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán 

Alcanfores y San j uan Totoltepec s n. 

Naucalpan, Estado de México 

a más tardar el 6 de enero de 1991 . 

Para mayores mformes. comuntcarse al teléfono 373-8878 

SESION INAUGURAL 

Vtda y obra de Jesús Silva Herzog 

Lugar 
Auditorio 11 
Fecha 
Lunes 14 de enero 
Horano 
10:00 a 12:30 horas 

MESA DE TRABAJO 1 

Tema 
La política económica en los ochenta: 
del Estado benefactor 1ntervencion•sta 
a la estrategia neoliberal 

Lugar 

Aula 901 
Fecha: 

Martes 15 de enero 
Horaflo 

10:00 a 13:00 horas 

MESA DE TRABAJO li 

Tema 

La política económica y el futuro dela 
economía mexicana 1: 
apertura comerci'l y desregulación 
Lugar: 
Aula 901 
fecha: 

Martes 15 de enero 
HorariO 

17:00 a 20:30 horas 

MI:SII DE TRABAJO ITI 

Tema 

la política económica y el futuro de la 
economía mexicana 11: 
la crisis agropecuaria y la estrategid de 
moder;nización del campo 

Lugar 
Aula 901 
Fecha 

Miércoles 16 de enero 
Horano. 
10:00 a 13:00 horas 

MESA D~ TRABAJO JV 

Tema 

la política económica y el futuro de la 
economía mexicana 111: 
moderni7ación industnal y financiera 

Lugar 
Aula 901 
Fecha 

Miércoles lo de enero 
Horano 

17:00 a 20:30 horas 

MESA DE TRABAJO V 

Tema 

la política económica en México: 
costo social e impacto político 

Lugar 
Aula 901 
Fecha 

Jueves 17 de enero 
Horar10 
10:00 a 13:00 horas 

MESA DE TRABAJO VI 

Tema 

Crisis de la ciencia económica: 
cnsis de ideas v crisis de economistas 
lugar 

Aula 901 
Fecha 

jueves 17 de enero 
Horano 
17:00 a 20:30 horas 

SESION DE CLiiUSURA 

Lugar 

Auditorio 11 
Fecha 

Viernes 18 de enero 
Horar10 
10:00 a 13:00 horas 

Clausura del Serpinarin 
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• Centro de Relaciones 
lnternocionoles / Focultod de 
Ciencias Políticos y Sociales 

Segundo seminario de política inter
nacional, coordinadora: profesora 
Grociela Sepúlveda. 

Objetivos: 

Los objetivos principales del semi
nario son continuar con el trata
miento de temas relevantes sobre la 
problemática de la realidad interna
cional y contribuir a lograr un mayor 
desarrollo en el estudio científico de 
las Relaciones lñternacionales. Lo 
consecusión de estos fines ·repre
senta uno de los propósitos del Cen
tro de Relaciones Internacionales 
(CRI) de lo Facultad de Ciencias 

. Políticas y Sociales, lo cual entraña 
la creciente preocupación de la 
coordinación por mantener lo actua
lización y lograr un mayor acerca
miento con el personal académico. 

Desarrollo del curso: 

En cada sesión, un especialista 
presentará una ponencia abordando 
los problemas y procesos contempo
ráneos de las Relaciones Interna
cionales . ' 

Los temas se seleccionan y discu
ten previamente entre el ponente y 
la coordinadora del Seminario, con 
el objeto de que en coda sesión se 
trate la problemática contemporá
nea que hoy en día 'está impactando 
lo dinámica internacional. 

El especialista presentará su tra
bajo en un lapso de 45 a 60 minutos. 
Inmediatamente se doró un receso 
de 15 minutos para continuar con el 
seminario, con la discusión del ma
terial de apoyo y la bibliografía se
leccionados. En esta segunda parte, 
que será dirigida por la coordinado
ra del seminario, será imprescin
dible la participación, discusión y 
propuesta de análisis. 

El material de apoyo será reco
mendado paro todos los temas al 
inicio del seminario. 

Duración: 

El seminario tendrá una duración 

L X '~ 

de 48 horas efectivas en el Semestre 
91-1 las cuales están divididas en 12 
sesio,nes de 4 horas cada una. las 
sesiones serán los viernes de cada 
semana de 16 a 20 h . El seminario 
comienza el 11 de enero y termina el 
5 de abril de 1991. Se otorgará cons
tancia con valor curricular a quienes 
asistan al 80% de las sesiones y pre
senten un ensayo de 10 a 15 cuarti
llas a manera de conclusión sobre el 
contenido d~l seminario. 

Participantes: 

El 11 Seminario de Política Interna
cional está dirigido o profesores de 
1 icénciatu ro y ayudantes de profe
sor de la carrera de Relaciones In
ternacionales. Quienes deseen par
ticipar deberán expresarlo a la 
Coordinadora para su inscripción a 
partir de la publicación de esta con
vocatoria y hasta el 10 de enero de 
1990 en el cubículo 24 del Centro de 
Relaciones Internacionales. 

lugar: 

Todas las sesiones del Seminario 
se llevarán a cabo en la Sala de Jun
tas del CRI. 

Programa: 

Viernes 11 de enero 

Implicaciones internacionales del 
conflicto en el Golfo Pérsico: econo-

mía y seguridad internacional, po
nente: Zidan Zeraoui. 

Viernes 18 de enero 

los ochenta: retrocesos y expectati
vas en América Latino, ponente : Pa
blo Mariñez. 

Viernes 25 de enero 

Tradición y . transición política en 
México, ponente: Francisco Gil Vi
llegas. 

Viernes 1 de febrero 

Estructura productiva y comercio ex
terior. la integración de dos econo-. 
mías: México y Estados Unidos, po
nente: Mónica Verea. 

Viernes 8 de febrero 

la vulnerabilidad económica de Mé
xico frente al exterior. 

Viernes 15 de febrero 

México: Eslabón intermedio entre 
Estados Unidos y América latina. 

Viernes 22 de febrero 

la Europa de las diferencias, po
nente: Hugo Pipitone. 

Viernes 8 de marzo 

los servicios en las negociaciones 
internacionales, ponente: Manuel 
luna. 

Viernes 15 de 'marzo 

la interdependencia y el análisis de 
las relaciones asimétricas, ponente: 
Humberto Garza Elizondo. 

Viernes 22 de marzo 

Cooperación, conflicto e interdepen
dencia: elementos para el debate, 
ponente: Carlos Rico. 

Viernes 5 de abril 

¿Hacia una nueva etapa del desa
rrollo capitalista?, ponente: Juan 
Carlos Mendoza. 

7 de enero de 1991 
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• Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos 

Seminario-taller introductorio del 
programa de formación para la in· 
vestigación educativa de la ense· 
ñanza de las ciencias, del 15 de ene
ro al 5 de marzo, martes y jueves, 
de 9 a 13 h . Coordinadores : maestro 
Víctor Cabello Bonilla e ingeniero 
Enrique Mendoza Carrera. 

Seminario-taller procesos co-educa· 
tivos, del 24 de enero al 19 de mar
zo, martes y jueves, de 10 o 14 h . 
Coordinadora : licenciada Gabriela 
Delgado Ballesteros. 

Seminario-taller fundamentación 
teórico metodológica de la práctica 
docente, fase l. Análisis de la prác
tica docente , del 4 de febrero al 1 de 
marzo , lunes , miércoles y viernes, 
de 9 a 15 h. Coordinadora : 1 icencia
da Hortensia Murillo Pacheco. 

Seminario comunicación educati· 
va, del 11 al 22 de febrero , de 9 a 13 
h. Coordinadora : maestra Sara Gas
par Hernández. 

Seminario-taller sobre formación de 
profesores, del 12 de febrero al 14 
de marzo , martes y jueves, de 9 a 13 
h. Coordinadora: maestra Edith Che
haybar y Kuri. 

Seminario formación profesional 
en la UNAM y avances del conoci· 
miento discifllinario, de marzo a di
ciembre, miércoles, una sesión 
mensual de 10 a 14 h. 

Requisitos : 

-Ser personal académico de las 
distintas carreras de facultades o 
escuelas de la UNAM. 

-Entrevista con la coordinadora 
del Seminario . 

-Presentar en la entrevista : in
forme de investigación, documento , 
artículo, proyecto de trabajo o in
vestigación vinculada con el tema . 

-Llamar al 550-52-15, extensión 
4686, 4787 con la licenciada Dora 
Elena Marín , del 4 al 8 de febrero 
para concertar cita. 

7 de enero de 1991 

La Facultad de Química 
de laUNAM 

tiene el agrado 
de invitarle a asistir al: 

Este evento está dirigido a 
profesionales. Industriales del 

sector público y privado y 
personal académico y de 

investigación Interesados en la 
problemática de la química 

ambiental atmosférica 
(generación de ozono en la 
tropósfera, contaminantes 

atmosféricos, formación de 
aerosoles y estrategias de control 

de aerosoles en el a1re. tales 
como los PAHs. etc). 

PJ+'ClUUt_;fUUUf 

en Química 
6U f-'5n!LlJICO 

Ponentes Invitados 
Dr. Jack Calvert/NCAR/Boulder Colorado. USA 
Dr. Kenneth OemcrJián /Atmospheric Sciencies 
Research Center!State University of New York USA 

Dr. Barbara Fintayson-Pitts/Dept. Chemistry 

California Srate University USA 

Dr. Mario Mollna/Depl. Earth and Phys1cal Sciences 
Massachusetts lnstllute of Technology USA 

Anlbierltal 
'='lJJD~6LJ10~ ·

7-J 1. n 

Dr. James N. Pltts/Depr. Chemistry/California Stale University USA de ta 
qe ~a 

Dr. Robert Slevers/Director CIRES/University of Colorado USA 
Cootdlnadofa Académica: 
Dfa. carmen Durin 

Cucu6tirlsalpo6n S7SO.OOOOO 
P«MNN ~ rH 11 UNAM· $37~.000-00 

Informes e Ntrfpciones. Coorcfinaeión General da &lonsOO Ac:adémca 
de la Facullad de Ouinica. Tels. 550 5893, 550 5215 oKI. 2896 Atmósfera 
Lasconi"""'""''"'"""'"""''""''O"vh•"'"""'''."''m"'""'"· "\:=' 1 ft ft J Qll n ~ ft a 

y.¡ r:¡r~-.:/ ~- €0~v~ -=A 

• Unidad Académico de los Ciclos 
Profesional y de Posgrodo/ 
Instituto de Investigaciones en 
Materiales! Laboratorio de Energía 
Solar 

Seminario: Temas selectos de esta· 
do sólido, doctor lindberg Goncal
ves, Universidad Federal Do Ceará. 
Brasil, del 17 al 18 de enero. 
Lugar: Auditorio del Laboratorio de 
Energía Solar. 
Informes: Posgrado en Energía So
lar, Laboratorio de Energía Solar, 
privada Xochicalco s/ n, 62580, Te
m i.xco, More los , teléfonos {73) 14-16-
59 y {73)14-18-38. 

~~XI 



En lo calle de Academia número 22 
se ubico el edificio de lo Academia 
de Son Carlos , lo cual tuvo como 
función original lo de ser uno 
escuela de grabado dependiente 
de lo Coso de Monedo. Posados 
algunos años, y ante la necesidad 
imperante de crear un centro de 
estudio y enseñanza de las 
tendencias artísticos en lo Nuevo 
España , se inauguró oficialmente 
lo Real Academia de las Tres 

( XII ~~ 

La Academia de San Carlos-

Nobles Artes de Son Carlos el 4 de 
noviembre de 1785, sentándose en 
ello, los bases de lo enseñanza de 
los bellos artes en México. 

los ramos que se impartieron 
desde entonces fueron: pintura, 

~fW~~~~~~~~~,~~~ .. 
o 
a:: 

escultura, grabado y arquitectura. 
Como complemento de los 
cátedras, lo escuela poseía uno 
magnífico biblioteca, colecciones 
de grabados y medallas y una 
serie excelente de copias vaciados 

7 de enero de 1991 



• T~atro 
Luces de termidor, de Víctor Hugo 
Roscón Bando : director: Bruno Bert. 
Jardín del monumento o Julio Casti
llo, Centro Cultural Un iversitario 
hoy y moñona, 19 h; sábados , 21 h; 
domingos, 20 h . 

El retablo de El dorado, adaptación 
de José Sanchis sobre El retablo de 
los maravillas de Miguel Cervantes 
Soovedro; director: José Sanchis . 
Teatro Juan Ruiz de Alorcón, hoy y 
moñona , 20:30 h; sábados , 19 h; do
mingos, 18 h . Admisión : $16,000. 
Una voz en el desierto, La vida de 
Son Jerónimo y los acontecimientos 
de su tiempo en el Imperio Romano . 
Autora y directora: Maruxa Villalta . 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz , hoy , 
moñona y el viernes , 20 :30 h; sába
dos, 19 h ; domingos, 18 h. 

~Danza 
Gemeaux (géminis). acto escen1co 
de Bernardo Rubinstein . Teatro Ro
sario Cas!ellonos , hoy estreno , 
20:30 h. Admisión : $10,000. 

7 de enero de 1991 

en a ausencia 
• Teatro 

Las evidencias de la noche, d irector : 
Martín Acosto. Terrazo de lo Cosa del 
Lago, hoy y mañana, 21 :30 h ; sába
do, 20 h; domingo, 19 h. 

Música 

Ciclo: Conocedores y .amantes, 
Obras de Hoendel, Schubert y Mo
zort . Salo Carlos Chóvez, 20:30 h. 

Plastic Surgery, director: Tito Vos
concelos . Teatro Rosario Castella
nos , hoy , 20:30 h ; moñona , 19 h; do
mingo, 18 h . Admisión : $16,000. 

~Cine -
La bella y la bestia (Francia , 1945), 
director : Jeon Cocteou . Casa del La
go, hoy y mañana, 15 h . 
Vida en familia (Gran Bretaña , 
1971 ), director: K en Looch . Palacio 
de M inería , hoy y moñona , 17 h. 

Cine club juvenil 

Laberinto (EUA, 1986), director : Jim 
Henson . Salo José Revuel tos , hoy y 
moñona . 12 h . 
Cuenta conmigo (EUA, 1986), d irec 
tor : Rob Reiner. Cinematógrafo del 
Chopo , hoy y moñona , 12 h. 

• Teatro 

Huellas, directora : Margarita Man
dok i. Palacio de Minería , A rcado del 
Patio de Autonomía , hoy y moñona , 
20 h. 

6~.__1 _A__, 
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~-Música 

Ciclo: la flauta en lo músico' de cá· 
moro, obras de Bach , Reinecke, 
Milhaud , Poulenc y Bolling. Sala 
Carlos Chávez, 18 h. 
Jazz, con Verónica ltuarte . Cafetería 
de los (arjdiles , Casa del Lago, 21 h . 
Admisión: $10 ,000. 

~Música 
Concierto especial, Marco Antonio 
Castro Camacho , piano . Obras de 
Beethoven , Chopin y Liszt. Sala 
Carlos Chávez , 18 h. 
Ciclo: El violoncello en lo música de 
cámara, obras de Brahms, Grieg y 
William de Fesch . Palacio de Mine
río , 18 h . 

Danza infantil 

Sólo se troto de bailar, danza paro 
niños de Irene Martínez. Teatro Ro-

,) sario Castellanos, 13 h. Admisión: 
$5,000. 

7 de enerQ de 1991 



'2_ EN LA CIENCIA 1 Orión 

VII. 
CIRCUNST ANClA 

METEOROLOGICAS. 
DEL ECLIPSE 

DEL 11 DE JULIO 
DE 1991 

l. PRECIPIT ACION 

La temporada de lluvias en la República 
Mexicana inicia aproximadamente en 
mayo y termina en octubre. Su valqr me
dio an"ual en la República Mexicana 
entre los años 1966 y 1987 fue de 733 
mm; para el mes de julio el valor medio 
fue de 130 mm, .y su máxima de 196 mm 
en las precipitaciones medias y máximas 
respectivamente, para los estados cu
biertos por la franja de totalidad; duran!~ 
el mes de julio son los siguientes: 

Los valores observados en la República 
Mexicana para el mes de julio de 1988 
muestran algunas variaciones que resu
mimos aquí: variaciones mayores al 10%, 
es decir, las precipitaciones fueron ma
yores de las esperadas, en los estados de 

. Durango, Michoacán, Guanajuato, Que
-rétaro, Puebla y Chiapas; variaciones del 
orden del 10% en los estados de Nayarit, · 
Zacatec¡¡s, Jalisco , Hidalgo, Tlaxcala, 
Distrito Federal, Morelos, Guerrero y 
Oaxaca; finalmente variaciones menores . 
a 10%, es decir, las precipitaciones fue
ron menores a la media observada 
en Baja California Sur, Aguascalientes, 
México y Veracruz. 

2. CONDICIONES 
CLIMATOLOGICAS 

EN LA FRANJA 
DE TOTALIDAD 

PRECIPITACION EN EL' MES DE JULIO 

ESTADO MEDIA MAXIMA 

AGUASCALIENTES 121 353 
BAJA CALIFORNIA SUR 11 46 
CHIAPAS 199 320 
DISTRITO FEDERAL 167 300 
DURANGO 137 208 
GUANAJUATO 145 273 
GUERRERO 192 355 
HIDALGO 114 24.4 
JALISCO 210 285 
MEX1CO !56 215 
MICHOACAN 202 "271 
MORELOS 229 407 
NAYARIT 291 437 
OAXACA 204 311 
PUEBLA 1'55 323 
QUERETARO- !53 300 
SAN LUIS POTOSI 118 218 
SIN ALOA 202 290 
TLAXCALA 142 '266 
VERACRUZ ~40 412 
ZACATECAS 112 245 
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Dado el evento que se pretende obser
var, se requiere de un análisis más de
tallado de las condiciones climáticas 
de los estados contenidos en la franja de 
totalidad . El Observatorio Meteorológico 
Nacional ha resumido la información 
meteorológica de 1 O años a la fecha, 
para el día 11 de julio entre las 8 horas y 
las 15 horas, ya que el eclipse podrá ob
serVarse en la República Mexicana entre 
las 11 horas y las 14 horas. 

A lo largo de la zona de totalidad' (ver 
mapas), las condiciones de nubes bajas 
son de medio nublado, de las medias es 
de despejado con excepción de la 
región entre las ciudades de Guadalajara 
y Aguascalientes,. así como entre Michoa
cán y Tlax-cala; para nubes altas la franja 
de totalidad se muestra despejada con 
excepción de las regiones entre el este 
de Guerrero y sur de Veracruz, este y sur . 
de Oaxaca y Chiapas excluyendo las 
regiones centrales de Oaxaca y Chiapas 
que se muestran despejadas. La insola
ción, es decir, el número de horas en las 
que el Sol puede ser observado desde la 
superficie de la Tierra, a 16 largo de 
·la franja de totalidad, es de 4 a S horas 
de duración en los estados de Nayarit , 
burango, Zacatecas, Aguascalientes, 
Michoacán, México, Distrito Federal, 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca (excepto su 
región sur y Chiapas); para una. insola
ción mayor de 5 horas de duración los 
estados de Baja California Sur, Sinaloa, 
extremo norte de Nayarit, región sur del' 
centro de ·Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, 
sur de México, Morelos, Puebla, norte 
de Guerrero y este de Chiapas; final
mente una región con una insolación 
poco menor a 4 horas es la de sur de 
Oaxaca. 



La temperatura media es poco menor 
a los 20" C en los estados de Hidalgo, 
norte y centro de Querétaro, este de 
Michoacán, centro y norte de México, 
Distnto Federal, norte de Puebla, 
Tlaxcala y este de Chiapas, Distrito Fede
ral, norte de Puebla, Tlaxcala y este 
de Chiapas. Temperatura entre los 20" Y. 
25"C en los estados de Jalisco, Michoa
cán, este de Querétaro, sur de México, 
Morelos, norte de Guerrero, Puebla, este 
de Tlaxcala, Veracruz, norte de Oaxaca 
y sureste de Chiapas. Temperaturas ma
yores a los 25" C se dan en los estados 
de Ba]a California Sur, Sinaloa, Nayarit, 
extremo sur de Veracruz, sur y este de 
Oaxaca y oeste y sur de Chiapas. 

La distribución de lluvias en la Re
pública Mexicana nos indica una proba
bilidad entre 30% y 35% en la región 
comprendida entre las ciudades de Chil
pancingo y Oaxaca; para una precipita
ción del 20% al 30%, la región norte de 
Nayarit y Jalisco, región central de Gua
najuato. región entre la ciudad de Toluca 
y la ciudad de México, norte de Guerre
ro, norte y centro de Oaxaca. sur de 
Puebla y parte central de Veracruz; para 

una precipitación probable entre el 10% 
y 20% se encuentran las regiones del sur 
de Nayarit, este de Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, Querétaro. Hidalgo, México: 
Puebla y la región del Istmo de Tehuan
tepec; finalmente, precipitaciones de 
menos del 10% se dan en Baja California 
Sur, sur de Jalisco, este de Michoacán, 
noreste de Querétaro, norte de Hidalgo, 
Tlaxcala, norte de Puebla, Morelos y 
la región entre Guerrerq, Puebla y Dis
trito Federal, región sur de Veracruz, 
centro de Chiapas y sur de Oaxaca. 

La fecha del eclipse, 11 de julio de 
1991, estará dentro de la temporada 
de lluvias que se da en México, haciendo 
que las condiciones climáticas se mues
tren adversas para la observación del 
fenómeno astronómico; sin embargo, en 
condiciones normales, en algunos esta-

. dos de la República las grandes concen
traciones de nubes y precipitaciones 
ocurren· después de las 12 horas. La 
penumbra del eclipse tocará a la Repú
blica Mexicana en el estado de Baja 
California Sur a las 11 h 20 m aproxima
damente (hora del meridiano 90° al 
oeste de Greenwich), la umbra lo hará 

a las 12 h 44 m, para salir posterior
mente de la República por el estado de 
Chiapas a las .13 h .50 m y finalmente la 
penumbra saldrá a las 15 h.). 

Tomando en cuenta que en varios 
estados·de la República la concentración 
nubosa y de precipitación ocurre con 
mayor frecuencia después de las 13 ho
ras y suponiendo que no haya grandes 
perturbaciones en las condiciones mete
orológicas como actividades ciclónicas 
en las costas del Pacífico, las regiones 
con mejores condiciones de cielo, es de
cir, con mayor insolación y menor preci
pitación se ubica en Baja California Sur, 
en la región occidental entre Nayarit 
y Jalisco, la región entre Jalisco, Michoa
cán y Guanajuato, el límite entre Que
rétaro e Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, 
Puebla y el este de Chiapas. 

., 
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VIII. 
LOS ECLIPSES 
EN EL FUTURO 

Desde tiempos antiguos se ha podido 
predecir eclipses con mucha anticipa
ción. Si se estudian con cuidado las 
trayectorias de la Luna y del Sol, se 
puede saber cuando se interceptan 
y, por consiguiente, cuándo ocurrirá un 
eclipse. 

Uno de los trabajos de cálculo más 
impresionantes, y que se llevó a cabo an
tes de la era de las computadoras, es el 
Canon der Finstresisse, o Cánon de los 
eclipses, de Theodor von Oppolzer, un 
astrónomo nacido en Praga. Esa obra 
se publicó en 1887 y es una especie de 
atlas que contiene información detallada 
de más de 8 000 eclipses de Sol y 5 200 
de Luna, en un periodo que va de los 
años 1 208 a.C. al 2 161 d.C. Hoy en día, 
por supuesto, existen instituciones que 
hacen cálculos muy precisos, como el 
Observatorio Naval de los Estados Uni
dos, que los publica en su Almanaque 
náutico. 

Próximos eclipses de luna 

21 de diciembre de 1991 (parcial) 
15 de junio de 1992 _(parcial) 

9 de diciembre de 1992 (total) 
4 de junio de 1993 (total) 

29 de noviembre de 1993 (total) 
25 de mayo de 1994 (total) 

25 de abril de 1995 (parciai) 
3 de abril de 1996 (total) 

2 7 de septiembre de 1996 (total) 
14 de marzo de 1997 (parc;ial) 

16 de septiembre de 1997 (total) 
28 de julio de 1999 (parcial) 
21 de enero de 2000 (total) 
16 de julio de 2000 (total) 

Después del eclipse total de Sol del 11 
de julio de 1991 , y hasta el año 2025, 
habrá 75 eclipses de Sol, de los cuales 
13 se podrán observar en México. Diez 
de ellos se verán como parciales y dos 
como anulares. El próximo eclipse total 
cuya franja de totalidad pasará sobre 
México será el 8 de abril de 2024, es de
cir, pasarán 33 años para que en el país 
se pueda ver otro eclipse total de Sol. 

Eclipses que se observarán en la República Mexicana 

entre 1994 y 2024 

Fecha Tipo de Eclipse Se observará en México como 

1 O de mayo de 1994 Anular Anular en el norotcstc de la Repúi.JJ¡ ·a 
(Baja California, Sonora } Clnh11ahua ). 
Parcial en el resto d : ¡ ~o:; 

3 de noviembre de 1994 Total 

29 de abril de 1995 Parcial Parcial en el sur del país 

26 de febrero de 1998 Total Parcial en todo el país. 

25 de diciembre de 2000 Parcial Parcial en todo el país. 

14 de diciembre de 200 l Anular Parcial en todo el paí~ 

11 de junio de 2002 Anular Termina frente a las costas .:• J,¡'" 
y Nayant, parcial en B~¡a Califor 11u 

8 de abril de 2005 Anular- Parcial en todo el país 
Total 

21 de mayo de 2012 Anular Parc1al en todo el país. 

21 de agosto de 20 1 7 Total Parcial en todo el país. 

2 de julio de 2019 Total Parcial en el sur del país. 

14 de octubre de 2023 Anular Anular en la península de Yucati\11 \ 
parcial en el resto del país 

8 de abril de 2024 Total Total : cruzará el país desde las c • • , 
de Nayarit hacia la región nor•"'~ <Je 
Nuevo León; parcial al oestP ' .J p 1 

Para tener una idea de la frecuencia con la que suceden lo& eclipses de ~~~ a
continuación se proporciona el número de ellos a lo largo de Yarios siglos 

1901-2000: 228 eclipses, 145 de ellos totales 
2001-2100: 224 eclipses, 144 de ellos totales 
21 O 1-2200: 235 eclipses, 151 de ellos totales 
2201-2300: 248 eclipses, 156 de ellos totales 
2301-2400: 248, eclipses, 160 de ellos totales 
2401-2500: 237 eclipses, 153 de ellos totales 

1 

4 



IN~ITACION A 
TODOS LOS 
LECTORES 

Las personas interesadas en obtener mayor 
información sobre el eclipse pueden acudir, los 

viernes a las 18:00 horas, al Instituto de Astronomía 
de la UNAM, ubicado en el Circuito Exterior de la 

Ciudad Universitaria, muy cerca de la estación 
del metro C. U. 

Los últimos viernes de cada mes habrá, además, 
observaciones con telescopio, si el clim~ lo permite. 
Para estas .observaciones hay que ir bien abrigado. 

INSTITUTO 
DE 

ASTRONOMIA 

DIRECTORA DEL INSTITUTO 
ASTRONOMIA 

+ Gloria Koenigsberger 

RESPONSABLE EDITORIAL 
• Julieta Fierro 

o 
CENTRO UNIVERSITARIO 

DE COMUNICACION 
DE LA CIENCIA 

COORDINACION 
DE LA INVESTIGACION 

CI~NTIFICA 

H u 
UNAM 

DIRECTOR DEL CCUC 
+ Dr. Jorge Flores Valdés 

CONSEJO EDITORIAL 
+ Aarón Alboukrek 
+ Ana María Sánchez 

AGRADECEMOS LA 
COLABORACION DEL 

+ Dr. Luis Estrada 
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Programa de la semana 

Martes 8 

10 h Video: Genética y deporte , 15 
minutos. 

Video: El mundial de futbol como es
pectáculo , 17 minutos. 

Video: Paracaidismo, 13 minutos. 
11 h Audiovisual: Una ventana en el 
mar. 

12 h Exhibición deportiva: Judo , ken
do y aikido. 

Obra teatral: El hombre frente a su 
cuerpo. 

Audiovisual: Una ventana en el mar. 

13 h Vi-deo: Torneo Pan-Pacific de 
nado sincronizado en la ciudad de 
México. 
16 h · Exhibición deportiva: Judo, 

kendo y aikido . 
17 h Video: Patinaje artístico, 5 mi
nutos. 
Video : Entrenamiento de montañis
mo en CU, 4 minutos. 
Video: Bicicross, 17 minutos. 
18 h Video: El rostro. 
18:30 h Audiovisual: Cuerpo en mo
vimiento. 

Miércoles 9 

10 h Video: Juegos' de la amistad en 
Seattle. 
10:30 h Audiovisual: Una ventana en 
el mar. 
11 h Video: Entrenamiento de· nado 
sincronizado, 30 minutos. 
11:30 h Video: Mundial de moretón , 
20 minutos. 
12 h Exhibición deportiva: Judo, 
kendo y aikido . 
Obra teatral: El hombre frente a su 
cuerpo. 
13 h Audiovisual: Una ventana en el 
mar. 
16 h Exhibición deportiva: Judo, 
kendo y aikido. 
17 h Video: Paracaidismo, 13 minu
tos 
18 h Video: El rostro. 
18:30 h Audiovisual: Una ventana en 
el mar. 

Jueves 10 

10 h Video: Anabólicos, 9 minutos. 
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10:30 h Video: Mundial de futbol co
mo espectáculo, 16 minutos. 
11 h Audiovisual: Cuerpo en movi
miento. 
11 :30 h Video: El rostro. 
12 h Exhibición deportiva: Judo , 
kendo y aikido. Obro de teatro: El 
hombre frente a su Cliei·po. 
12:30 h Video: El rostro. 
13 h Video: Mundial de moretón , 20 
minutos. 
]3:30 h Video: Anabólicos, 9 minu
tos. 
16 h Exhibición deportiva : Judo , 
kendo y aikido. 
17 h Dentro del ciclo: Corre , ven y 
entérate de ... Plática: Seguridad y 
montañismo. Manuel Casanova. 
18 h Video: El rostro. 
18:30 h Audiovisual: Cuerpo en mo
vimiento. 

Viernes 11 
10 h Video: Patinaje artístico, 5 mi
nutos. 
10:30 h Audiovisual: Una ventana en 
el mar. 
11 h Video: El rostro. 
12 h Exhibición deportiva: Judo, 
kendo y aikido. Obra teatral: El 
hombre frente a su cuerpo. 
12:30 h Audiovisual: Una ventana en 
el mar. 
13 h Video: El .rostro. 
Audiovisual: Una ventana en el mar. 
16 h Exhibición deportivo: Judo, 
kendo y oikido. 

17 h Video : Juegos Olírnpi~os. 5 rn• 
nutos. 
17:30 h Video: Mundial de moretón 
20 minutos. . 
18 h Audiovisual: Una ventana en 
el mor. 
18:30 Video: Paracaidismo. 13 minu · 
tos . 

Sábado 12 

11 h Video: Genética y deporte . 15 
minutos. 
11:30 h Audiovisual: Cuerpo en mo
vimiento. Taller infantil . Video: El 
rostro. 
12 h Exhibición deportiva . Judo . 
k en do y aikido. Para conocer tu di· 
mensión deportiva acércate o: Lo 
que tu cuerpo dice, Laura Méndez. 
13 h Ciclo: El cuerpo y sus quehace
res con lo plática: Mensajeros invi· 
sibles, Jesús Garcío Sáinz . 
14:30 h Audiovisual: Cuerpo en mo
vimiento. Taller infantil. Video: Tor
neo Pan-Pacific de nado sincroniza
do , 30 minutos . 
15:30 h Audiovisual: Cuerpo en mo
vimiento. 
16 h Exhibición deportiva: Judo . 
kendo y aikido. Video: Patinaje ar 
tístico, 5 minutos. Obra teatral: El 
hombre frente a su cuerpo. 
16:30 h Taller infantil. 
17 h Audiovisual: Cuerpo en movi
miento. 
17:30 h Video: Mundial de moretón. 
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Directorio 
Teatro Juan Ruiz de Alorcón , avení· 
da Insurgentes Sur 3000, Ce.ntro Cul 
tural Universitario, teléfono 665-13-
44 , extensión 7056. 
Espacio Escultórico , Circuito Mario 
de la Cueva , Centro Cultural Univer
sitario . 
Explanada del Centro Cultural Uni
versitario, avenida Insurgentes Sur 
3000, Centro Cultural Universitario . 
Jardín del Monumento o Julio Cas
tillo, avenido Insurgentes Sur 3000, 
Centro Cultural Universitario . 
Teatro Arquitecto Carlos Lazo, Fa
cultad de Arquitectura , Ciudad Uni
ver~it.:~rio, Metro Copilco, teléfono 
550-52-15 , extensión 2281. 
Solo Miguel Covarrubios, avenido 
Insurgentes Sur 3000, Centro Cultu
ral Universitario, teléfono 665-13-
44 , extensión 7011. 
Museo Universitario del Chopo, doc
tor Enrique Gonzólez Mortínez 10, 
colonia Santo María lo Ribero, telé
fono 546-84-90 . 
Ex Biblioteca de San Agustín, Isabel 
lo Católica esquina Uruguay, Cen
tro. 
Teatro lsabela Corona , Eje Central 
Lázaro Cárdenas y Manuel Gonzá
lez, Tlatelolco, teléfono 597-48-26. 
Pasillo de los Arcos del Palacio de 
Minería, Tocuba número 7, Centro. 
Anfiteatro Simón Bolívar, Antiguo 
Colegio de San lldefonso, Justo Sie
rra 16, Centro, teléfono 550-51-62. 
Foro Shakespeare, Zamora 8, colo
nia Condesa. 
La última carcajada de la cumban
cha , Perpetua número 4 esquino In
surgentes , colonia San José Insur
gentes. 
Teatro Rosario Castellanos, Casa del 
Lago, entrar por Reformo, teléfonos 
553-63-62 y 553-63-18. 
Centro Universitario de Teatro , Cen
tro Cultural Universitario, Insurgen
tes Sur número 3000. 
Auditorio Principal de la Facultad de 
Medicina, Circuito Interior, Ciudad 
Universitaria. 
Teatro Santa Cetarina, Plazo de San
to Cetarina número 1 O, Coyoocán, 
teléfono 658-05-60. 
Espacio Múltiple , Facultad de Filo
sofía y Letras, Circuito Interior, Cil!
dad Universitario. 
Auditorio Pedro Henríquez Ureño, 
avenida Universidad 975, colonia 
Del Valle, teléfono 534-91-75. 
Bar El hijo del cuervo, Jardín Cente
nario número 17, Coyoacón , teléfo
no 658-53-06. 

• Escuela Nocional de Estudios Profesionales 
Arogón 

XV Aniversario de la ENEP Aragón 
Del 15 al 18 de enero 

Martes 15 

1 O h Ceremonia de apertura: entrego de diplomas {medallas): 
• profesores , trabajadores y alumnos. Recital de piano, Solo José 
Vosconcelos . 
11 h Torneo de ajedrez, Salón A-1018. 
11:15 h Inauguración de exposiciones: fotografío, diseño in
dustrial , arquitectura y pintura . Inauguración de ferio del libro , 
Solo José Vosconcelos y Biblioteca. 
11 :30 h Conferencio magistral ingeniero Fernando González 
Villorreol. Solo José Vosconcelos. 
12 h Final del concurso de oratorio: premioción de poesía y cuen
to , Auditorio A-9. 
13 h Torneo de bosquetbol (varonil y femenil}, gimnasio parquet, 
14 h Torneo de futbol, cancho empastada. 
17 h Conferencio magistral doctor José Ovalle Favela, Sala José 
Vasconcelos . 
19:30 h Concierto sinfónico: Filarmónica de la Escuela Nacional 
Preparatoria , Sala José Vasconcelos. 

Miércoles 16 

10 h Conferencio magistral. ingeniero Gerardo Ferrando Bravo , 
Sala José Vasconcelos. 
11 :30 h Exhibición de físico-culturismo, auditorio A-1. 
13 h Danzo folklórico, ballet folklórico de la ENEP-Aragón, Sala 
José Vasconcelos : Torneo volibol (varonil y femenil), gimnasio 
parquet . 
14 h Torneo de futbol, cancha empastada. 
17 h Conferencio magistral. licenciado Jesús Silva Herzog , Sala 
José Vasconcelos. 

19 h Danzo moderno Ballet de Danza Contemporánea, Sala José 
Vasconcelos. 

Jueves 17 

10 h Conferencia magistral, doctor Héctor Cuadra. Sala José Va~
concelos . 
11 h Exhibición de Toe kwon do, gimnasio parquet. 
12 h Concierto de rock grupo Vox Populi, Sala José Vasconcelos. 
13 h Final de volibol (varonil y femenil). gimnasio parquet. 
14 h Final de futbol, cancha empastada. 
15 h Final de bosquetbol (varonil y femenil}, gim~asio par.quet. 
18 h Conferencio magistral arquitecto Pedro Medma. Conc1erto, 
Sala José Vasconcelos . 

Viernes 18 

10 h Conferencio magistral, licenciado Julio Labastida del Cam
po . 
11:30 h Clausura. 

7 de enero de 1991 



en yeso de las obras famosas de la 
estatuaria clásica griega y romana. 

San Carlos se convirtió , durante 
el siglo XIX , en la cuna del 
neoclásico en México. A lo largo 
de este siglo estuvieron vinculados 
a la Academia los más destacados 
artistas de la época. Hacia 1867, 
los estudios de arquitectura e 
ingeniería fueron enviados a 
Minería , quedándose la pintura , la 
escultura y el grabado en dicha 
escuela , la cual cambió su nombre 
por el de Escuela Nacional de 
Bellas Artes . 

En el siglo XX la enseñanza 
artística experi"mentó importantes 
transformaciones; se establecieron 
talleres libres de pintura y 
escultura y en 1929 la Academia 

a depender de la UNAM 
recibiendo el nombre de Escuela 
Nacional de Artes Plásticas ; las 
galerías de pintura y escultura 
quedaron a cargo de la SEP. 

En 1968 los estudios adquirieron 
el nivel de licenciatura y en 1970 
se fusionaron las especialidades en 
la carrera de licenciado en Artes 
Visuales. 

7 de enero de 1991 

la ENAP cambió su sede al sur 
de la ciudad, sin embargo la 
Academia de San Carlos sigue 
dependiendo de la UNAM; se 
imparten cursos y talleres libres y 

se montien~n muestras 
permanentes de arte en sus 
galerías .. 

Verónica Palajox 
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Desde tiempos precolombinos el 
maíz ha sido el eje principal de las 
culturas americanas , y aún en la 
actualidad tiene una relevancia 
significativa en la alimentación de 
lo mayoría de los poblaciones de 
los países latinoamericanos. 

En México este cereal es 
consumido primordialmente en 
formo de tortillas y también es 
utilizado por diversos grupos 
étnicos como materia primo para 
la elaboración de alimentos y 
bebidas fermentadas que son 
consumidas con fines de 
alimentación , religiosos, 
estimulantes y medicinales. lo 
elaboración de estos productos 
está basada en recetas que han 
sido transmitidas por 
generaciones , y en su proceso de 
fermentación intervienen 
microorganismos, principalmente 
levaduras y bacterias, que la 
mayoría de los veces producen, 
por medio de enzimas, cambios 
favorables en el producto final, 
como son lo variación en lo 
textura, el aromo y sabor, 
aumento en el tiempo de 
almacenamiento y mejoras en las 
propiedades nutritivas. 

Entre estos productos 
fermentados está el tesgüino (del 
náhuatl tecuin: latir el corazón), 

XIV~~ 

Estudios 
étnicos 
microbianos y 
químicos del 
tesgüino 
tarahumara 

que es una cerveza de maíz que 
consumen diversos grupos étnicos 
del norte, noroeste, oeste y, en 
menor proporción, del sur de 
México, como los yaquis y pimas 
de Sonora, los tarahumaras y 
tubares de Chihuahua, los 
huicholes de Jalisco y Nayarit, y 
los zopotecos de Oaxaca. 

Paro los tarahumaros, el 
tesgüino constituye la bebida 
preferida en sus actos sociales, 
festividades religiosas y 
deportivas. y en las llamadas 
"tesgüinados", que son reuniones 
en los que se toman decisiones 
políticos y económicas importantes 
poro la comunidad, o en los que se 

realizan trabajos o labores difíciles 
que requieren de la participación 
comunitaria de los hombres, la que 
es remunerada con tesgüino y 
comida. 

El tesgüino ha sido objeto de 
numerosas investigaciones sociales 
étnicas y antropológicas que se 
iniciaron desde hace algunos 
siglos, pero hasta hace poco se 
comenzó a estudiar desde el punto 
de vista microbiano y químico. 

Estos estudios fueron realizados 
en muestras de tiempo de 
fermentación desconocido, por lo 
que se ignoraba en qué etapa del 
proceso de fermentación aparecían 
los microorganismos mencionados, 
y cuál era su papel en dicho 
proceso. 

Para tratar de dar respuesta a 
estas incógnitas ha sido publicada 
la investigación titulada Estudios 
étnicos microbianos y químicos del 
tesgüino tarahumara, de los 
doctores Patricia lappe y Miguel 
Ulloa, del Instituto de Biología de 
la UNAM, el objetivo de los 
autores es establecer la sucesión 
de la microbiota durante las 
diversas fases de elaboración y 
fermentación de la bebida, entre 
otros. 

Este interesante libro es editado 
por la Dirección de Publicaciones. 

Ramón Martínez de Velazco 

7 de enero de 1991 
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La colección 
Material /de 
Lectura sigue 
creciendo 
'En esto ocasión se presentan cinco 
de los más recientes títulos 
publicados por lo Dirección de 
Literatura de lo Coordinación de 
Difusión Cultural en lo colección 
Material de Lectura. Dichos tí tu los 
pertenecen o lo serie de El cuento 
contemporáneo, lo cual comprende 
narrativo tonto de autores 

iconos como extranjeros. Los 
textos están introducidos por 
reconocidos escritores, que ponen 
al lector en antecedentes para el 
conocimiento del escritor a quien 
se dedica cada uno de los 
números. 

Los escritores mexicanos 
recientemente publicados son: 
Margo Glantz y su escrituro 
esencialmente feminista; Gerordo 
de lo Torre irónico, sentimental y 
apasionado y Luis Arturo Romos 
quien consolidó su obro en lo 
década de los 80. 
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Por otro lodo están los 
norteamericanos Scott Fitzgerald 
con lo limpieza de su prosa y lo 
fantasía glamoroso de sus histor 
realistas y Bernard Moloniud un 
de los narradores sobresaliente_ 
de los años cincuenta. 
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C O N V O C A T O R l A 

PARA LA ESPEC I ALI ZAC ION 

EN BIOQUIMICA CLINICA 

LA FACULfAD DE QUJMICA 1 EN COLABORACION CON 
LA SECRElARIA DE SALUD 1 CONVOCAN AL PROGRAMA 

DE POSGRADO IJE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA 
í.LINICA , PAHII FOHMIIR RECIJHSUS IIUMIINOS DE 

fiLIO NIVEL E.N EL LABOI!AIOI!IO CL!NICO 1 CON 
DURACION DE TRES O CUATRO SEMESlRES CON 

DEDICACION · DE TIEMPO COMPLETO 
REQUISITOS DE INGRESO: -TENER TITULO DÉ QUIMICO 

FARMACEUTICO BIOLOG01 
QUIMICO RACTERIOLOGO Y 
PARAS 1 TOLOG01 . MEDICO O 
DE CARRERAS AFINES. 

A C T 1 V 1 D A D E S A C A D E M 1 C A S 

PRIMER SEMESTRE 
CURSOS DE: 

SEGUNDO SEMESTRE 
CURSOS DE: 

-BIOQUIMICA INTERMEDIA, 
-FISIQLOGIA CLINICA, 
-QU!MICA ANALITICA 
-ESTAriSTICA Y CONTROL 

DE CAL! DAD. 

ESTANCIA HOSPITALARIA l 

-BIOQUIM!CA CLINICA. 
-METOOOS BASICOS EN 

QUIMICA CLINICA, 

ESTANCIA HOSPITALARIA 11, CON BASE EN LA SELECCION 
DE UNA DE LAS SIGUIENTES ORIENTACIONES • . 

TERCERO Y CUARTO 

, DIOQUIMICA CLINICA, 
, ENDOCRINULOGIA. 

HEMATOLOGIA, 
1NFECTOl.OGIA. 

, IN11lJNOLOGIA, 

SEMESTRES: -ESTANCIA HOSPITALARIA 111 
CON BASE EN LA ORIENTACION 
SELECCIONADA Y DESARROLLO 
DE TES l S, 

N F O R M E S 
FACULTAD DE CJtiiMICA UNAM, Df.f'ARTAMEN10 DE 1310LOGIA 
CIUDAD IJNIVEHS!TARIA1 C,P, 04510 TEL:550-5215 
EXT, 2442 ; FAX (5) 54832?7 

- ENTREVISlAS PREVIA CI1A EN EL LABORATORIO 1-B 
rr.ll ·i [R PI SO I:EL EDI F 1 C 1 O "A" !JE LA FI\CUL TAD DE 
QIJIMI'CA, LJNAM, A LAS 17:00 HRS, DE LOS DIAS 
()O 13 DE DICIEMBHE DE 1990. 4~ 11 O 24 DE 
CNEiW DE 1991, 

INICIO DE ClJPSOS : 4 DE 11MZO DE · 1991. 
EXISTE LA POSIOILIDAD DE B[C4S PROPORriONADAS POR LA 
UJR[CCION GENERAL DE ENSEni\NZA EN SALUD DE LA SECRE 
IARIA Df SALUD Y POR LA D!RECCION GENERAL DE INTERCI\M 
UJO ACAOFMICO DE LA UNAM, 
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• Congreso lnteruniversitario de 
Electrónica, Co~putación y Eléctrica 9 J' ~ 

las Ramas Estudiantiles del IEE·E, in 
vitan a estudiantes de las institu
ciones educativas del país a partici
par en el Primer Congreso lnteruni 
versita 'rio de Electrónica, Computa
ción y Eléctrica, a celebrarse en 
abril de 1991 en la ciudad de Méxi
co , mediante el envío de trabajos al 
concurso del mismo, para que sean 
presentados los ganadores en el 

jetivos: 

Eléctrico, Computación y Electróni
ca . 

3. El trabajo deberá presentarse en 
forma de artículo técnico , con 
una extensión no mayor a diez 
cuartillas (pedir formato) . 

4. Se deberán presentar dos origi
nales. 

S. los . trabajos serán recibidos a 
más tardar el 1 S de enero de 1991 
en las siguientes direcciones : 

- IEEE Sección México, Culiacán 
· llS, colonia Hipódromo Condesa, 

México DF 06170. 
- Centro Nac'ional de Investigación 

y Desarrollo Tecnoló,gico (CENI-

DET) , Apartado Postal 4-224 , co
lonia Cuauhnahuac , Cuernavaca , 
Morelos 62431. ' 

Informes: 

- Señora Rosa lilia Vélez, en IEEE 
Sección México Culiacán 11 S, co
lonia Hipódromo Condesa , Méxi 
co DF 06170, a los t~léfonos : 272-
12-78, 272-16-S7 , fax: 272-12-78. 

- Ingeniero Gerordo Guerrero, en 
el Centro Nacional de Investiga
ción y Desarrollo Tecnológico , 
Prolongación Avenida Palmira 
S/ N , colonia Palmira , Cuernava
ca Morelos, 62490 al teléfono 
(9173) 12-76-13, fax : 14-11-44. 

- Doctor lópez ·lópez, División de 
Estudios de Posgrado de la Facul 

·tad de Ingeniería, edificio A, se
gundo piso, Ciudad Universitaria . 

Esto actividad persigue difundir e in
tercambiar conocimientos científi
cos y tecnológicos entre las institu
ciones de educación superior del 
país , a través de las Ramas Estu 
diantiles del IEEE; plantear líneas de 
investigación basadas en las necesi
dades de la industria mexicana me
diante la interacción de las in~titu 
ciones educativas con la industria y 
propiciar la investigación científica 
en los estudiantes de nivel superior 
del país . 

~~----~------------~-----

Reconocimientos: 

A cada expositor se le otorgará 
un diploma de participación de 
parte de IEEE Sección México. 
Habrá un primer lugar en cada 
área y en cada categoría. 

3. El primer lugar obtendrá un di
ploma y su trabajo será difundido 
a nivel nacional. 

El jurado calificador estará formado 
por investigadores de renombre na
cional . 

l. Podrán participar todos los estu
diantes de instituciones educati
vas del país en las categorías de 
licenciatura y maestría . 
los trabajos presentados versarán 
sobre temas afines a las áreas de 
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• Coordinación de Difusión 
Cultural / Facultad de Psicología 

Ciclo: Los lunes psicología con el te
ma Los mitos en la familia, Antiguo 
Colegio de San lldefonso, 18 h , telé
fonos S02-28-34 , 702-31-94, exten
siones 233 y 234. 

Programa: 

Aspectos psicológicos del embara
zo, maestro Zurayo Monroy Nasr , 14 
de enero. 
Mujer adolescente y familia , licen
ciada Patricia P de Buen, 21 de ene
ro. 
Influencia de las espectotivas fami
liares sobre los hijos , licenciada 
Araceli lambarri, 28 de enero. 
la sexualidad en la familia , psicólo
go José Manuel Martínez, 4 de fe
brero. 
La familia en tiempos de crisis , li
cenciado Mario Pérez Zuviri, 11 de 
febrero. 
Taller de direcci6n artística, profe
sor: Jaime Garcío Estrado. Requisi
tos: abierto a todo público , con es-

colaridad mm1ma de bachillerato. 
Del 28 de enero al4 de marzo, lunes 
y miércoles, 17 a 21 h. Cupo limita
do. Costo: UNAM: $400,000; otros 
instituciones educativos : $SOO,OOO; 
particulares : $600,000. Incluye ma
teriales y equipo. 
Informes e inscripciones: señora Ro
sa María Caamal l, Centro Universi
tario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC). Adolfo Prieto número ?21 , 
Colonia del Valle, México, DF, CP 
03100. Teléfonos : 687-06-96, 687-06-
97 y S36-02-30. 
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Conse¡o de Salubridad Gener·al 

PREMIOS AL MERITO 1990 

E 1 Consejo de Salubridad General , en cumplimiento o 
lo dispuesto en el Decreto Presidencial publicado en 

el Diario Oficial de la Federación del 18 de .septiembre 
de 1984, considero necesario estimular o los servidores 
públicos haciendo público el premio a su labor dirigido 
al mejoramiento de lo salud del pueblo de México. 
Con esta base, se convoco o los instituciones de salud , o 
las universidades y establecimientos de educación supe
rior, o las so.ciedodes científicos, a los agrupaciones y 
colegios de profesionales y ,o los sindicatos, o presentar 
las candidaturas de quienes, a su juicio, hayan destaco
do en . los campos de la medicina, la enfermería, la 
química y la farmacia, paro acceder a los premios : Con
decoración Eduardo Liceaga; Doctor Miguel Otero; Doc
tor Gerardo Varela; Mprtín de la Cruz; Enfermera Isabel 
Cendala y Gómez y Auxiliar de Enfermera Lucía Salcido, 
para lo cual se observarán los siguientes lineamientos 
generales : · 

Bases: 

1. Las solicitudes o iniciativas se enviarán a la 
Secretaría del Consejo de Salubridad General , en Pla
za de San Pablo No. 13, colonia Centro , C.P. 06090, 
México, D.F., .deñtro del plazo que concluye el 31 de 
ener.o de 1991, 

2. El Consejo de Salubridad General designará un jura
do calificador para cada uno de los premios. Cada ju
rado presentará un dictamen al Consejo de Salubri 
dad General y éste emitirá el fallo definitivo, el cual 
será inapelable, 

3. Los premios se otorgan solamente una vez, coda uno, 
a la misma persona . 

4 . los ·premios serán entregados como parte de la cele
bración del Día 'Mundial de la Salud, durante el mes 
de abril de 1991. 

Reconocimientos: 

l. Condecoración Eduardo Liceaga de: Ciencias médicas 
y administración sanita~io asistencial 

1 XVIII~~ 

Se otorg0 rá a profesionales que se hayan distinguido por 
cont r ibu ir en forma sobresal iente al avance de las Cien 
cias Médicas y sus positivos efectos en la protección d, 
la Salud de la Población Mexicana en las siguientes áre
as : 

1. San itario asistencial , con énfasis en la atención pri 
maria e;:¡ la salud y en especial de la atención materno
infantil 

2. Médico-quirúrgica , de asistencia, investigación , do- . 
cencia o rehabilitación; contribuciones relacionadas 
con· los problemas de salud pública y de administra
ción de servicios de salud 

3. Trabajos sobresalientes en salud pública o de educa
ción higiénica , de preferencia los efectuados en el 
medio rural 

4 . Otras actividades de repercusión positiva, relac iona
das con la salud no ennumerados en los incisos ante
rio res 

5. Las solicitudes o iniciativas deberán acompañarse de 
5 copias del currículum ~itae del candidato 

El premio consistirá en medalla de oro, diploma firmadc 
por el Presidente de la República y fa· cantidad de 
$3'000,000 

11. Premio Miguel Otero de: Investigación clínica y 
biomédica · 

Se otorgará a profesionales de la Medicina que hayan 
contribuido notablemente en investigación clínica y el 
área Biomédica en general para el adelanto de la Medi
cina Nacional 

1. Los trabajos que se sometan a concurso deberán ha
ber sido realizados en México y publicados en alguna 
revista científica , nacional o extranjera , dentro de los 
5 años previos a la fecha de esta convocatoria 

2. Cuando se trate de trabajos elaborados en equipo, el 
post u Ion te deberá recabar , por escrito, 1 a autoriza
ción de los coautores para presentar su candidatura 
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las iniciativas y solicitudes deberán acompañarse de 
5 copias del o los trabajos con los que se concurso, e 
igual número de copias del currículum vitae del candi
dato 

El premio consistirá en medalla de oro. diploma y lo can
tidad de $2'000. 000. 

111. Premio Gerardo Varela de: Bacteriología e 
investigación en salud pública 

Esta distinción se otorgará a trabajadores de lo Salud 
que se hayan distinguido por sus trabajos en lo materia. 

1. Paro el concurso respectivo los trabajos que se pre-
senten deberán haber sido realizados en México, to
talmente originales o complementarios de contribu
ción propio y publicados en alguno revista científico 
nocional o extranjero dentro de los 5 años previos o 
lo fecho de esto convocatorio 
Cuando se trote de trabajos elaborados en equipo, el 
postulante deberá recabar por escrito la autorización 
de los coautores poro presentar su candidatura 
Las solicitudes debidamente ovalados por la institu
ción donde se hubieron realizado deberán acompa-
ñarse de 5 copias del o los trabajos con los que se 
concurso e igual número de copias del currículum vi
tae del candidato 

El premio consistirá en medalla de oro, diploma y la can
tidad de $2'000,000. 

IV. Premio Martín de la Cruz de: Investigación Química 
y Biológica -Aplicado al conocimiento y utilidad de 
los fármacos-

otorgará al personal profesional en el área de los 
ios Médicos y Formacoquímicos que hayan contri

ido en el desarrollo y lo producción en México de 
nuevas moléculas o sustancias de valor terapéuticos 
principalmente de origen vegetal. 

los trabajos que se sometan o concurso deberán ha
ber sido realizados en México, de preferencia relati
vos a una solo materia o línea de investigación (botá
nica) y publicados en alguno revista científico no
cional o extranjero, dentro de los 5 años previos o lo 
fecha de esto convocatorio 
los solicitudes o iniciativos deberán acompañarse de 
5 copias del o los trabajos que se sometan o concurso 
y del currículum vitae del candidato, así como de 5 co
pias de la autorización de los co-autores del o los tra
bajos, cuando éste sea el coso 

El premio consistirá en medalla de oro, diploma y la can
tidad de $2'000,000 
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V. Premio Isabel Cendala y Gómez al mérito en 
enfermería 

Se otorgará o enfermeras titulados considerando los as
pectos siguientes: 

l. labores técnicas, clínicos, de salud público y de do
cencia, desarrolladas dentro o fuero de las institu
ciones y dependencias del Ejecutivo Federal. de orga
nismos profesionales, científicos. de salud pública y 
de enseñanza 

2. Trabajos de educación higiénico y enfermería en Sa
lud Público dirigidos o lo población, de preferencia 
los ejecutados en el medio rural 

3. Colaboración excepcional, en investigaciones cientí
ficos o de prácticos de laboratorio sobre problemas 
de salud público 

4. Obras realizados en beneficio de salud, incluyendo 
aquellas que tiendan o disminuir o eliminar lo conta
minación del medio ambiente 

5. labores excepcionales de asistencia o pacientes en 
los instituciones de salud, que superen los obligacio
nes y servicios asignados o su cargo 

6. Trabajos de sanidad internacional y otros actividades 
trascendentes de salud no enumerados en los incisos 
anteriores 

7. los solicitudes o iniciativos poro los premios deberán 
presentarse por quintuplicado. acompañadas del cu
rrículum vitae del candidato y de lo documentación 
que justifique las propuestas 

El premio consistirá en medalla de oro, diploma y lo can
tidad de $2'000, 000 

VI. Premio lucía Salcido de: Auxiliar de enfermera 

Se otorgará a auxiliares de enfermería considerando sus 
atributos y servicios prestados en las siguientes áreas: 

l. labores excepcionales de atención o pacientes re
queridos de compasión y calidez, que superen los 
obligaciones y servicios institucionales asignados a su 
cargo 

2. labores técnicas. clínicos y de participación docente, 
desarrolladas en formo excepcional 

3. Actividades de educación para la salud, de preferen
cia las que supongan abnegación especial en el me
dio rural 

4. Colaboración excepcional, para el desarrollo de in
vestigaciones sobre problemas de salud 

5. Obras de beneficio social para la salud, con énfasis 
en las del saneamiento ambiental 

6. Otras actividades trascendentes de salud, no enume
radas en los incisos anteriores 

El premio consistirá en medalla de oro, diploma y la can
tidad de $2'000,000. 
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XEUN 860 kHz AM 
XEUNFM 96.1 MHz FM Estereofónica 

XEYU 9600 k Hz Onda Corta, banda internacional de 31 m 

Lunes 7 

8:30 h Espacio universitario, conductor: Jaime litvak. 
Entrevistos a universitarios destocados. Teléfono abier
to: 54.3-96-17, AM/ FM. 
12 h Cartelera cinematográfica universitallia, con la Di
rección General de Actividades Cinematográficas; lunes 
a viernes; sábados: 8:55 y 13:55 h y domingos 8:55 h. 
AM/.FM. 
12:30 h Ventana al mundo, coordinadora: María Teresa 
Solario; hoy: Sonidos del 90 desde Australia; miércoles 
9: Italia canta y viernes 11: Vuelve la ópera de los años 
20 en Alemania, AM/ FM. 
13:30 h Ancho mundo, con el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros. Literatura mexicana, primera parte. 
AM/ FM; retransmisión: miércoles 9, 20 h, AM. 
14 h Filosofía contemporánea, por Ricardo Guerra, 
AM/ FM. 

15:30 h De inmediato, noticias de interés académico y 
cultural. lunes o domingo, AM/FM. 
17:15 h Sintonía internacional. selección de textos: Do
vid Vázquez. Educación infantil. Congreso internacional 
sobre tratamiento de alergias, AM. Retransmisión: do
mingo 13, 15:45 h. AM/ FM. 
17:30 h La guitarra en el mundo, guión: Juan Helguero. 
Brouwer: Tres danzas concertantes; Amador: Fantasía 
Guajira, con Efraín Amador, guitarra y Doris Oropesa, 
piano, AM. 
18 h La ciencia del ingenio, con la Facultad de 
Ingeniería. Arte rupestre, AM. 
18 h Panorama del jazz, por Roberto Aymes. Hoy: Rick 
Strauss: Body Lines; miércoles 9: Susan Mazer y Dalias 
Smith: Summit y viernes 11: John Dankwoth: Misty, por 
FM, y a las 19:30 h por AM; hoy: Oliver Nelsan; martes 8: 
Rainer Bruninghaus y Alberto Zukerman y miércoles 9, 
jueves 10 y viernes 11: Rainer Bruninghaus. 
19:30 h Divertimento, por Juan Arturo Brennan, FM. 
21 h Cultura y reflexión nacionales. La extensión de la 
noticia, conductor: Mauricio Carrera; teléfono abierto: 
543-96-17, AM/ FM. 

22:45 h Concierto nocturno. Las nueve Sinfonías de Bee· 
thoven. Notos de José Luis Váz;quez. Hoy: Número 5 en 
do menor, opus 67; martes 8: Pastoral; miércoles 9: nú
mero 7 en la mayor. opus 92; jueves 10: Níimero 8 en fa 
mayor, opus 93; viernes 11: Coral; grabaciones de la Or· 
questa del Concertgébouw de Amsterdam. Director: Ber· 
nard Haitink. AM/ FM. 

Martes 8 

12:30 h Cultura y ciencia internacionales, coordinadora: 
María Teresa Solorio, AM/ FM. 
12:45 h Libros universitarios. Información sobre publi
caciones recientes, AM/ FM. 
13:15 h Temas de las relaciones bilaterales México· 
Estados Unidos, con el Centro de Relaciones Interna-

XX~~ 

cionales de la FCPyS. El' petróleo en la relación México· 
Estados Unidos por Cristina Rosas González, AM/ FM. 
14 h Nuestro patrimonio artístico, por José Guadolupr 
Victoria. Del infinito placer de lo cotidiano. La mansió. 
colonial, AM/ FM. 
14:30 h Las revistas, guión: Octavio Ortiz Gómez. El 
Acordfón, número 1, revista de la Universidad Pedagó
gica Nacional, AM/ FM. 
17:15 h En la ciencia, con el Centro Universitario de Co
municación de la Ciencia; hoy y el jueves 10, AM. 
18 h Atmósferas sonoras, coproducción con Sonido Zor
ba. Hoy: Area; jueves 10: Keith Jarret: Paris Concert. FM. 
19 h El espacio literario, con la Dirección de Literatura; 
conductor: Gabriel Mendoza, AM. 
19 h Pensamiento musical en la historia, por Fernando 
Alvarez del Castillo. Buxtehude: Sonatas , para cuerdas, 
con El Trío del Museo de Boston, FM. 
20 h Emisión especial. Antonio Peña Díaz: El Instituto de 
Fisiología Celular, AM. 
21 h Cultura y reflexión nacionales. Ton y son, conduc
tor: Xorge Chargoy. ¿Quién hace la Salsa?; teléfono 
abierto: 543-96-17, AM/ FM. 

Miércoles 9 

8:30 h En legítimc defensa, por Arturo Sotomayor. Te· 
mas de interés actual. AM/ FM. 
13 h Ecología de la vida cotidiana, por Carlos Vázquez 
Yañes. Extinción de especies, primera parte, AM/ FM. 
13:30 h Las ciudades y su arquitect!-'ra, por Alberto 
González Pozo. Evolución del Diseño urbano y la Ar· 
quitectura del paisaje hasta el siglo XX, AM/ FM. 
14:30 h Música indígena y mestiza de México, en cola
boración con el Instituto Mexicano del Seguro Social; hoy 
y el viernes 11, AM/ FM. 
17:30 h Hacia una nueva música, a cargo de Ana Lora y 
Gracielo Agudelo. Homenaje a Leonard Bernstein, por 
Ano Loro; presento selecciones de West Side History, 
Cándido y Los cinco misterios Eleúcicos, AM. 
18 h La marcha de la historia, guión: Tomás Gerordo 
Allat. Un espacio para el análisis del grave conflicto del 
Golfo Pérsico, AM. 
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19 h Mundo de metal, por Juan Arturo Brennan . AM. 
Cultura y reflexión nocionales. Universidad y sociedad, 
conductor: Salvador Mortínez della Rocco; teléfono 
abierto: 543-96-17, AM/ FM. 

Jueves 10 

11 h lo Universidad y su salud, con lo Facultad de Medi
cino. Coordinadora: Cecilia Escobar, conductor: Ale
jandro Godoy. Propósitos de Año Nuevo pro salud. Un 
enfoque sociopsicológico: Tabaquismo; teléfono abierto: 
543-96-17, AM/ FM. 
13:30 h Consultorio fiscal. con la Facultad de 
Contaduría y Administración Reformas fiscales 1991, 
AM/ FM. 
14 h Comunicación radiofónica universitaria, conducto
ra: María leticio de Ando. Políticas de investigación 
científica en la Universidad; teléfono abierto: 543-96-17, 
AM/ FM. Retransmisión: 20 h, AM. 

:30 h Rack marginal, guión: Walter Schmidt. Every· 
but the girl, AM. 

18 h Hablar de memoria, por Carlos lllescos. Radio 
UNAM de ayer a hoy, AM. 
19 h El blues inmortal. por Mario Compoñet, FM. 
21 h Cultura y reflexión nacionales. Palabras vivas, 
conductora: Verónica Ortiz; teléfono abierto: 543-96-17. 
AM/ FM. 

Viernes 11 

8:45 h Interacción académica, con lo Dirección General 
de Intercambio Académico, AM/ FM. 
14 h Notas sobre notos, guión: Juan Helguero. Noticias 
sobre la música aquí y en el mundo, AM/ FM. 
17:30 h Música en imágenes, con la Dirección General 
de Actividades Cinematográficas. Música de. Ryuichi So· 
kamoto, para películas; guión: Rafael Castanedo, AM. 
19 h Brasil, encuentro y magia, coproducción con la Em
bajada de Brasil. Folklore en Poraiba, FM. 

h Concierto de la OFUNAM. Retransmisión del dé
mo primer concierto de la Temporada 90-91. Halffter: 

Obertura Festiva; Ponce: Concierto del Sur, paro 
guitarro; Debussy: dos Nocturnos; Falla: El Amor Brujo. 
Director: Enrique Barrios, Alfonso Moreno, guitarra y 
Martha Félix, mezzosoprano, AM/ FM. 

Sábado 12 

AM/FM 

9 h Goya deportivo, con lo Dirección General de Activi· 
dades Deportivas y Recreativas, Coordinador: Jorge Ar
turo Cruz, conductor: Edmundo Ruiz Velasco. Perspecti· 
vas del deporte Puma en 1991. 
11:45 h Comunidad universitaria, guión: Elsa Botella. 
Procesamiento digital de imágenes para restauración de 
documentos antiguos. 
14 h Atrás de la raya, con la Dirección de Teatro y Don· 
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zo. Conductores : Agustín Monsreal y Norma Goribay. 
Historia del Teatro en Coopa. Plan de Danza 1991, entre
visto o Rosario Manzanos. 
16 h Hacia una nueva música, o cargo de Ano Lora y 
Gracielo Agudelo. Grociela Agudelo entrevisto a Gro· 
cielo Morales de Elías y presenta de su obro Fantasía, la 
revelación y Tangente. 
17 h Primer curso de redacción, por Luis Adolfo 
Domínguez. Lección número 20; retransmisión domingo 
13. 9 h. 
17:30 h la dicha inicua, canciones populares mexicanos 
en lo voz y la guitarra de Monolito Alegría. 
19 h Radioteatro. la princesa de Sansarandón, de 
Carlos lllescas. Director: José Estrada, con Mónica Serna 
y Mauricio Herrera, entre otros. 
21 h El blues inmortal. por Mario Compoñet. Doctor 
Ross. 
22 h Otro ladrillo sobre la pared, coproducción con So
nido Zarbo. 13th Floor Elevator: The Psychedelic Sound 
of 13th Floor Elevator, live. 

Domingo 13 

AM/FM 

12 h Concierto de la OFUNAM, retransmisión del déci
mo segul'ldo concierto de la T emparada 1990- 1991 . Schu· 
mann: Concierto poro violoncello; Beethoven: Novena 
Sinfonía Coral. Director: Jesús Medina; Stefan Popov, 
violoncello; María Luisa Tamez, soprano; Emily Israel, 
mezzosoprano, Jianyi Zhang, tenor, Rufino Montero, ba
jo. Coro Convivium Musicum. Directora: Erika Kubacsek; 
Coro de la Escuela Nacional de Música, Director: José 
Antonio Avila, Coro de lo Escuela Superior de Música, 
Director: James Demster. 
14 h Cien años de tongo, coordinador : Jorge Ingle Hino
josa . Ecos del Congreso Gardeliano, por Carlos Furlong. 
18 h Opera en Radio UNAM. 

• Escuela Nacional de Músico 

Taller de géneros músico-teatrales 

la Escuela Nocional de Música invito al Taller Teóri· 
ca-Práctico que será impartido por el profesor E 
Jaime Granados Miramón y que dará inicio el pró· 
ximo 14 de enero , a las 1•8:30 h en lo misma ENM, 
ubicada en Xicoténcatl 126, Coyoacán, DF. 

Informes sobre las solicitudes, en el Módulo de 
Información de la entrada. Los exámenes de admi· 
sión, que consistirán en: 

l. Una audición de canto (con una Aria o canción) 
2. Un ejercicio de improvisación teatral 
3. Un ejercicio de expresión corporal y danza 

- Se harán a los 18:30 h el mismo día. 

Las personas que sean aceptadas deberán termi· 
nor su trámite de inscripción correspondiente . 



~e!WicilJ. ~ocil& ------------------------------------------------
Es tas son algunas ofertas de servicio 
soci al , las empresas que las patroci
nan y las prestaciones que ofrecen . 

Programo del Servicio Social Multi
dísciplínorio. Programas rurales 
Raudales Mal paso 1. Clave 90-12/ -
009-4137 . Biólogo. médico veterina
riO zootecn isto , arquitectos , licen
ciados en Sociología , Pedagogía , Li
teratura dramát ica y Teatro y Artes 
visua les, 7 plazas . Ayuda económi
co. credenciales : espectáculos cultu
rales y l ibrerías . 

Programa del Servicio Social Multi
disciplinario. Programas rurales Los 
Cedros l . Clave 90-12/ 009-4138. Bió
logo , médico veterinario zootecnis
ta , arqu itecto , licenciados en Socio
logía , Pedagogía , Literatura dramá
t ica y Teatro y Artes visuales, 7 pla
zos. Ayudo económica, c;:reden
ciales : espectáculos culturales y 
librerías . 

Programa del Servicio Social Multi
disciplinario. Sanfadila 1, Queréta
ro . Clave 90-12/ 009-4139. Biólogo , 
méd ico veterinario zootecnista, ar
qu itecto , l icenciados en Sociología, 
Pedagogía, Literatura dramática y 
Teatro y Artes visuales, 7 plazas. 
Ayuda económica , credenciales : es
pectáculos culturales y librerías. 

Programa del Servicio Social Multi
disciplinario. Programas rurales 
Atloccmulco l . Clave 90-12/ 009-
41 40 . Licenciados en Economía, Pla
ni ficación paro el desarrollo agrope
cuar io y Sociología, antropólogo y 
médico veterinario zootecnista , 5 
plazas. Ayuda económica , creden
cial es: espectáculos culturales y li
brer ías. 

Programa del Servicio Social Multi
disciplinario. Programas rurales San 
Sebostián l. Clave 90-12/ 009-4141. 
Biólogo, médico veterinario zootec
nista , arquitecto , licenciados en So
cio logía , Pedagogía , Literatura dra
mática y Teatro y Artes visuales, 7 
plazas. Ayuda económica , creden
cia les : espectáculos culturales y li 
brerías . 

XXII~~ 

Centro de Investigaciones y Servi· 
cios Educativos, CISE. Diagnóstico 
educativo universitario. Clave 90: 
12/ 033-3457. Licenciados en Socio
logía y Pedagogía, 4 plazas . Capa
citación, asesoría profesional. 

Dirección General de Apoyo y Serví· 
cios a la Comunidad. Apoyo técnico, 
Clave 90-12/ 084-3481 . Licenciados 
en Comun icación, 2 plazos. Creden
ciales de acceso a tienda y fomento 
editorial. 

Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico. Instalación, 
mantenimiento y diseño de cómputo 
en general. Clave 90-12/ 006-2972. 
Ingenieros en Electrónica y Compu
tación , lO plazas . Opción a tesis, 
asesoría profesional. 

Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico. Soporte a la 
red lntermet en IBM 9381 . Clave 90-
12/ 006-2974 . Ingenieros en Compu
tación y licenciados en Informático, 
4 plazos . Cursos , asesoría profesio
nal. 

Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico. Manejo de los 
servidores de archivo Listserv y Net
serv. Clave 90-12/ 006-2979. Ingenie
ros en Computación y licenciados en 
Informático, 4 plazos. Asesoría pro
fesional, cursos. 

Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico. Manejadores 
de bases de datos . Clave 90-12/ 006-
2980. Ingeniero en Computación y 
licenciado en Informático, 2 plazas . 
Asesoría profesional , cursos. 

Escuela Nacional de Trabajo Social. 
Investigación: El papel de la mu jer 
ante las necesidades sociales de la 
familia . Clave 90-12/ 013-4362. Li
cenciados en Sociología, 2 plazas. 
Asesoría profesional, ayuda econó
mica . 

Escuela Nacional de Trabajo Social. 
Sistematización de la información 
de lo unidad de planeoción . Clave 
90-12/ 013-4363 . Licenciados en Tra 
bajo Social, 2 plazas. Asesoría pro
fesional , ayuda económica . 

ENEP-Acatlán . Programa de apoyo 
académico administrativo a la ex
tensión universitaria. Clave 90-
12/ 020-4372 . Licenciados en Filo
sofía , Historio, Letras clásicas , Cien
cias de la comunicación y Peda
gogía , 2 plazas . Asesoría profesio
nal. 

Departamento de Danza de la 
UNAM. Coordinación de medios, 
enlace y publicidad . Clave 90-
12/ 112-4242. Licenciados en Cien
cias de la comunicación y Admi
nistración de empresas, 5 plazas . 

. Asesoría profesional. 

Informes : unidad responsable de 
servicio social de tu facultad o es
cuelo o bien, en las oficinas del 
Programa de Servicio Social Multi
disciplinario, ubicado en Ciudad 
Universitaria entre las facultades de 
Ingeniería y Arqvitectura , teléfono 
550-06-45 . 

UNIV(IfSIDAD NACIONAl. 
AUTONOMA 0( llffXICO 

Agenda, Suplemento de la Gaceta 
UNAM, aparece publicado los lu
nes por la Dirección General deln· 
formación. Oficinas: Primer piso 
del edificio ubicado en el costado 
nor-te de la Torre 11 de Humanida
des. Teléfonos: 550-59-06 y 550-52-
15, extensión 3320. 
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DIFUSION 
CULTURAL 
UNAM 
PUB-LICA 

·L 1 B R O S 
DIAGONAL EL PUENTE LA CARPA 

Contrapuntos Las visiones y los El infierno 
Federico Patán tiempos oscuros Vicente Leñero 

Bertolt Brecht 
Hacia el otro Armas Blancas 

fosé Maria Espinasa Destellos Víctor Hugo Rascón 
Francisco León Banda 

Figuras de la letra González 
Alberto Paredes Secretos 

Nuestros viejos Federico Urtaza 
días 

Osear Zorrilla 

Al fondo está el mar 
Hernán Lavi11 Cerda 

DISCOS 

Alfonso Reyes 
julio Torri 

Eduardo LiLalde 
Sergio Galin-""' ....... -. 
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