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El campo de la química, área 
de vanguardia a nivel nacional 
Más de cien estudiantes recibieron reconocimientos por su 
participación en la Olimpiada metropolitana de esta ciencia 

Premlacb coa cllplomaa y medallas. 

M ás de un centenar de estudiantes 
de 76 plantefes educativos de los 

sectores público y privado recibieron 
diplomas y medallas por haberse ubi
cado entre los primeros lugares de la 
Primera olimpiada metropolitana de 
qufmica, efectuada del 4 al 8 de marzo 
de 1991. 

El acto, organizado por la Socie
dad Química de México y por la Fa
cultad de Química (FQ) de · la 
UNAM, dentro del marco de los fes
tejos de los 75 años de su fundación, 
contó con un total de 757 participan
tes y tuvo como objetivos elevar el ni
vel de enseñanza de esta ciencia, 
contribuir a un mejor conocimiento 
de los grandes beneftcios que la .mis
ma ha aportado a la humanidad, y 
promover el incremento de la matrí
cula en las carreras del área. 

Durante el acto, efectuado en ~1 
Auditorio A de la FQ, el doctor 
Francisco Barnés de Castro, titular 
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del plantel, consideró que México vi
ve pese a su crisis económica, un pe-' . riodo de profundas transformaciones 
en el que no podrá competir a nivel 
internacional a menos que abra sus 
fronteras al comercio y, sobre todo, 
al campo de las nuevas ideas d~l 
mundo. 

Hoy en día, de acuerdo con la di
námica mundial, tenemos un enorme 
reto: aprender a competir en un mar
co internacional en donde las fronte
ras se van borrando gradualmente, y 
en el que los países ofrecen cada vez 
mejores produ'?tos, condiciones e 
ideas. 

Por eso, advirtió el Director de la 
Facultad de Química (FQ), en el fu
turo va a ·ser indispensable contar 
con jóvenes preparados, capaces de 
abordar, con creatividad e inteligen
cia, la solución de los grandes pro
blemas que nuestras generaciones 
pasadas no supieron o no quisieron 

resolver a tiempo. Es a ustedes, les 
dijo a los jóvenes estudiantes de nivel 
medio superior, a quienes les ~cará 
enfrentar esta problemática. · 

El campo de la química, c~nside
ró, es una de las áreas de vanguardia 
en la economía nacional que ha pro
porcionado capacidad de respuesta a 
la recuperación financiera del país. 
La industria química representa aire

. dedor del 20 por ciento de la eco~o-
mía industrial de la nación; está 
altamente integrada al manejo de 
materias primas, así como al de sus 
instalaciones, y es capaz de motivar 
al resto del sistema económi(io, sos-
tuvo Francisco Barnés. · 

La química tiene un enorme im
pacto en la vida, en la salud y en ·~ 
alimentos, apuntó el doctor Barnés 
de Castro, quien no obstante recono- · 
ció que la industria química contri-· . 
huye, en gran medida, al deterioro de. 
nuestro medio ambiente. 

Fue entonces cuando el titular de 
la FQ aprovechó para indicar a los . 
estudiantes que "son los químicos del 
futuro quienes deben estar mejor 
preparados para frenllt este gran re
to que tiene la humanidad", porque 
no se puede parar a la industria ni 
suspender la actividad industrial de 
este país; en lugar de eso, lo que te
nemos que hacer es resolver los pro
blemas que las fábricas generan, y el 
químico es el mejor preparado para 
lograrlo. 

En presencia del secretario de 
Servicios Académicos de la UNAM, 
doctor Roberto Castañón, quien asis
tió en representación del rector José 
Sarukhán, el funcionario universita
rio se reftrió también a la mala ense
ñanza de la química en los niveles 
básicos. "No hemos tenido el éxito 
que quisiéramos en lograr mejores 
estudiantes". 

Al · acto asistieron, entre otros, el 
licenciado Ernesto Schettino, direc
tor general de la ENP; el ingeniero 
Alfonso López Tapia, coordinador 
del CCH, y el doctor José Luis Gal
ván, jefe de la División de Qu(mica 
de la FQ. 0 

Raúl Corrt!a López. 
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En el periodo 1987-1990 el Instituto 
de Biología desarrolló actividades 

sustanciales para la Universidad y el 
país, entre las que destaca la iniciación 
de la colección Malacológica y el in
greso por donación de la Colección 
Anita Hoffmann de ácaros y otros ar
trópodos, afirmó el doctor Antonio 
Lo t. 

Al rendir su cuarto informe de acti
vidades 1990 y realizar una síntesis 
global del periodo 1987-1991 el doc
tor Lot precisó que se han aímado los J 
programas de captura y análisis de in
formación de las colecciones mexica
nas depositadas, tanto en el instituto .. 
como en otros museos nacionales y i 
extranjeros, de manera que se están ~&; 
actualizando catálogos y publicacio
nes "sobre nuestros inventarios a nivel 
nacional con datos respecto a su dis
tribución que permitan un conoci
miento más preciso que establezca un 
manejo y conservación más adecua
das". 

Cuarto informe de Antonio Lot Helgueras 

En la UNAM, la más importante 
colección de plantas mexicanas 
Las estaciones de Los Tuxtlas y Chamelat dependencias 
del Instituto de Biología con prestigio científico 

pondieron a licenciatura, seis a maes
tría y tres a doctorado. 

Producción editorial 

Durante 1990 se incrementó el ritmo 
de producción científica en artículos 
arbitrados por el personal académico, 
en comparación con los tres años ante
riores. 

Se publicaron 99 artículos científi
cos, de los cuales 39 aparecieron en 
revistas extranjeras y 60 en revistas 
nacionales. En síntesis, afirmó, duran
te el periodo 1987-1991 se editaron 
cinco volúmenes con 17 números en 
las dos Series y con un total de 2 mil 
4 70 páginas. 

En este rubro, señaló ante la presen
cia de los doctores José Sarukhán, rec
tor de la UN AM, y Luis Esteva 
Maraboto, coordinador de la Investi
gación Científica, el Herbario Nacio
nal es la colección más importante de 
plantas mexicanas que exista en el 
mundo con 582 mil 228 ejemplares. 
De 1987 al primer trimestre de 1991 el Alltonlo Lot Belgueru. 

Informó que en el periodo de los 
últimos cuatro años se hizo una revi
sión profunda de la política editorial 
del Instituto, de manera que se definió 
el tipo de publicaciones que por su 
naturaleza deberían ser compromiso y 
responsabilidad editorial, en buena 
parte, de la institución, 

acervo de la colección, integrado por 
plantas basculares, biofritas, hongos, 
algas y la xiloteca, palinoteca y colec
ciones de frutos y semillas, se incre
mentó en 93 mil868. 

Docencia 

En el cuatribnio citado se promovie
ron a 21 investigadores y 50 técnicos; 
de los primeros obtuvieron su definiti
vidad nueve y 18 de los segundos. El 
doctorado lo obtuvieron 14 miembros 
del personal académico y se graduaron 
como maestros un total de siete. 

Destaca la participación en activida
des académicas como el International 
Symposium on Genetics and Disease; 
XI Congreso Mexicano de Botánica; 
VID Simposium internacional de Bio-
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logia Marina~ XXV Congreso Nacio
nal de Entomología, XI Congreso Me
xicano de Botánica y XI Congreso 
Mexicano de Botánica. 

Con el apoyo de la Dirección Gene
ral de Intercambio Académico y con 
recursos de la institución, dijo, se fa
vorecieron a 61 miembros del personal 
académico para realizar diversas es
tancias de investigación, la mayoría en 
instituciones extranjeras de alto reco
nocimiento científico en sus discipli
nas. 

En el rubro de vinculación con la 
docencia, el doctor Lot destacó que el 
personal académico del Instituto ofre
ció un total de 107 cursos, de los cua
les 33 se impartieron en el posgrado y 
37 en el nivel de licenciatura; fueron 
defendidas 48 tesis en el periodo bajo 
la dirección del personal académico 
del Instituto, de las cuales 39 corres-

Al referirse a los servicios de in
fraestructura y asesoría, mencionó que 
durante los cuatro últimos años de ges
tión se ha incrementado sustancial• 
mente el número de personas, equipo 
y materiales, entre los que destacó la 
contratación de dos académicos y la 
apertura de tres medias plazas para el 
personal administrativo en el área de 
bibliotecas del edificio central. 

Asimismo, en la Secretaría Técnica 
se habilitó un cubículo con computa
dora y mesa digitalizadora, en donde 
el personal académico ha venido digi
talizando sus mapas y planos. A través 
de la Dirección General de Servicios 
de Cómputo Académico, en 1990 los 
departamentos de Zoología y Botánica 

> 
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Cursos de capacitación 
a trabajadores de base 

Con el fin de hacer de la capaci
tación un apoyo, estfmulo y fomen
to al desarrollo integral de los 
trabajadores ·de base de la Univer
sidad, recientemente fue inaugura
do en la Facultad de Qufmica el 
curso Programa de auxiliares de 
Intendencia a auxiliares de labora,. 
torio. 

Durante el acto, el secretario de 
Educación y Cultura del STUNAM, 
licenciado Fabián lópez Pineda, in
vitó a los trabajadores a comprome
terse y participar activamente en 
cada sesión de este curso, que ten
drá una duración de seis meses. 

Ante unas 50 personas, la mayo
rfa trabajadores administrativos de 
base, la Coordinación General de 
Asuntos laborales hizo entrega de 
los materiales didácticos que utili
zarán los asistentes. En esta oca
sión, por las caracterfsticas del 
curso, los maestros de la Facultad 
de Qufmica fungirán como instruc
tores. 

En la UNAM, Departamento 
de Protección Civil 

El licenciado Brfgido R. Navarrete 
Fimbres, director general de Pro
tección a la Comunidad, designó al 
Ingeniero Jorge Alberto Rodrfguez 
Martfnez como jefe del Departa
mento de Protección Civil, depen
dencia de nueva creación que tiene 
como finalidad reforzar las medidas 
de atención para situaciones de 
emergencia en caso de desastre, 
como sismos o incendios. 

A su vez, el licenciado Alfredo 
Estrada Saldate fue designado jefe 
del Departamento de Transportes, 
y el ingeniero Pedro Mucharraz 
González tomó posesión como jefe 
del Departamento de Radiocomuni
cación. 
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quedaron integrados a la Red UNAM, 
con lo que se obtuvo acceso de manera 
inmediata a diferentes Centros de 
Cómputo en Estados Unidos, Europa y 
Asia. 

En cuanto al acervo bibliográfico, el 
doctor Antonio Lot, dijo que los libros 
incrementaron su número en el perio
do 87-91 hasta alcanzar la cifra de casi 
37 mil volúmenes, mientras que las 
revistas periódicas ligeramente reva
saron las dos mil colecciones. 

Al considerar que nuestra casa de 
estudios, a través del Instituto de Bio
logía, tiene en custodia las colecciones 
de plantas y animales más importantes 
de México, el titular del instituto dijo 
que en estos cuatro años se han afinado 
los programas de captura y análisis de 
información de las colecciones mexi
canas depositadas tanto en el Instituto 
como en otros museos nacionales y 
extranjeros. · 

Luego dijo que "se están actualizan
do catálogos y publicaciones sobre 
nustros inventarios a nivel nacional 
con datos sobre su distribución que 

permitan un conocimiento que esta
blezca un manejo y conservación más 
adecuada". 

En otra parte de la lectura de su in
forme, el doctor Lot se refirió a la 
organización académica del Jardín Bo
tánico. Este, dijo, fue motivo de rees
tructuración durante el primer año de 
la presente administración. En su nue
va estructura, añadió, se integró un 
Consejo de Coordinadores en investi
gación, colección y difusión bajo tres 
personas y como consejero invitado 
permanente al curador del Herbario 
Nacional. 

Finalmente, se refirió a las estacio
nes de campo, de las cuales consideró 
que con más de dos décadas de funcio
namiento ininterrumpido, las Estacio
nes de Biología en los Tuxtlas y en 
Chamela se han ido defmiendo de ma
nera natural en los últimos años~ en el 
sentido de centros de investigación 
que sirven de apoyo durante las visitas 
del personal académico y de los estu
diantes que desarrollan algún trabajo 
periódico. O 

Raúl Correa López 

Firmaron un convenio editorial 
Diana y la Facultad de Economía 
Tendrán prioridad los textos ya aprobados por el Comité 
de Ediciones; iniciará con cinco títulos de temas actuales 

L a Facultad de Economía de la 
UNAM y la editorial Diana firma

ron un convenio para la publicación de 
libros escritos por maestros e investi
gadores de esa dependencia, con la me
ta de difundir ideas y teorías gestadas 
por especialistas universitarios. 

El convenio permitirá ampliar el tra
bajo editorial de la· Facultad de Econo
mía, dándosele prioridad a los textos 
ya aprobados por el Comité de Edicio
nes de la dependencia. 

Editorial Diana se comprometió a 
respetar el derecho autora! de los tex-

tos, mismos que serán publicados en 
materiales de buena calidad y distri
buidos con amplia cobertura, lo que 
indiscutiblemente beneficiará a los 
maestros e investigadores universita
rios. 

Inicialmente se publicarán cinco li
bros de igual número de profesores de 
la FI: Keynes, teorla de la demanda y 
desequilibrio, de Eloísa Andjel; Libe
ralización e inestabilidad económica 
en México, de Arturo Huerta; Para en
tender la econom{a mexicana, de Ar
mando Labra; La econom{a del 
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capitalismo contemporáneo, teorla de 
la demanda efectiva, de Julio López; 
también, Algunos efectos de la crisis en 
la distribución del ingreso en México, 
de Ifigenia Martínez. 

En la ftnna del convenio estuvieron 
presentes, por parte de la UNAM, los 
licenciados Juan Pablo Arroyo Ortiz y 
Carlos Cáceres, director de la Facultad 
de Economía y coordinador de Exten
sión Académica y Difusión de la misma 
dependencia, respectivamente, así co
mo el maestro en ciencias Arturo Ve
lázquez Jiménez, director general de 
Fomento Editorial de la Casa de Estu
dios. Editorial Diana estuvo repre
sentada por su director general,señor 
Carlos Huerta, y por el licenciado Ma
nuel Femández, responsable del área 
técnica de la empresa. O 

Con la participación de más de 40 
casas editoriales inició la V Feria 

del Libro Contable y Administrativo en 
la Facultad de Contaduría y Adminis
tración (FCyA) de la UNAM. 

Esta Feria, organizada por el Fondo 
Editorial de la FCy A y por la Dirección 
General de Fomento Editorial de la 
UNAM, servirá, entre otras cosas, para 
acercar a los alumnos y profesores de la 
Facultad a las publicaciones especiali
zadas más recientes, tanto a nivel na
cional como internacional, comentó el 
contador Salvador Ruiz de Chávez, di
rector de la FCy A. 

23 de mayo de 1991 

Más de 40 casas editoriales en la 
V Feria del Libro Contable 

Durante la ceremonia de inaugura
ción, el contador Ruiz de Chávez, tras 
dar la bienvenida a los expositores, in
fonnó que el número de casas editoria
les que se dan cita actualmente en la 
Feria ha ido en aumento continuo. 

Asimismo, momentos antes de dar 
por inaugurada la Feria, el maestro Ar-

turo V elázquez, director de Fomento 
Editorial de la UNAM y profesor en la 
FCy A, señaló que la mayor importancia 
de un evento de esta naturaleza es es
trechar el contacto del libro en las acti
vidades académicas y de éste con los 
profesionales. 

En este sentido, recordó que el libro 
es el auxiliar y 1~ herramienta más im
portante de los profesionaJistas, tanto 
para su trabajo cotidiano como para su 
actualización que, referente a los con
tadores y administradores, dijo, debe 
ser constante. 

El maestro Velázquez coincidió con 
el contador Ruiz de Chávez al señalar 
que una Feria de esta naturaleza reper
cutirá en la calidad de la fonnación de 
los estudiantes, al mismo tiempo que 
favorece el enriquecimiento de las bi
bliotecas personales de los profesores 
con volúmenes especializados. 

La V Feria del Libro Contable y Ad
ministrativo en la FCy A estará abierta 
al público a partir de hoy y hasta el 
próximo 25 de mayo. O 

Germán Ricardo Muñoz Guevara 
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Hacia el Eclipse 

Fenómenos celestes 

El estudio de los eclipses, 
secular tradición mexicana 
China y Babilonia fueron los primeros pueblos en registrar los 
ocultamientos solares 

Luna, madre divina que estás en el cielo,· 
Luna, m adre divina que estás entre jaguares; 
dueña del cielo y de la tierra. 

El ya próximo jueves 11 de julio de 
1991 habrá un eclipse de Sol. Du

rará casi siete minutos y será uno de 
los más largos de que se tenga regis
tro. Otro semejante, según se tiene 
calculado, habrá de ocurrir hasta el 13 
de junio del año 2132. 

En su viaje, la sombra lunar tocará 
la superficie terrestre en un lugar del 
Océano Pacífico, al suroeste de las is
las Hawai (once horas, tiempo cen
tral de México). Posteriormente se 
desplazará hacia la República Mexi
cana, luego recorrerá América Cen
tral, Colombia y, fmalmente, la 
sombra de la Luna dejará de proyec
tarse sobre la superficie terrestre en 
la región central de Brasil, a las 15 
horas. Esto significa un recorrido de 
15 mil kilómetros en casi tres horas y 
media. 

El dato arqueológico más antiguo 
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que se conoce data del año 1375 a. C: 
consiste en una tablilla de barro en
contrada en el norte de Siria, con es
critura cuneiforme que relata la 
observación de un eclipse solar. Sin 
embargo, ya en 1370 a. C. habíase 
realizado en China un hueso-oráculo 
perteneciente a la dinastía Shan, en 
el que se describe al Sol por medio 
de una especie de anillo de oro ro
deado por protuberancias. 

El inicio de las observaciones sis
temáticas de eclipses en China, siglo 
Vlll a. C, coincidió con las hechas 
por los babilonios y que continuaron 
hasta el primer siglo de nuestra era, 
cuyos registros conocieron amplia
mente los griegos, según da cuenta el 
astrónomo Ptolomeo en su Almages
to. 

Por su parte, los observadores islá
micos en Bagdad y El Cairo introdu-

jeron en sus estudios de este tipo de 
fenómenos la magnitud de los eclip
ses de Sol y de Luna, el ángulo de al
tura de ambos cuerpos, así como de 
algunas estrellas brillantes durante 
las diferentes fases de cada eclipse. 
Observaciones en México 

Como en otras civilizaciones, en 
Mesoamérica la astronomía desem
peñó un papel muy importante, pues 
gracias a ella fue posible transferir la 
composición celeste, a través de sis
temas calendáricos, a todas las activi
dades humanas, según refiere el 
doctor Jesús Galindo Trejo, investi
gador del Instituto de Astronomía. 

"Diversos fenómenos del cielo sir
vieron para fundamentar algunos as
pectos de la religión. Así, los 
sacerdotes-astrónomos tuvieron en la 
astronomía un vehículo eficaz de in
fluencia y control político." 

En la mayoría de los dialectos de 
México, el eclipse de Sol se designa
ba con la expresión "el sol es comi
do", aunque algunos otros utilizaban 
la variante "el sol muere". Como en la 
conceptualización europea, en las 
culturas precolombinas un eclipse 
era augurio de calamidades, según 
apuntó Fray Bernardino de Sahagún 
eti sus crónicas sobre la cultura mexi
ca.''Considerando que fueron escritas 
hace más de 420 años, resulta admi
rable cómo algunas de estas creen
cias y actitudes están vigentes en el 
México actual", apunta Galindo Tre
jo. 
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Además de la tmpición oml, ¿qué 
otros medios utilizaron las cultums 
mesoamericahas paro registmr eclip
ses? 

Existen petroglifos con repre
sentaciones del fenómeno y, sobre to
do, códices que contienen crónicas y 
noticias de la observación de dichos 
sucesos En . Teotenango, Estado de 
México, hay un petroglifo que ejem
plifica un eclipse: se trata de un feli
no devorando un símbolo solar. 
Llania la atención que este animal, 
asociado con la noche, muestra en 
una pierna un fémur, pues en náhuatl, 

· cu,riosamente, L~na y pierna se desig- · 
·· .. ·. nan con la palabra ''m.etztli". ImpUci~ 

'· . , . · tamente quisieron dar a entender el 
ocultamiento del Sol por la Luna. 

"Además, a un lado del felino apa
rece grabada la inscripción calendári
ca ome tochtli [dos conejo] que se 
puede entender como la fecha de ob
servación de ese eclipse, pues toman
do en cuenta la correlación entre el 
calendario mesoamericano y el occi
dental, además de considerar los 
eclipses visibles en la rona de Teote
nango, es posible determinar cuál de 
dichos fenómenos celestes es el re
presentado. Así hallamos que el día 9 
de abril de 1130 a las 5 de la tarde se 
eclipsó el Sol, cubriéndose el 70 por 
ciento de su disco", agregó el especia
lista. 

El concepto cíclico del tiempo que 
poseían los mesoamericanos les hacía 
temer la llegada del fm del mundo 
justamente al concluir y empezar un 
periodo de 52 años, cuando era en
cendido el Fuego Nuevo. El aconteci
iniento de un eclipse de Sol, en estas 
circunstancias, provocaba gran pavor, 
cuyo eco se dejó oír mucho después 
de la Conquista. 

En el año ome acatl [dos caña], 
que en su última porción correspon
dió ya al 1508, volvió a ser encendido 
el Fuego Nuevo. ''El códice otomí de 
Huichapan, hoy estado de Hidalgo, 
registró este suceso y la observación 
de un eclipse de Sol", prosigue Galio
do Trejo. "Aquí el Sol fue comido, se 
hiro de noche; para insistir en la idea 
de que se oscureció el cielo, ·el cua
drete del año dos caña aparece pinta
do de color negro". Otro testimonio 
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de este fenómeno se halla en los A na
les de Cuaautitlán: ''En el año dos 
acatl, Teuctepec se despobló por la 
peste, lo mismo que Itztitlaan; en ese 
preciso año el Sol fue comido". 

La cultura maya desarrolló un sis
tema de escritura jerogUfica suma
mente elaborado, de tal manera que 
en la actualidad sólo se ha interpreta
do un porcentaje relativamente pe-

. queño. sin embargo, en estelas y en 
pocos códices que sobreviven se pue
de identificar infmidad de fechas, lo 
que hace suponer que los mayas vi
vieron ob~esionados por · catalogar 
con gran precisión cualquier hecho 
histót-ico y, según se cree, también as

. ttonómico. 
1'La mayoría de tales fechas corres

ponde admirablemente a eclipses ob
servables en la zona maya; sin 
embargo, se registran algunas fechas 
que, aunque corresponden a eclipses 
solares, no pudieron ser observables 
por los mayas, porque simplemente la 
sombra de la Luna cayó en latitudes 
geográficas muy lejanas." 

Lo que tal vez ocurrió, a decir de 
Galindo Trejo, es que los mayas po
dían predecir teóricamente la ocu
rrencia de los eclipses, independien
temente de que fueran observables o 
no desde la región que habitaban. 

La Conquista española no significó 
necesariamente un rompimiento en la 
tradición de registrar eclipses en Mé
xico, aunque seguramente ocasionó la 

destrucción de gran cantidad de do
cumentos que contenían los datos. 

Cabe señalar que un año después 
de la caída de Tenochtitlan (13 de 
agosto de 1521), en San Gregorio 
Acapulco, Xochimilco, se realizó el 
registro de un eclipse: ''En el año na
hui tochtli [cuatro conejo], 1522, en 
ese poblado hubo conquista de gente 
de Pánuco, el Sol fue comido", adujo 
el entrevistado. O 

Ramón Martfnez de Velasco 

COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO QUE 
ELABORA EL ANTEPROYECTO PARA LA CONSTITUCION DE LOS 

CONSEJOS ACADEMICOS DE AREA 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 
Se hace de su conocimiento que con el fin de recabar información 

complementaria, referente a la presentación de ponen cías sobre la 
contitución de los Consejos Académicos de Area, se llevarán a cabo las 
reuniones a continuación detalladas, el lunes 27 de mayo de 1991, en la 
Sala de Consejo Universitario, tercer piso, Torre de Rectorfa. 

19:00 h. Consejo Técnico de la Investigación Cientffica 
19:30 h. Coordinación de Humanidades 
20:00 h. Coordinación del Colegio de Humanidades 
20:30 h. Coordinación General de Estudios de Posgrado 

"Por mi raza hablará el espfritu" 

la Comisión Especial 

uÑAMIJ 



Hacia el eclipse ______________ _ 

Cuidado con el eclipse 

Observar el Sol sin protectores 
provoca ceguera total o parcial 

"J]]altan menos de dos meses para 
.I' que ocurra uno de los fenómenos 
naturales más espectaculares y espe
rados de los últimos años: el elipse to
tal de Sol, que tendrá lu~ar el próximo 
11 de julio y que podrá ser observado 
en 20 estados de la República Mexica
na y por más de 50 millones de perso
nas. 

El ocultamiento del astro solar 
por la Luna durará, en su fase de to
talidad, más de seis minutos; sin em
bargo, las fases previa y posterior, de 
ocultamiento parcial, durarán casi 
tres horas y media. 

La observación directa del Sol, sin 
la utilización de una protección ade
cuada, puede causar daños transito
rios o irreversibles en la retina, el 
cristalino o la córnea.Incluso puede 
·correrse el riesgo de pérdida parcial 
o total de la vista. 

Si tomamos en cuenta que el nú
mero de personas que podrán obser
var este fenómeno es muy grande, 
resulta claro que deben tomarse las 
precauciones necesarias para salva
guardar sus ojos de cualquier daño. 

RGACETA 
liiUNAM 

En virtud de ello, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, co
mo parte integrante de la Comisión 
Intersecretarial para el Eclipse 1991, 
se dedicó, desde hace más de diez 
meses, a la tarea de estudiar los te
mas relacionados con la búsqueda de 
ftltros seguros para la observación 
directa del Sol durante el fenómeno 
astronómico, siempre tomando en 
cuanta que la forma más segura es 
mediante métodos indirectos. 

Después de un profundo estudio 
bibliográfico y de múltiples análisis 
de posibles materiales para la fabri
cación de ftltros, se participó en la 
elaboración de las normas técnicas 
de salud a la que deben apegarse to
dos lo filtros que se produzcan . 

Técnica mexicana 
México es el primer país en el 

mundo donde se ha desarrollado una 
norma técnica para filtros de radia
ción solar; en su elaboración partici
paron doctores en Oftalmología y 
otras especialidades de la Secretaría 
de Salud, personal científico y técni-

co de centros de investigación de la 
UNAM y de otras instituciones, así 
como representantes de sociedades 
astronómicas y planetarios. 

Es una norma muy estricta que 
abarca desde la cantidad máxima de 
luz ultravioleta, visible e infrarroja 
que pu,ede transmitir un filtro, hasta 
características como uniformidad, 
ausencia de poros o rayaduras, pro
tección adecuada de las superficies 
ftltrantes y resistencia a la abrasión; 
además establece las pruebas de cali
dad a las que deben someterse tanto 
los prototipos de filtros como los 
muestreos obligatorios durante la 
producción masiva de éstos. 

En colaboración con la Secretaría 
de Salud, el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Optica y Electrónica en 
Tonantzintla, Puebla y el Centro de 
Investigaciones en Optica de León, 
Guanajuato, la UNAM ha realizado 
las pruebas pertinentes de control de 
calidad a los prototipos de ftltros que 
serán comercializados. 

Asimismo, se brinda, gratuitamen
te, asesoría a diversos productores 
para que sus filtros satisfagan la nor
ma técnica; También está trabaján
dose conjuntamente con empresas 
mexicanas para que puedan producir 
ftltros seguros.Por otra parte,hay in
formes acerca de que productores 
de este tipo de adminículos en el ex
tranjero se han visto obligados a mo
dificar sus procesos de fabricación y 
materiales para poder satisfacer los 
requisitos que establece la norma 
técnica mexicana. 

Por lo tanto, únicamente los filtros 
autorizados por la Secretaría de Sa-
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Hacia el eclipse ______________________ _ 

lud, que estarán a la venta en todo el 
país, resultan totalmente seguros pa
ra observar directamente las fases 
parciales del eclipse solar; aunque su 
utilización requerirá el cumplimiento 
de las siguientes sencillas recomen
daciones: 

--Al utilizar el filtro autorizado 
por la Secretaría de Salud, es necesa
rio colocarlo frente a los ojos AN
TES de voltear hacia el Sol y volver 
la vista al suelo antes de retirarlo de 
los ojos. 

--EL filtro no debe ser usado por 
un tiempo mayor de diez segundos 
por cada minuto de observación. 

--Estas recomendaciones deben 
seguirse tanto en los lugares donde el 
eclipse se vará sólo parcialmente, co
mo en aquellos donde se apreciará 
totalmente. 

Hasta hoy, de acuerdo con las 
pruebas de prototipo realizadas en 
los laboratorios de la UNAM, han 
cumplido la norma técnica 22 filtros 
prototipo diferentes; de ellos,ocho 
están hechos con base en mylar alu
minizado de alta densidad óptica; 
ocho con base en películas fotográfi
cas blanco y negro veladas y revela
das, bajo condiciones especiales, 
combinadas con materiales inhibido
res de la radiación ultravioleta; cua
tro tienen como base vidrio de 
soldador sombra 14; otro está forma
do con una combinación de película 
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fotográfica y mylar aluminizado ; 
otro más que consiste en un sistema 
óptico de reflexiones múltiples. 

Un número equivalente o mayor 
de pruebas a prototipos y preprototi
pos de filtros se han llevado a cabo 
con materiales similares y con resul
tados que no son satisfactorios en 
cuanto al cumplimiento de la norma._ 

Es importante señalar que cual
quier método de observación que 
permita la entrada de luz directa del 
Sol al ojo (o reflejada en espejos, vi
drios, agua o cualquier otro mate-

rial) puede producir daños en la 
retina, el cristalino o la córnea y aun
que tradicionalmente se han usado 
diversos materiales para ver el Sol, 
deben considerarse seguros sólo 
aquellos que han sido sujetos al es
tricto control de la Secretaría de Sa
lud. 

Los flltros que NO se deben usar 
son: vidrio ahumado, lentes oscuros 
o polarizados, acrílico, papel celofán 
de color ,polaroides cruzados o no 
cruzados, filtros fotográficos de gela
tina, película fotográfica de color: ve
lada o no, bolsas de plástico negro, 
globos inflables, diskettes de compu
tadora, videocintas, o cualquier otro 
material no autorizado por la Secre
taría de Salud. 

La observación del sol de manera 
directa es plenamente segura ya sea 
colocando una hoja de papel o cartu
lina con un pequeño orificio entre el 
Sol y alguna superficie (el suelo, por 
ejemplo), o utilizando un espejo cua
drado pequeño (de unos 3 mm de la
do) para proyectar la luz del Sol 
sobre una pared en el interior de una 
casa, y por supuesto, viendo el fenó
meno a través de la televisión. 

Es preciso advertir también que 
no se podrá ver el eclipse por medio 
de sistemas de aumento como teles
copios o binoculares, incluso agre
gándoles los filtros aprobados. 

Maria Eugenia Saavedra Novoa 
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Urge conocer las diferencias regionales 

Impulsan las políticas del campo 
tecnologías ajenas al área rural 
Julia Carabias y Enrique Provencio impulsan un programa 
de aprovechamiento de los recursos naturales del país 

M éxico, considerado como el tercer 
país en el mundo con mayor ri

queza biológica, sufre una lenta pero 
inexorable dilapidación de sus recur

' SOS naturales, la que repercute directa
mente en el nivel de vida de su 
población, en especial sobre los secto
res rurales, que son los más desprote
gidos. 

Julia Carabias y Enrique Provencio, 
investigadores de la Facultad de Cien
cias de la UNAM, opinan que la rique
za y diversidad natural de nuestro país 
no ha sido aprovechada en toda su po
tencialidad, sobre todo porque las po
líticas existentes no reconocen las 
diferencias palpables de cada estado, 
municipio y región: "los programas de 
desarrollo rural han impulsado formas 
de producción que involucran tecnolo
gías ajenas a los conocimientos cam
pesinos tradicionales y a la variedad 
ambiental". 

La crisis en el campo mexicano, con
sideran, tiene que ver con tres proble
más básicos: con una crisis en el 
abasto de alimentos y materias primas; 
con altos índices de marginación y 
destrucción de las culturas locales, y 
con una alteración ecológica que se 
traduce en una irrefrenable destruc
ción biológica y genética de la natura
leza. 

A partir de estas consideraciones, 
Julia Carabias y Enrique Provencio 
llevan a cabo, desde 1984, un proyecto 
denominado Programa de Aprovecha
miento Integral de Recursos Naturales 
y Desarrollo Social en Areas Rurales 
de Subsistencia (P AIR), que busca di
señar nuevas estrategias de aprovecha
miento de los recursos naturales; 
proponer reformas económicas insti
tucionales y de política social, ~í co-

m o impulsar acciones tendientes a me
jorar las condicionés de vida de la po-
blación. · 

Este modelo de trabajo reconoce la 
rica heterogeneidad eco-geográfica 
del territorio mexicano, así como la 
idea acerca de que la agricultura, la 
ganadería y la producción forestal, 
junto con la pesca, la extracción de 
recursos naturales y las artesanías, son 
actividades que se desarrollan entrela
zadas, y en la medida que los produc
tores abastezcan las necesidades 
regionales participarán en el objetivo 
nacional de cubrir los requerimientos 
alimenticios de todo el pafs. 

Zonas donde opera el P AIR 

El PAIR empezó a operar en 1984 en 
la región de la Montaña, de Guerrero. 
En esta primera etapa, Julia Carabias 
y Enrique Provencio se propusieron 
realizar un diagnóstico sobre los recur
sos naturales existentes, su uso y esta
do; mejorar la.s prácticas productivas 
aplicadas en la región; buscar nuevos 
recursos susceptibles de ser incorpora
dos, y realizar actividades de restaura
ción ambiental. 

A partir de los resultados de esta 
primer experiencia, y con el apoyo de 
la UNAM, las secretarías de Progra
mación y Presupuesto, y de Desarrollo 
Urbano y Ecología; del gobierno de 
Guerrero, y del Instituto Nacional In
digenista, empezaron a desarrollar una 
serie de proyectos productivos para 
otras zonas del país. 

La idea era abarcar las zonas ecoló
gicas representativas del pafs. Así fue 
como se eligió, dentro de la región 
tropical-húmeda, los municipios cer-

canos a la presa Miguel de la Madrid, 
en Tuxtepec, Oaxaca. Dentro de la 
sub-húmeda, el trabajo se desarrolló 
en la Región de la Montaña, en Gue
rrero. Para la templada se selecciona
ron varios municipios de la meseta 
purépecha en Michoacán. Por último, 
como parte representativa de la zona 
árida y semi-árida se tomaron lo$ mu
nicipios de San Juan Guadalupe y Si
món Bolívar, en Durango. 

Lo primero que hizo el grupo enca
bezado por Julia Carabias y Enrique 
Provencio fue realizar diagnósticos re
gionales para conocer el estado de los 
recursos, sus formas de aprovecha
miento y las condicionantes e~onómi
co-político-culturales predomi
nantes. 

A partir de' este momento, iniciaron 
una serie de acciones orientadas al 
aprovechamiento racional de los re
cursos naturales, la intensificación de 
la tecnología más adecuada, la restau
ración de las áreas deterioradas y la 
recuperación del conocimiento iradi
cional. 

Al mismo tiempo, trataron de ade~ 
cuar las políticas financieras, comer
ciales y de apoyo productivo al manejo 
adecuado de los recursos naturales, y 
se trató de fortalecer la organización 
productiva para retener las ganancias 
entre los productores. 

Para cumplir con estos objetivos di
vidieron la operación del PAIR en tres 
etapas. En la primera, realizada entre 
julio y diciembre de 1989, elaboraron 
los diagnósticos y diseñaron los pro
yectos a ejecutar. En la segunda, efec
tuada en el transcurso de 1990, 
empezaron a probar las propuestas y a 
ejecutar las acciones económico-so
ciales y las reformas institucionales. 
Durante la tercera, que esperan reali
zar a lo largo de este año, quieren ge
neralizar las propuestas y conformar 
una serie de normas y prácticas capa
caces de ser aprovechadas por institu
ciones y organizaciones de 
productores. 

Los primeros resultados 

Recientemente, Julia Carabias y En
rique Provencio participaron en los 
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Coloquios de Investigación que sema
nalmente organiza el Centro Universi
tario de Comunicación de la Ciencia, 
para dar a conocer algunos de los re
sultados alcanzados por el P AIR. 

Durante la primera etapa, comenta
ron, se profundizó en el conocimiento 
de los sistemas ambientales, los pro
blemas económicos y los conflictos 
sociales. Se hizo evidente la desinte-

. gración de los programas oficiales, lo 
que se tradujo en que sólo se ejecutó el 
40 por ciento del presupuesto asignado 
para 1989, lo que ocasionó severos 
problemas en la operación del proyec
to. 

Enrique Provencio, luego de expo
ner los graves problemas que ha oca
sionado la sobreexplotación de los 
recursos piscícolas en la Presa Miguel 
de la Madrid, en Oaxaca, subrayó que 
para aprovechar este tipo de recursos 
es absolutamente indispensable modi
ficar 1~ estrategias institucionales de 
capacitación, organización producti
va, comercialización, y de crédito y 
financiamiento. 

En la práctica, extemó, se aprecia 
una desarticulación de los programas 
públicos. Esto ocasiona que a la hora 
de desarrollar proyectos, como el que 
nosotros proponemos, sea necesario 
realizar una serie de medidas que per
mitan la integración de la planeación, 
presupuestación y ejecución de los 
programas. También, resulta insosla
yable tomar en cuenta los ciclos demo
gráficos de la población. 

Hasta mora, la mayor parte de las 
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instituciones públicas han menospre
ciado estos problemas y no han toma
do en cuenta el ciclo completo de las 
potencialidades de los recursos natura
les; "se han conducido, dijo, más por 
criterios económicos y comerciales y 
se ha realizado una explotación desor
denada". 

En lo que se refiere a las políticas de 
aprovechamiento integral de los recur
sos, es indispensable itlVolucrar al 
conjunto de elementos que no son ne
cesariamente productivos y que tienen 
que ver con condicionantes políticas, 
financieras y de índole social y fami
liar. 

Esto da como resultado, concluyó 
Enrique Provencio, que las acciones y 
politicas para el aprovechamiento in
tegral de los recursos naturales tienen 
que ser pensadas desde distintos nive
les, "ya que de no suceder así se les 
condenará al fracaso, porque no pue
den ser asimiladas por los productores 
y sus familias, quienes son, finalmen
te, los que tienen que ejecutarlas". 

Julia Carabias, por su parte, dijo que 
el P AIR se sustenta en ·tres aspectos 
muy concretos: un cuerpo de investi
gación básica .. (que incluye desde lue
go la posibilidad de aplicarse), la 
recuperación de las formas de produc
ción tradicionales y la aplicación de 
tecnologías desarrolladas. De ninguna 
manera, hizo ver, se trata de un progra
ma ecológico; es, sobre todo, un pro
yecto destinado a generar conoci
mientos. D 

Juan Jacinto Silva 

Lista de ganadores 
del concurso de cuento 
sobre el eclipse de Sol 

El jurado calificador del Quinto Con
curso de Ciencia Ficclón,que en esta 
ocasión se tituló Conjunción y que 
Integró cuentos cuyo tema giró en 
torno al próximo eclipse total de Sol 
que se verificará el once de julio, emi
tió los siguientes resultados. 

Primer lugar: Sombra de flor, de 
Francisco Javier Botello López, de la 
Escuela Nacional Preparatoria, plan
tel número 6. 

Segundo Lugar: Nacf en el eclip
se ... ¿con él moriré?, de Andrea Ca
brallllescas, de la Escuela Nacional 
Preparatoria, plantel número 5. 

Tercer lugar: El eclipse, deVanes
sa Paola Andrade Carón, del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, plantel 
Naucalpan. 

Menciones: En blanco y negro, de 
Paola Olivla Mancera Alcántara, del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
plantel Vallejo. 

Los conquistadores,de Gabriel Ma
ya Becerra, de la Escuela Nacional 
Preparatoria, plantel número 6. 

Conjunción, de Fernando Téllez Va
lencia, alumno del Colegio de Cien
cias y Humanidades, plantel Vallejo. 

Este concurso fue organizado por la 
Coordinación de la Investigación 
Científica, a través del programa Jó
venes hacia la investigación; la Coor
dinación de Difusión Cultural, a través 
de la Dirección de Literatura; la Es
cuela Nacional Preparatoria y el Co
legio de Ciencias y Humanidades, a 
través de la Unidad Académica del 
Ciclo de Bachillerato. 

Los Integrantes del jurado fueron el 
licenciado Gabriel Mendoza Jiménez, 
de la dirección de Literatura de la 
UNAM; maestro Alfredo Villanueva 
Buenrostro, de la Escuela Nacinnal 
Preparatoria, y el doctor Carlos Cer
vantes Hernández, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

La premiación se verificará el18 de 
junio del presente año, en el teatro 
Carlos Lazo de la Facultad de Arqui-
tectura. · 



Sociedad ______________________ _ 

Don José María de los Reyes, Cherna 

Vivo testigo de la lucha 
por la autonomía en 1929 
"No fue un movimiento de tipo coyuntural; se gestó desde los años 
veinte, después de la Revolución" 

Con la autoridad moral que le con
fiere haber sido uno de los líderes 

de la lucha por la autonomía universi
taria de 1929, don José María de los 
Reyes, uno de los últimos sobrevivien
tes de esa gesta histórica, pide: "a 62 
años de autonomía, los universitarios 
de hoy deben enarbolar esa bandera en 
el mejoramiento de nuestra querida 
Universidad y cumplir con sus regla
mentos internos. De hacerse, no nece
sitaríamos más para elevar el nivel 
académico. 

"Además, no se debe pensar que au
tonomía significa un Estado dentro de 
otro Estado. iEso nunca! Autonomía es 
libertad de pensamiento, de cátedra e 
investigación." 

Esta reiterada, nutricia, histórica y 
fundamental palabra autonomía provo
ca en don José María de los Reyes, 
Cherna, melancolía tal que, necesaria-

mente, tiene que recurrir a su camándu
la para volver al presente sus vivencias. 

La historia 

Nuestra lucha por la autonomía no 
fue algo coyuntural; se vino gestando 
desde los años veinte, que fue cuando 
empezó lo que yo he denominado co
mo la Revolución Social, generada 
por la ambición de algunos exrevolu
cionarios que tenían como meta llegar 
al poder político de México, dijo el 
entrevistado. 

En 1923, añadió, la Universidad ini
ció la democratización de la enseñanza 
con la apertura de la Preparatoria Noc
turna, de la cual fui fundador y a la que 
asistían puros obreros, pues esa era la 
meta. 

Sin embargo, en ese mismo año, 
por problemas internos de la Secreta
ría de Educación Pública, José Vas
conceJos cesó a Vicente Lombardo 
Toledano como director de la Escue
la Nacional Preparatoria, lo que pro
dujo un movimiento en su defensa 
encabezado por Salvador Azuela y a 
quien seguimos varias personas por 
considerar que el gobierno no tenía 
por qué intervenir en la vida interna 
de la Universidad. 

Abundó don José María: "De he
cho, replanteamos el deseo de que la 
Universidad fuera autónoma. En 
1917, el grupo de los Siete sabios ya lo 
había manifestado, así como Brito en 
1920, aunque fracasaron en su peti
ción". 
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La renuncia obligada de Vicente 
Lombardo Toledano inició nuestra 
lucha y empezamos a hablar pública
mente, aunque sin mencionar la pala
bra autonomía. En 1926, un grupo de 
estudiantes encabezados por Alejan
dro Gómez Arias realizamos un con
greso nacional en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Ahí nos pusimos en con
tacto con líderes de institutos de edu
cación superior de otros estados, a 
quienes les pedimos apoyo. Nos dije
ron que después de nosotros irían 
ellos, estableció. 

Crecla el deseo 

La Federación Estudiantil Mexica
na, dirigida por Angel Carvajal, de 
quien por cierto yo era su secretario, 
organizó en 1927 y 1928 otros congresos 
nacionales en Culiacán y Oaxaca. En 
ellos creció el deseo de la autonomía, 
idea que para entonces ya compartían 
muchos maestros y estudiantes. 

"Una declaración pública importan
te y que tendía a llegar a concretar la 
anhelada vida autónoma de la Univer
sidad, fue la externada por Angel Car
vajal al periódico El Universal, al que 
dijo que el nuevo Consejo Universitario 
debería estar integrado por un igual 
número de estudiantes y maestros." 

Recordó don José María que por 
aquellos años él publicaba un periódico 
llamado Antorcha estudianti~ en cuyas 
páginas destacó el artículo Ahora o 
nunca la autonomfa universitaria. En la 
mencionada publicación los estudian
tes sugerían que cuando se presentara 
algún problema interno en sus escuelas 
seria momento para pedir la autono
mía. 

"En nuestro grupo, que nunca acep
tó prebendas de ninguna índole de par
te del gobierno, destacaron por su 
oratoria y capacidad intelectual Salva
dor Azuela y Alejandro Gómez Arias, 
con el que fui cofundador de Radio 
UNAM." 

Comitl de huelga 

A consecuencia del asesinato de 
Alvaro Obregón (1929), obviamente 
se produjeron importantes cambios 
políticos. Emilio Portes Gil se hizo 
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cargo de la Presidencia de la Repú
blica y en la Universidad fueron releva
dos los directores de escuelas y faculta
des. En la Facultad de Leyes fue 
nombrado Bassols, quien llevó a cabo 
modificaciones en el programa de estu
dios, entre ellas, la imposición de exá
menes semestrales. 

En respuesta a tal imposición, 
agregó José María de los Reyes, los 
estudiantes repudiamos la medida. 
Así, formamos un Comité de Huelga 
integrado por Ricardo García Villa
lobos, Arcadio Guevara, Flavio Na
va y yo. Empezamos a cerrar 
escuelas pero también a recibir 
amenazas de la policía y de las auto
ridades. Algunos de nuestros com
pañeros fueron encarcelados, lo 
cual no nos detuvo. 

"Los compañeros de Medicina no 
querían integrarse al movimiento de 
huelga porque de hacerlo perderían el 
año. Entonces los citamos para el día 23 
de mayo de 1929, hace justamente 62 
años. En la Escuela de Medicina de la 
Plaza de Santo Domingo ya estaban 
reunidos los estudiantes. Nosotros en
tramos a convencerlos. Afuera, poli
cías, bomberos y hasta soldados 
pretendían, con chorros de agua y gol
pes,disolver el mitin. Entonces se escu
chó el grito de iMedicina va a la huelga! 
iYa ganamos!, pensamos los líderes. 
Por su parte, los policías nos persiguie
ron hasta la Alameda central. Hubo 
balazos y heridos, entre ellos Aurelio 
vallado". 

La autonom{a 

A petición del doctor Manuel Puic 
Azorán, primer regente de la ciudad de 
México, se llevó a cabo una plática en
tre estudiantes y autoridades guberna
mentales. Nuestro entrevistado la 
recuerda de la siguiente forma: 

"El regente nos preguntó lo que que
ríamos para terminar con el movimien
to, a lo que contestamos que fuera 
aceptada la autonooú~J de la Universi
dad. Inmediatamente nos contestó que 
si eso era todo contáramos con ella y 
que el Presidente firmaría el decreto 
respectivo. 

"Salimos de la oficina del regente y 

fuimos a tomar el edificio de Rectoría, 
ubicado entonces en Guatemala y Pri
mo Verdad, dispuestos a jugárnosla 
porque sabíamos que la policía podía 
llegar a reprimirnos. Todos los que se 
quedaron en el edificio estaban arma
dos, por lo que se ofreciera. Fueron 
momentos muy difíciles. 

"A los tres días de la primera en
trevista regresamos a las oficinas de 
Puic Azorán para que nos leyera el 
proyecto de decreto. Bastó escuchar 
la palabra autonomía para darnos 
por satisfechos. En ese documento 
se dejaba al Presidente la designa
ción del Rector, por medio de la 
presentación de una terna. Afortu
nadamente se corrigió después. 

"Devolvimos las instalaciones de 
Rectoría tal como las encontramos. 
No se perdió nada.Todo fue en es
tricto apego a lo académico. EllO de 
junio de ese mismo año el Congreso 
de la Unión aceptó el acuerdo de 
autonomía." 

Notoriamente consternado por la 
nostalgia, don José María de los Reyes, 
Cherna, reiteró: "a 62 años de autono
mía, los universitarios deben revalorar 
los objetivos de aquella lucha, lo que 
redundará en el mejoramiento de nues
tra querida Universidad". O 

Juan MQICial Copado 



Casa Universitaria del Libro 
La Casa Universitaria del Libro invita a la presentación de los 

siguientes libros: 

Asma, de Carlos R. Pachaco y Guillermo Draz. Estarán en el presrdium 
Jesús Kumate, Juan Ramón de la Fuente, Emilio Garcra Procel y Carlos 
R. Pachaco. La cita es el jueves 23 de mayo a las 19 h. . 

Cuadernos de la Viga, del número 1 al 5. Estarán en el presídium 
Ernesto Syhettino Maimone, Salvador Azuela Arriaga, Osear González, 
René Avilés Fabila, José Agustrn y Ariel González Jiménez. La cita es el 
viernes 24 de mayo a las 19 h. 

Conferencia: 
La lndépendencia en América. La nueva cultura nacional. La estructura 

del poder en Latinoamérica: pueblo, clase y poder, y cultura nacional, video
caset de la Independencia a la Revoluaión (Méxrco).Jueves 23 de rnayo,18 h. 

Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia 

Coordinación de la Investigación 
Cientffica 

Coloquio de investigación 

8 Cer1rot...ltiwrsla'bde O:lm.rimción 
de la Cierda y la Qxxdnadál de la lrwes
tigadál Oerdim iMan al Q)loqlio de 
i1vestigcd6n SakxJ arrblertéi: iTMíStiga
ción y tana de decisiooes, dorde partid
palán Cri&ha Catres de Nava, Oc:tavb 
Riwro SEnaro, Qil1os Saltos Bli9JB y 
Setgio Esbada Orih.Jela. 

Esla am.tiad se realizará hoy en el~
dlorio NaOOr Quñlode la Coordmción de 
la lrrvestigadál Cierdica, a las 18 horas. 

SECRETARIA DE 
SERVICIOS ACADEMICOS 

SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 

INGRESO A 
LICENCIATURA A 

AÑOS 
POSTERIORES AL 

PRIMERO 
Por acreditación: 

Alumnos nacionales o extran
jeros con estudios incorporados 
alaUNAM 

Por revalidación: 

Alumnos nacionales o extran
jeros con estudios no incorpora
dosalaUNAM 

Se comunica a los Interesa
dos en ingresar al nivel licencia
tura a años posteriores al 
primero, nacionales o extranje
ros con estudios previos de li
cenciatura, que deberán 
presentarse en la Dirección 
General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, 
ubicada en el Circuito Centro 
Cultural,ladosur de la Sala de 
Conciertos Nezahualcóyotl, 
en las Subdirecciones res
pectivas, del10 al 27 de junio 
del presente año, de 9 a 13 
horas. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

CAMBIO DE CARRERA 

Se comunica a los alumnos interesados en cambiar de carrera a: 
-Otra de diferente área (aunque se imparta en el mismo plantel) u 
- Otra de drrerente plantel (aunque corresponda a la misma área) 

que deberán presentarse en la oficina de Servicios Escolares del plantel 
donde se encuentran registrados, del27 al 31 de mayo, donde recibirán el 
instructivo y el programa del trámite. 

Facultad de Filosofía y letras 
Coordinación de letras Clásicas 

Segunda semana de la cultura clásica 
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, a través de su 
Coordinación de Letras Clásicas, 
invita a la Segunda semana de la 
cultura clásica, que se lleva a cabo 
en la propia dependencia conforme 
al siguiente 

Programa: 
Jueves23 

Conferencia: La lengua, compañe
ra del imperio. Concepción Abe
llán. Aula Magna, 16 horas. 
Cine: Marco Antonio y Cleopatra. 
Italia, 1913. Director: Guazzoni. 

Auditorio Justo Sierra, 18 horas. 

Demostración de vestuario. La 
moda en el mundo clásico. Alum-

nos del Plantel 5 de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Dir. 
Elizabeth Raquel García Olmos y 
Ricardo Núñez Guzmán. Auditorio 
Justo Sierra, 19 horas. 

Viernes24 
Conferencia: Los historiadores 
griegos. Ernesto Schettino Maimo
ne. Aula Magna, 16 horas. 
Conferencia: Cicerón frente al arte. 
Amparo Gaos Schmidt. Aula 
Magna, 18 horas. 
Clausura. Juliana González Valen
zuela, directora de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Janitzio Villamar 
Rodríguez, representante de los 
alumnos de Letras Clásicas. Aula 
Magna, 19 horas. 

23 de mayo de 1991 



Día del Maestro 
Por considerarlo de interés para la comunidad universitaria, a continuación se reproducen los discursos 
pronunciados por el doctor Salvador Malo Alvarez, secretario general de la UNAM; Luisa Josefina 
Hemández, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la Institución, y el catedrático de ' 
nuestra Casa de Estudios Froylán López Narváez, en la ceremonia conmemorativa del Dfa del Maestro, 
efectuada el 15 del presente en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso 

Sefior Rector de Ja Universidad Nacio
nal Autónoma de México; 

Señor Presidente de la Junta de Gobier
no; 

Autoridades y funciouarios universita
rios; 

Maestras y maestl'ol.. de la Universidad 
NaciOnal Autónoma de México; 

Se6oras y se6ores: 

Me es paniculannente grato dirigirme a 
ustedes en este día, en el cual la Universi
dad renueva su compromiso con todos Jos 
universitarios dedicados a la enseñanza, ha
ciendo un ~ento especial a algu
nos de los más distinguidos y constantes de 
sus maestros. 

Esta es. sin duda, ocasión propicia para 
ponderar y ratificar Ja importancia de quie
nes con su labor han contribuido a cimentar 
con fmneza la grandeza de la Universidad 
Nacional Autóooma de México. 

En la enseftanza se han empeiiado con 
entusiasmo, dedicación, imaginación y ri
gOr incansables. ~iones enteras de 
profesores universttarios. En la obra educa
tiva, soo nuestros maesttos la pieza clave 
para despertar la excelencia en los alumnos 
que se forman en las aulas universitarias. 

La cb:encia, la investigación y la difu
sión de la cultura. las tareas universitarias 
en general, trascienden a sus actores direc
tos y benefacian a toda Ja sociedad. Son ele- !! 
meritas illseparables en la formación de ;so 
más y mejores hombres y mujeres, capaces -~ 
de transfonnar su realidad y de transfonnar- ~ 
.se a sí mismos. 

Hace unos meses, el rector Sarukhán ~ 
asociaba la fuente de la eterna juventud con a 
la permanente renovación del pensamiento, li: 
con el enriquecimiento intelectual resultan-
te de la interacción del maestro con sus 
alumnos. La emeftanza, en ese sentido, es 
un camino de dos vfas, los estudiantes se 
enriquecen y aprenden de sus profesores y 
los maestros crecen y aprenden de sus 
alumnos. 

La cnseftanza resulta así una aventura 
intelectual en la que todo está por crearse o 
recrearse. En el momento en que esto no se 
da, se pierde lo esencial del proceso y se 
obtiene algo que sólo es una transmisión 
mecánica de infonnación, un trabajo tedio
so, rutinario y, en muchos casos, estéril. 

Por ello es imperativo intensificar el 
sentido de recreación e invención incesante 

de la educación en nuestra Universidad. En 
este tiempo de definiciones, es vital para la 
Universidad Nacional que sus profesores 
refrenden el sentido de su vocación y reaftr
men la responsabilidad que se asume en su 
compromiso académico. 

Se ha reiterado en numerosas ocasiones 
que la UNAM, nuestra Universidad, es la 
principal obra cultural de Jos mexicanos, 
institución única por su origen, trayectoria 
y aportaciones en prácticamente todos los 
sectores de la sociedad. 

Sería un error, sin embargo, pensar que 
el orgullo de ser universitario se da exclusi
vamente en la tradición, grandeza o tamaño 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sus condiciones y quehaceres la 
han erigido como institución de vanguardia, 
que ha sabido contribuir significadamente a 
la transformación de este país y, al paso del 
tiempo, ha sabido también transformarse 
para responder a las exigencias educativas 
de la sociedad mexicana. 

En los últimos años el país ha experi
mentado cambios de fondo en sus estructu
ras social, política y económica. Se 
imponen, por ello, nuevos órdenes, relacio
nes y exigencias en todos los quehaceres de 
la sociedad. Debemos tener la vista y el áni
mo puestos hacia adelante. México debe al
canzar en su plano educativo la altura que 
los (:Bmbios demandan, y en ello la educa
ción superior conlleva una gran responsabi
lidad. La Universidad Nacional Autónoma 
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de México debe ser, una vez más, paradig
ma de los cambios que ha de enfrentar el 
país en la formación de recursos hwnanos 
de calidad excepcional. 

Esta situación obliga a reflexionar sobre 
la universidad, sobre sus quehaceres sustan
tivos y su proyección social. Compromiso 
ineludible es, entonces, el de proyectar 
cambios fundamentales en sus normas y 
prácticas; iniciar grandes proyectos; elevar 
la competencia de sus académicos y reno
var con la fuerza necesaria la mistica de la 
docencia universitaria. 

Es en este entorno que debemos recor
dar que la UNAM es no sólo un reflejo de 
nuestra sociedad, en la que se dan, las más 
de las veces anticipadamente, buena parte 
de los problemas que afectarán más tarde al 
resto de la sociedad; la UNAM es la parte 
más avanzada y destacada de la nación. 

Hace apenas un año, algunos sectores de 
la sociedad pensaban que la Universidad no 
podría realizar un Congreso, menos aún 
conducirlo a la obtención de resultados que 
pudieran ser de beneficio para la Institu
ción; y que ello se lograra democráticamen
te, respetando las ideas de los demás y 
utilizando los argumentos como instrumen
to de convencimiento. 

Ahora es notable el cambio de ambiente 
en la Universidad, más propicio para el tra
bajo académico continuo y con miras de 
largo plazo. 



Día del Maestro:__ _____________________ _ 

Además de las tareas permanentes en 
sus aulas y laboratorios, la comunidad uni
versitaria está desarrollando una intensa ac
tividad de reflexión. intercambio libre de 
ideas y modificaciones sobre su vida acadé
mica. De esta manera se han iniciado los 
procesos de elección de los nuevos conseje
ros universitarios investigadores y de con
sulta para el establecimiento del Consejo 
Técnico del Colegio de Ciencias y Humani
dades; para la integración de un nuevo Es
tatuto General; de un nuevo Estatuto del 
Personal Académico y p¡ua el estableci
miento de los Consejos Académicos de 
Area. 

Esfuerzo que tendrá como resultado el 
fortalecimiento académico de la Institución 
en su conjunto. 

En el caso especifico del Estatuto del 
Personal Académico se espera contar con 
un marco y una herramienta para el futuro 
.que permita consolidar, ampliar y fortalecer 
la carrera académica. Pero contar con un 
Estatuto renovado es condición necesaria. 
no suficiente, para la superación académica 
de la Instituticón. Para ello se requiere, de 
manera adfcional, su aplicación decidida y 
rigurosa por parte de toda la comunidad, en 
especial de Jos órganos colegiados. 

Los cambios, sin duda importantes, que 
se están dando al interior de la Universidad, 
no deben limitar nuestra sensibilidad para 
apreciar las transformaciones que se están 
dando en su exterior, mismas que nos moti
van a ser más competitivos frente a otras 
instituciones del país y del extranjero, pero 
sobre todo nos obligan a ser más competen
tes en función de nuestros propios fmes y 
caracterlsticas que se resumen en su nom
bre: Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

El esfuerzo que se requiere para lograr 
cambios que en verdad sean significativos 
debe ser integral, debe atender tanto a las 
funciones básicas de docencia. investiga
ción y difusión de la cultura. como a los 
distintos niveles educativos de bachillerato, 
licenciatura y posgrado. El camino que se 
está siguiendo tiene diferentes componen
tes: de consolidación de lo ya logrado, a 
través de programas de fomento y apoyo; 
de transformación del marco normativo ins
titucional, que permita corregir desviacio
nes y preparar el futuro; pero sobre todo, el 
de avanzar en la defmición y ejecución de 
proyectos académicos de impacto nacional. 

Un aspecto de constante interés para la 
Rectoría es el que se refiere al mejoramien
to de las condiciones de trabajo y el justo 
reconocimiento del personal académico. De 
esta manera se han puesto en marcha o se 
han revitalizado programas como los de Es
tímulos a la Productividad y al Rendimien
to del Personal Académico; el de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación 
Docente, que permite un fomento importan
te a las tareas de investigación y docencia; 
el de Estimulas de Iniciación a la Investiga
ción, para los jóvenes que empiezan a desa
rrollar una carrera académica; la Distinción 

Universidad Nacional para Jóvenes Acadé
micos, que premia las actividades sobresa
lientes y prometedoras de este sector del 
personal; el Premio Universidad Nacional, 
con un monto más acorde con la importan
cia del reconocimiento; el de Estímulos pa
ra el Personal Académico Emérito; el de 
Apoyo a las Divisiones de Estudios de Pos
grado; el de Bibliotecas, que ha permitido 
un crecimiento del acervo sin precedentes; 
la adquisición de equipo de cómputo, desde 
sistemas personales hasta aquéllos que son 
una herramienta importante para la investi
gación y el desarrollo tecnológico de fron
tera y que colocan a la Universidad en un 
lugar privilegiado en el mundo en cuanto a 
infraestructura en cómputo. Asimismo, en 
el transcurso de este año se verán los pri
meros frutos de un amplio programa de te
lecomunicaciones que modernizará de una 
manera efectiva este sistema. dándole a la 
Universidad el servicio que ella merece y 
que ha sido un justo reclamo por parte de la 
comunidad. 

Si bien lo realizado en los últimos dos 
años y medio es importante, sabemos que 
es insuficiente, que debe aumentar en canti
dad y en cobertura para todos los sectores 
del personal académico. Incluso en algunos 
casos se deberá cambiar la forma en que se 
aplican, por ejemplo, integrando al salario 
aquellos relacionados con ingresos persona
les. 

Para lograr esto se necesita convencer, 
crear un clima en toda la sociedad aún más 
favorable hacia la Universidad, utilizando 
nuestra competitividad en relación con 
otros y nuestra competencia en relación con 
nosotros miSmos. La base de ambas, com
petitividad y competencia. es el compromi
so personal para hacer más y mejor lo que 
sabemos: enseñar, investigar, difundir y ex
tender la cultura. 

Por otro lado, se dan, de manera recu
rrente, presiones para que la Universidad 
adopte tendencias que afectan negativa
mente su desarrollo académico. En estos 
casos el personal académico de la UNAM 
juega un papel central para desecharlas, ate
nuar sus efectos o incluso superarlas. 

Es impostergable refrendar y revitalizar 
el liderazgo de la Institución. Para ello esti
mamos necesario modificar políticas en las 
que se enmarca el quehacer de la Universi
dad Nacional. unas académicas, otras admi
nistrativas; unas internas pero también otras 
externas. 

En su momento y tiempo algunas se juz
garon como necesarias; no obstante, hoy 
varias de ellas carecen de sentido y, sólo ge
neran o agudizan tendencias desfavorables 
para el desarrollo de la Universidad. 

Es hora de acordar nuevas y más promi
sorias normas y condiciones de calidad del 
quehacer académico. Es hora de sustituir 
normas y criterios de acceso a la Universi
dad Nacional. Es hora de restituir a plenitud 
el sentido de la Universidad como Univer
sidad de la nación, como Universidad de y 
para todos los mexicanos. 
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Maestros, en todos estos compromisos 
juegan ustedes un papel preponderante, to
da vez que representan la auténtica fuerza 
de la Institución. 

Los cambios que hoy y mañana se intro
duzcan en esta Universidad trascenderán 
tanto y tan lejos como ustedes se lo propon
gan. 

Sabemos que cualquier acción de la 
Universidad descansa en su tradición aca
démica. no como visión nostálgica del pa
sado sino por su deseo permanente de 
superación. 

Sabemos también. que la fuerza de 
nuestra institución tiene su origen en su co
munidad académica y la trasciende, es mu
cho más que la suma de sus partes, al punto 
que el progreso del pafs y desarrollo de la 
Universidad Nacional. forman un binomio 
indisoluble. 

Universitarios: 
La evolución de México plantea nuevas 

exigencias, retos y oportunidades a su Uni
versidad Nacional, institución única por 
muchas razones, pero sobre todo por la ca
lidad de su personal, por sus logros en su 
trabajo cotidiano y por su influjo en la edu
cación superior nacional. Esta institución 
que cuenta con un núcleo de académicos, 
infraestructura. y tradición sin paralelo en el 
país, nos obliga a ser los mejores en todas y 
cada una de las tareas emprendidas. 

Sabemos que el trabajar y estudiar en la 
Universidad Nacional otorga derechos, pe
ro también sabemos que es, ante todo, un 
deber y un honor. Este es el espíritu que 
nos permite ser cada vez mejores y que se 
refleja en esta ceremonia. en la que la Uni
versidad reconoce y distingue el trabajo de 
sus académicos. 

Es necesario continuar con las reflexio
nes sobre la Universidad y la sociedad que 
le da su razón de ser; repensar a la Univer
sidad, en reflexiones que deben traducirse 
en actividades concretas de su comunidad. 

Hoy más que nunca, la lucha constante 
por el bienestar y la autodeterminación de 
nuestro pafs se da en el campo de la educa
ción. del conocimiento, de la ·cultura. ya 
que el costo que México no se puede dar el 
lujo de pagar es el de la ignorancia. el de no 
poder generar y aplicar conocimientos pro
pios en la cantidad y ritmo que el pafs re
quiere, de ahí la importancia de la 
Universidad, de sus estudiantes y académi
cos. 

Doctor Salvador Malo Alvarez 

Doctor José Sarukhán, rector de esta 
Universidad Autónoma. comunidad univer
sitaria y amigos presentes, he sido invitada 
en un exceso de cordialidad a hablar en 
nombre de los profesores eméritos que con
migo fueron recién nombrados y por ello 
trataré en primer término de expresar en pa
labras una circunstancia que sin duda nos 
resulta común en el motivo de esta festivi
dad. 



Día del Maestro.._ _____________________ _ 

Se nos ha distinguido con un nombra
miento especial, signiflC8tivo de hooor y de 
alcurnia académica, no nacido únicamente 
de nuestra antigiledad, la cual significa ya 
el ejercicio de virtudes como la disciplina, 
la paciencia y la fortaleza; recibimos una 
recompensa porque en nuestras historias 
académicas, minuciosamente ratifiCadas, se 
nos halló sobrados de actividades o logros 
distintos a la mera eusefianza, reveladores 
de nuestra asiduidad en el desempe6o de 
trabajos emparentados con la~ pero 
llevados al cabo ajenos a la ensei\anza mis
ma, cpmo fruto de la euforia por haber en
contrado en la práctica de la vocación una 
fórmula vital. 

El ejercicio de la vocación no es usual 
desafortunadamente; substituir la amenaza 
bíblica de ganar el pan con el sudor de la 
frente con la dicha de ganarlo en la realiza
ción de nuestros más intimas y complica
dos deseos, es una distinción y nosotros la 
hemos llevado a lo lugo de nueS!a vida 
aeadémica y profesional. 

¿Cómo se logra la coincidencia en el re
conocimiento de la vocación con la selec
ción de la actividad correspondiente? 

Me temo que la respuesta es contradic
toria: mucho se debe a circunstancias como 
la educación familiar o la rebeldia a la edu
cación familiar; al ambiente cultural que 
pudo habemos dado abundancia de infor
mación para elegir o habérnosla negado to
talmente; a la sensibilidad profesional para 
encontrar satisfacciones o al instinto para 
evitar el sufrimiento; inclusive a una verdad 
genética indescifrable o a una herencia inte
lectual más que evidente; sin contar con el 
papel que necesariamente juegan las opor
tunidades y las coincidencias. 

En mi vida fue decisiva la presencia de 
un padre obsesionado por la cultura. Crecí 
en el continuo ejercicio de su inteligencia, 
respirando los mundos que se abrian con el 
aprendizaje de cada nuevo idioma, en me
dio de una selecta biblioteca en donde se 
me permitió incursionar sin restricciones. 
de aquéllas que no se hacen con afán de co
leccionista ni con la indüerencia de quien 
piensa que se debe a si mismo una orna
mentación editorial sino formada con un 
criterio humanista en su selección y en su 
liso; jamás se le negó a nadie que mostrara 
interés, la lectura de un libro. Ast es aún 
ahora. 

También tomé un concepto del evange
lio particular de mi padre: aquél que por 
medio de la educación no le proporciona a 
otros las armas para vivir en el mundo, no 
ha. cumplido ni como ser humano, ni como 
ciudadano, ni como padre de familia. 

Todas estas son ideas liberales. Pero los 
de mi generación somos los hijos y los nie
tos de los liberales del siglo XIX y esa cir
cunstancia bastó para conflgUlUDOS como 
personas y como mexicanos. 

Mi oportunidad se presentó cuando por 
ausencia de Rodolfo Usigli se hizo necesa
rio buscar un graduado en teatro, carrera 
entonces nebulosa, sin doctorado igual que 

ahora y sin siquiera una lista completa de 
las asignaturas exigidas. Habíamos dos gra
duados: un norteamericano que luego se de
dicó a la agricultura en su país, y yo. 
Acepté la clitedra y sigo impartiéndola, ele
gf pues una ocupación y también unos 
alumnos que conocía bien: los más pobres, 
los que no tienen bibliotecas, los que no 
aprendieron lenguas extranjeras, los que pa
ra ventura suya olvidan su clase soctal dos 
semanas después de ser admitidos a la Uni
versidad, los que dicen más malas palabras, 
los que se miran mucho al espejo, los que 
diariamente se inventan un vestuario con el 
atuendo del día anterior, los que mueren de 
SIDA, los que le dan vergüenza a su fami
lia, los que transitan por su vida encendidos 
por la pasión del teatro y ninguna otra. Para 
ellos pude organizar un sistema de análisis 
literario que ha resultado eficaz, porque la 
justicia no existe mientras no la bagamos. 

No saldemos nuestros aciertos sino en 
los resultados pero puede afl11llliJ'Se que no 
hay uno siquiera entre nosotros, profesores 
eméritos, quien no considere un atropello 
mayor y un delito de autodestrucción el he
cho de entender el trabajo como una mera 
forma de supervivencia: en verdad el traba
jo es el único castigo ancestral capaz de 
transformarse en bendición. 

En ~ DO se DOS recompensa UD sa
crifiCio sino se festeja nuestra felicidad. Ra
zón de más para mostrar agradecimiento: es 
justo compensar el esfuerzo, pero celebrar 
el privilegio es muestra de generosidad ex
cepcional. 

En cuanto me concierne personalmente 
quisiera hacer una observación sin duda 
evidente para muchos. Según se dice soy la 
primera profesora emérita de la Facultad de 
Filosofía y Letras; hay investigadoras, por 
supuesto. Y este hecho me parece asombro
so porque antes que yo han existido de so
bra profesoras ilustres merecedoras de este 
reconocimiento: autoras de métodos de 
aprendizaje, intérpretes de la cultura en di
ferentes formas, catedráticas insignes como 
lo fueron Ida Appendini, lflgenia Frangos, 
la inolvidable doctora Grovas, mujeres que 
pudieron sobresalir en la investigación pero 
que sin abandonar esas actividades prefirie
ron la cátedra como alimento cotidiano. 

Esta omisión de siempre hasta ahora se 
debe a la falta de atención, a la indüerencia 
que mostraron para con ellas las autorida
des. En mi caso hubo lo contrario, por eso 
debo mencionarlo. Bajo la gestión como 
rector del doctor Jorge Carpizo y del maes
tro Arturo Anuela como director de la Fa
cultad de Filosofía y Letras, se inició este 
lugo trámite, activado por la Coordinación 
de Teatro y Literatura Dramática a cargo de 
la licenciada Aimés Wagner y por Ja buena 
voluntad de los profesores de ese colegio, 
entre ellos el licenciado López Aldeco, 
quienes no escatimaJ'QD tiempo, fumas, reu
niones y visitas a la Rectoría, Ellos tienen 
mi gratitud personal con todos aquellos que 
intervinieron a quienes yo no conozco. 

Este hecho es la comprobación de la 
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competencia que posee cada colegio, cada 
coordinación, cada facultad, para valorar 
los logros de sus componentes y hacerlos 
notar. Yo los invito a ello porque aunque en 
esta ocasión parezca la primera, no soy ni 
he sido nunca la única. 

Profesora Emérita 
Luisa Josefina Hernández. 

Proclamo, doctor José Sarukbán, rector 
de nuestra Universidad Nacional, compañe
ros profesores, seiloras y sedores encarga
dos de escuelas y facultades, estudiantes, 
sedoras y sedores, trabajadores, sedoras y 
sedores que nos regocijan con su compañia 
en este recreo universitario, proclamo mi 
alborozo por externar emociones e ideas, 
convicciones propias y ajenas, entre com
pañeros y colegas, entre amores personales. 

Nos une este día el afán de reconocer, 
de reconocemos, por la filiación, por el 
afán de sodar juntos en la vigilia. Porque, 
dice el maestto Gastón Bachelard: •No se 
puede estudiar sino cuando se ha soñado". 
Nos integra el espíritu universitario que es 
fogocidad; el fuego, dice el mismo Bache
lard, que es más un ser social que un ser na
tural. 

Estamos aquí un cuerpo de acompleja
dos. Disfrutamos y padecemos como en to
dos los complejos síquicos, placer y dolor. 
Con el complejo de Prometeo. Recojo otra 
vez al maestro ginebrino: complejo que 
reúna •todas las tendencias que nos impelen 
a saber tanto como nuestros padres, más 
que nuestros padres; tanto como nuestros 
maestros, más que nuestros maestros•. En 
ados en los cuales los pacientes del comple
jo de Pantagruel, aquellos que están ávidos, 
voraces de mercados libres, dicen, aquellos 
que devoran trabajos y tiempos ajenos, que 
devastan ecologías, que imponen, más que 
proponen, consumismos y disciplinas del 
productivismo y del nivel de vida, semidio
ses contemporáneos gulosos hijos del vien
tre y no de la cordialidad de la inteligencia, 
de sus tareas sensatas y de las pasiones ra
zonadas y razonables. 

En nuestra Casa de Estudios afrontamos 
el problema -problema es aquello que tiene 
solución- que encaraba el estadista francés 
al afumar que su patria era ingobernable 
por su mucha variedad de quesos. La 
UNAM solar de ideas y fantasías, de ambi
ciones y donaciones es universo que trama 
ilusión y desilusión que lo mismo iluminan 
que opacan el destino de los mexicanos y 
de sus congéneres de otras tierras. 

Hace cinco ados nuestra Universidad 
convidó académicas para dar cuenta y opi
nión de las realidades y "Tendencias actua
les de la Educación Superior en el mundo•. 
Se escrutaron las universidades de la enton
ces República Federal Alemana, de los Es
tados Unidos de América, de Francia, de 
Inglaterra, de la entonces Unión Soviética, 
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de Cuba, Japón y Brasil. De los informes construir una casa. & síntesis, es lo que es 
externos se pasó al análisis de México: se toda acción humana: una interferencia con 
preguntó sobre los modelos de admisión y la vida y el crecimiento ... (Pero) en las es-
su ajuste democrático y conforme a los ni- cuelas de hoy, el nifto tiene que someterse a 
veles de eficiencia terminal; se pensó en las un sistema que es más joven que él mis-
medidas de "adecuación" a los mercados de mo". 
trabajo; razón hubo acerca del conflicto Arraigado en la Facultad de Ciencias 
presunto entre los economistas que querrían Polfticas y Sociales y en la Escuela Nacio-
preparar empleados para el mercado de ~- na1 Preparatoria hace veinticinco afias, será 
bajo y los human~ que querrían transfor- comprensible que comunique algunas no-
mar al mundo formando al hombre; se clones que me han sobrevenido en ese lap-
preguntó sobre los fmanciamientas; sobre so. Primero, seame permitido festejar 
la ineficiencia o la insuficiencia de la lla- la enünencia reciente de la facultad cuaren-
mada universidad de masas; preguntas y tona que arriba a cuatro décadas en el en-
respuestas hubo igualmente sobre las rela- torno de otro atnco imperial, adjunto a la 
ciones posibles y deseables entre investJga- iDsania caudillista inexperta y extra15a a los 
dores y alumnos, lo mismo que con inodos contemporáneos. la guerra del Golfo 
profesores; la tecnologfa y el subdesanollo Pérsico. 
fue tema inevitable; y se preguntó Y afmnó Como nunca la facultad fue requerida 
sobre una conciencia de unlversitarios y, ti- para que diera razones y explicara sin razo-
nalmente, se especuló sobre la generación nes eJi los medios de comunicación colecti-
de identidades entre estudiantes, trabajado- va. Durante esos días aciagos, los 
res· y profesores en sus universidades. profesores de la facultad comparecieron en 

Interrogantes y solucionescJad: se incu- periódicos. revistas, radiodifusoras, en 
ban porque ahora las necesi confron- charlas. en conferencias manifestando la 
tan al deseo, con negligente miedo que importancia magnífica de los estudios y de 
niega que la humani4ad es hija de sus de- los informes de sociólogos, intemacionalis-
seos. tas, comunicadores y politólogos. 

Todo deseo es deseo de saber, asertan · La historia inmediata fue explicada y re-
los erotólogos lacanianos. Las universida- visada. Se tuvo noticia de la inteligencia y 
des son erotopías. Los universitarios son de la paciencia que es menester para pasar 
ebanistas de conocimimtos, de las ciencias de la verosimilitud, aportación del r.'riodis-
y, cuando el amor fuertemente los anima. mo, a la posibilidad de la veracidad del 
son sabios. análisis cientJfico. La conmemoración de 

En las postrimerfas del siglo, la dialécti- las cuatro décadas de empedos politológi-
ca no perece, culmina: la negación de la ne- cos, comunicológicos y sociales no pudo 
gación, la síntesis, no sólo contradicción tener mejor apogeo. 
sino complementariedad. Es en la Escuela Nacional Preparatoria 

El maestro, a menudo el profesor, es un en donde la crisis educativa media y supe-
erotólogo. Complementa su deseo de saber rior se evidencia con acuciante inquietud. 
con el saber de su deseo. Ama saber. lncre- Sustento de la Universidad, la preparatoria 
menta su ignorancia con la pregunta frca ·. · .es epicentro de conflictos. Su hermano me-
del estudiante y transmina conociniientos nor, el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
con su apetito de ciencia y conciencia. El ha crecido con un vigor y espi,amiento que 
maestro comunica su ejemplo, el profesor no aflora entre los preparatonanos benefi-
concede sus datos y sus métodos, los cami· . ciarios de un pasado respetable pero sin en-
nos hollados y oteados. lace y mejora muy conocidos. 

El profesor profesa. Tiene una fe. Satri, Para inmerger en el festejo del magíste-
r al principio no sabe, que por lo menos, rio incorporo aquí el recuerdo y la enseñan-
sabrá aquello que ignora. Lecciones estas za del fundador de la universidad mexicana 
de un noble trasterrado, el maestro Eduardo contemporánea. y sus influjos que llegaron 
Nieol. El médico sapiente, cuenta Alain, hasta el sur de la aspirada anfictonía lati-
pregunta: ¿cóino está usted? y no hace caso noamericana: José Vasconcelos. "Es una al-
de la respuesta. El maestro interroga y se ta gloria la del maestro que deja tras de sí, 
pregunta con el escolapio para engendrar más bien que fervientes adoraciones, revi-
una ciencia común. vir de esperanzas. Y me imagino que si los 

El maestro es un creyente. Cree que maestros de hombres pudiesen mirar las ge-
puede saber. Tiene fe, esperanza y caridad oenciones ~ue les suceden, habrían de 
con el conocimiento. Alegaba Chestelulo: lllClSbV predilección orgullosa por los que 
"Tiempos vendrán en que alguien se reirá llevan su doctrina más allá de los limites 
más fuerte al pensar que los hombres tiOna- originales o sinceramente le reniegan., si al-
rán contra la educación sectaria y también go nuevo los exalta más". 
contra la educación laica, que los hombres No se escapan a las afumaciones y ne-
de pro y de rango denunciaron una vez a las gaciones antenores considerandos de plan-
escuelas por enseilar un credo y, también, teamientos que aduC'en que se debe 
por no enseilar una fe•. Y más: "la educa- instaurar otra racionalidad. Que si bien no 
ción es violenta porque es creadora. Es aboga por el caos o la irracionalidad, sí pro-
creadora porqtie es humana. Es tan despia- pone otras maneras de pensar, de vivir y de 
dada como tocar un violín, tan dogmática sentir. Aquí muchos han de recordar los 
como el dibujar un retrato, tan brutal como alegatos en tomo a la crisis de la razón, a 
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modelos recientes -de este siglo- en la rela
ción entre saber y actividad humana. En 
síntesis se promueve una actitud y activida
des que se cifran en propuestas como las 
que siguen: "es este el momento en que ex
perimentamos ia grandeza de nuestro tiem
po... la racionalidad que podemos esperar 
descubrir consistirá. ahora, en las reglas de 
construcción y de aplicación según las cua
les tratamos con las circunstancias de nues
tra vida; y en la transición formal de una 
regla a otra de nuestras diferentes prácticas 
operativas, prescindiendo de la especiftci
dad de los materiales tratad~. 

Una nueva epistemología: conmuctivis- · 
mos, inmediatismos. si vale: un pragmatis
mo trascendental, intuicionismo, analo- . 
gismo intelectual, pluralismo cultural. O en 
nuestras palabras y metáforas: la realidad y 
nosotros mismos. como somos. comparán
donos, confrontándonos sin superioridades 
ni inferioridades de antemano, a priori. 

Quizás en las palabras de Nietszche: •a 
la filosofía del cómo, la filosofía del por 
qué no•. 

Frente a esta ofrenda. arrojo o tentación, 
la sapiencia critica y fume del sabio mexi
cano, José Porfirio Miranda: "la racionali
dad no nos es natural. Lo nuevo, lo 
extraordinario, la noticia fuerte en el senti
do fuerte de la palabra, es que ha llegado la 
época de la racionalidad, la época en que 
no basta que una cosmovisión plazca, pues 
se exige que sea verdadera ... Nuestra nece
sidad suprema es la verdad, y por tanto la 
ciencia, pues es la ciencia la que demuestra 
cuándo hay verdad y cuándo no ... El plura
lismo puede parecer muy tolerante, no eu
rocentrista, no partidario, pero a la única 
que le impide hablar en la asamblea inter
nacional en que estamos es la filosofía: la 
toma como li~ratura quitándole su aguijón · · 
de la verdad, asf la suprime. El plural queda 
deliberadamente trunco: a la filosofía se le 
prohibe hablar. Se permite buscar la ver
dad, con tal que nunca la encuentren. O sea, 
con tal que no demuestren. Es decir, con tal 
que no hagan filosofia". 

Esto todo son meditaciones e impulsos 
de un profesor que no sólo busca verdades, 
sino que las encuentra, eso piensa, y las 
comparte, las expone, se expone con ellas. 
La cultura de hoy es expuesta, tanto en la 
exposición como en los riesgos. Me he ex
puesto, merced a la colegiatura de mis com
pafi.eros de la Universidad Nacional, a la 
amable anfitrionía de la rectorfa festejadora 
de sus compafi.eros. A la gentileza de la au
diencia, el colofón de estos versos de Santa 
(porque plena fue de gracia) Juana Inés de 
la Cruz: "para todo se halla prueba/ y razón 
en que fundarlo;/ y no' hay razón para na-
daJ de haber razón para tantoH. O 

Profesor Froylán López Narváez 
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Patología de la pobreza 

Ulcera de los chicleros, endémica 
en la zona sureste del país 
M~chas de las enfermedades más comunes en México podrían 
cmdarse con programas concretos de higiene: Francisco Biagi 

En México falta voluntad para 
enfrentar los problemas, sobre 

todo los de salud, afirmó el doctor 
Francisco Biagi al señalar que para 
quien habita un jacal de la "cultura 
paleolítica": con techo de palma, varas 
por pared y piso de tierra, es muy difícil 
manejar con la higiene adecuada los 
alimentos y agua que ingiere. En con
secuencia, la proliferación de enfer
medades es inevitable. 

En cambio, para quien vive en una 
.casa con piso y techo de cemento, 
paredes de tabique y ventanas con 
vidrio y tela de alambre, las condiciones 
de higiene y salud cambian. Se evitan 
diarreas, bronconeumonías y 
parasitosis intestinales, que tantas 
muertes causan en el país 
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-Pero, ¿hace falta dinero? 
- Lo que hace falta es una pala y 

ganas de trabajar 
- ¿y los materiales? 
- Los tabiques los puede elaborar 

uno. Cuando realicé mi servicio social 
en Escárcega, Campeche, yo -médico 
cirujano- construí mi propia fosa 
séptica, ejemplifica. 

- ¿y el tiempo ... ? 
- ¿A poco no ha visto a tanta gente _ 

sentada en las cantinas? Si los 
dirigentes del sector educativo y de 
servicios médicos realmente estuvieran 
interesados en resolver los problemas 
nacionales de salud pública, lo primero 
que harían sería enseñar a los 
pobladores de las zonas rurales a 
construir sus propias casas. 

Por otro lado, sostiene Biagi, se 
debería dejar de considerar a las 
investigaciones mexicanas como 
elementos decorativos, y sin 
trascendencia nacional. En infuúdad 
de campos la ciencia ha producido 
información suficiente para responder 
a ~ problemáticas correspondientes. 
correspondientes. 

La úlcera de los chic/eros 

Un ejemplo de lo anterior es la 
úlcera de los chicleros o /eishmaniasis 
mexicana, que principalmente afecta a 
los pobladores de las zonas rurales del 
país que habitan en inmundas 
viviendas y manejan sus alimentos sin la 
debida higiene. Esto se debe a la falta 
de agua potable y drenaje. 

Este padecimiento, que afecta a un 
cinco por ciento de la población de las 
z.onas endémicas, sobre todo del 
sureste de la República, es un problema 
mínimo de salud pública. 

Su importancia radica en el hecho 
de que, como otras tantas 
enfermedades transmisibles, se evitará 
fácilmente si se mejoran ciertas, 
conductas de la población. 

La úlcera de los chicleros es común 
en las zonas de selva tropical, en tiempo 
de lluvias y durante el crepúsculo, entre 
las cinco de la tarde y las diez de la 
noche. > 

uNAMm 
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> 
Si el hombre vive en el monte o 

penetra en la selva, como los chicleros 
de Campeche, el mosco Lutzomiya 
Olmeca le trasmite la enfermedad, que 
se caracteriza por pertenecer al tipo 
enzootia silvestre; es decir, posee la 
capacidad de mantener la infección en 
animales silvestres, en este caso en 
roedores con hábitos arbóreos. 

Por medio de su piquete el mosco 
inyecta los parásitos, que al paso de 
algunas semanas provocan un roncha 
en la pie~ la cual crece y se convierte en 
una úlcera, que casi siempre 
desaparece por sí sola en un lapso de 
medio año. 

En caso de que la infección afecte la 
zona de las orejas es necesario un 
adecuado tratamiento. Esto se debe a 
que el metabolismo de la leishmaniasis 
mexicaiUI es diferente al de otros 
agentes causales existentes en 
Centroamtrica y el viejo mundo, 
explicó el doctor Biagi. 

Al parecer, la temperatura de las 
orejas influye en el desarrollo de la 
infección, que tiende a sobrevivir 
durante muchos años. Existen 

pacientes hasta con 44 años de 
evolución y una oreja totalmente 
mutilada, precisó. 

Esta diferencia evolutiva de la 
afección permitió al doctor Francisco 
Biagi establecer que el parásito de la 
úlcera de los chicleros era diferente al 
de otras leishmaniasis, y hoy está 
reconocido como el único agente 
causal de una enfermedad descubierta 
en nuestro país. 

Leishmaniasis mucocutánea 

En todo el mundo existen varios 
tipos de Jeishmaniasis: la cutánea del 
viejo mundo, que cura con facilidad; la 
mucocutánea, que abarca de 
Centroamérica hasta Brasil, y la 
visceral, que afecta órganos internos 
como el bazo y el hígado. 

En México, esta última 
Jeishmaniasis es del tipo ka/a-azar y se 
presenta, sobre todo, en la Cuenca del 
Balsas y predomina en animales 
silvestres, como las zorras y los coyotes. 
Se transmite sólo cuando la gente 

pernocta en el campo en zonas áridas y 
en tiempo de secas. 

Aunque es escasa en el país, es un 
tipo de leishmaniasis peligrosa, porque 
provoca fiebre, baja de peso, 
inflamación del bazo e hígado y anemia. 

Por su parte, la leishmaniasis 
mucocutánea es una enfermedad que 
causa graves destrucciones de nariz y 
paladar. Estéticamente es muy 
perjudicial Además, no cura sola y, 
por lo mismo, presenta un desarrollo 
avanzado. Pero esta afección no existe 
en México. 

Hasta el momento, aclaró Biagi, el 
único caso que he visto fue uno 
importado de Nicaragua; aunque existe 
la posibilidad de que a través de los 
refugiados centroamericanos 
ingresados por Chiapas prolifere este 
mal. 

Por último, el entrevistado señaló 
que la leishmanúzsis cutánea del viejo 
mundo cura sola, deja un pequeña 
cicatriz en la piel y no puede 
establecerse en nuestro país porque no 
existen las especies transmisoras. O 

Renato Galicia 

Francisco Biagl. 

23 de mayo de 1991 
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Datos de la población activa 

Uno de cada 200 adultos padece 
artritis reumatoide en el país 

nes Antropológicas, entrevistada 
también poco después de la inaugura
ción del coloquio, habló sobre La 
mortalidad infantil en una zona ruraL 
Caso municipio de lxmiquilpan, Hi
dalgo, en donde fallecen aproximada
mente 20 niños por cada mil. 

Inauguración del VI Coloquio de antropología física Juan Comas; Atribuyó a las precarias condicio
nes socioeconómicas y culturales que 
continúan como las principales cau
sas de la mortandad infantil, sin des
cartar a las del grupo Uno, como son 
las infecciosas, el sarampión, tosferi
na y desnutrición, sobre todo en eda
des que van de un año hasta los 
cuatro. 

trabajos de antropobiólogos de varios países ' 

Uno de cada 200 adultos en edad l 
activa en nuestro país padece de ~ 

artritis reumatoide, la más destructiva J 
de las casi cien enfermedades reumáti- .§ 
cas y que más incapacidades produce. ll: 
Es una enfermedad de gente joven, 
afmnó el doctor Antonio Fraga, presi
dente de la Academia Nacional de 
Medicina, luego de la inauguración del 
VI Coloquio de antropolog{a ftsica Juan 
Comas, que concluirá mañana. 

El doctor Fraga, quien presentó su 
estudio La historia de las enfermeda
des reumáticas en México, agregó que 

Antonio Fraga. 

Especificó que la desnutrición si
gue siendo un factor importante co
mo causa de muerte infantil, a pesar 
de que ha disminuido por el creci
miento de la atención hospitalaria. 

su investigación pretende demostrar 
que el citado mal se pudo originar en 
América en el siglo XVII; probable
mente desde esa época ya existían 
tratamientos antiinflamatorios en las 
tribus primitivas. Esto puede apuntar 
al esclarecimiento del origen de la 
enfermedad, que aún se desconoce. 

''Lo anterior, aunado a otros datos 
que pretendemos encontrar, dismi
nuirá los daños residuales de estas 
enfermedades que se caracterizan 

por las inflamaciones y rigidez en las 
articulaciones, inflamación en las ro
dillas y cansancio, principalmente." 

El VI Coloquio Juan Comas, orga
nizado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y el Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de 
la UNAM, el cual se efectúa en las 
instalaciones del Museo Nacional de 
Antropología e Historia, tiene como 
objetivos dar a conocer la producción 
científica reciente de los antropobió
logos mexicanos de América Latina, 
Estados Unidos y Europa, así como 
actualizar estudiantes, profesionales 
e investigadores con la posible nueva 
información del campo de la antropo
logía biológica. O Por su parte, la doctora Ada 

D 'Aloja, del Instituto de Investigado- Juan Marcial Copado 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
Unidad de Superación Académica 

Programa de Formación Docente 
Dirigido a docentes interesados en adquirir una forma
ción básica en el área pedagógico-didáctica que convier
tan a su acción docente en objeto de investigación para 
solucionar problemas del proceso enseñanza-aprendiza
je. 
Módulo 1 o - Introducción a la investigación educativa 
Módulo 2o.- La educación de los futuros profesionistas. 

Módulo 3o - La profesionalización de la docencia 
Seminario 4o- Planes y programas de estudio. 

Módulo semestral: 60 horas en 15 sesion$s, a razón de 
una sesión semanal. 

23 de mayo de 1991 

Duración del programa: cuatro semes~res 

Horario: 16 a 20 horas 

Grupo B.- Jueves 23 de mayo 

Coordinadores del primer módulo - Maestro Germán 
Orozco Miranda 
Psicólogo Rodolfo Rivera Ordóñez 
Requisitos: Constancia de docencia en educación media 
superior o educación superior, y carta de exposición de 
motivos. 
Informes e inscripciones: Unidad de Superación Acadé
mica, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Km. 
2.5 carretera Cuautitlán-Teoloyucan, municipio de Cuau
titlán lzcalli, Estado de México, Teléfono: 872-3011, 872-
3021 extensiones 27 4 y 275. 
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Exposición pictórica de Gerardo Lartigué 

Ritos del Caos, breve muestra 
·del comportamiento humano 
En la Casa Universitaria del Libro se pueden apreciar la angustia y 
desesperación que imperan en la vida del hombre 

I ntensidad de color, riqueza de efec
tos y combinación de técnicas son 

las características esenciales de la 
muestra pictórica Ritos del Caos, de 
Gerardo Lartigué. 

La exposición, que permanecerá 
hasta el 30 de mayo en la Casa U ni
~rsitaria del Libro, está compuesta 
con 23 dibujos (esmaltes y grafito so
bre papel) y 25 pinturas en las que 
predomina la técnica encáustica, que 
consiste en trabajar con fuego una 
mezcla de pigmentos, cera de abeja y 
resinas. 

Lartigué combina esta técnica con 
el óleo, proceso que le ha llevado a 
descubrir nuevas formas de expre
siób pictórica que plasma con una 
pasión medida y desmedida sobre di
ferentes materiales: papel, madera, 
tela, para darle una tonalidad dife
rente al acabado, pero sin perder la 
traslucidez inicial. 

El titulo de la muestra y la técnica 
;empleada tienen mucho en común, 
manüestó el artista: Nel caos tiene 
unas reglas extendidas que el ser hu
mano desconoce, y el uso del fuego 
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tiene la ímalidad de dejar que el caos 
imponga su propia ley''. -

La angustia y la desesperación bu
mana son uno de los temas más pre
dominantes en la obra de Lartigué. 
El sexo es un recurso espontáneo, 
natural, como lo es esa actividad. 

Sin embargo, las pinturas no se 
encasillan en la angustia y el caos, 
existe también una propuesta de paz, 
fuerza y tranquilidad. 

Gerardo Lartigué nació en Méxi-

co, en 1963; inició sus estudios de 
acuarela en Ecuador, con el maestro 
Marco A. Ruales, más tarde ingresó 
a la Escuela Nacional de Artes Plás
ticas de la UNAM, y es ahf donde 
aprendió la técnica encaústica, bajo 
la tutela del pintor Luis Nishizawa. 

Su trabajo se ha visto coronado 
desde el año de 1982, cuando partici
pa en exposiciones colectivas, entre 
las que destacan: La Casa de la Cul
tura Pinímide (1982), Grupo Pro-ar
tistas (1985 y 1987) y el Tercer 
Concutso Univetsitario de la UNAM 
(1991). 

En forma individual sobresalen 
sus exposiciones en la Galería Visus 
(Suecia 1988), Galería Dent de Cro
lles y Café des Arts, donde ofreció 
una conferencia sobre Encáustica 
(Francia 1989) y, fmalmente, en la 
Casa Universitaria del Libro (1990 y 
1991). o 

Gustavo Castillo 

23 de mayo de 1991 



·. Cult~ra 

.'· como. parte ~e las actividades 
· · artfstl(!as y culturales efectuadas · 
de.aitro dei ddo ~ Las ·mujeres en la 
UNAM, que organiza la Secretaría 
Auxiliar, a través de la Dirección 

. General de Apoyo y Servicios a la e~ 
munidad (DGASC), el pasado lunes 20 
se inauguró la exposición colectiva de · 
pintura Seis visiones, seis jóvenes 
mujeres en la pintura, montada conjun
tamente por la Escuela Nacional de 
Artes PlástiCllS. y la Dirección General 
de Servicios Médicos. · 

Reúne obras de seis estUdiantes de 
la EsCuela Nacional de Artes Plásticas:· 
Claudia Angélica Gallegos Téllez 
Rojo, Ana Miriam Peláez Polo, Regina 
Durillo de Flores, Alma Gómez Rivas, 
María del Carmen Ramítez 

23 de mayo de 1991 
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Trabajo editorial del CIIH 

Falta de conciencia histórica 
mexiquense por la inmigración 

Contrasta en el Esta~o de México el 
ambiente tradicional y bucóliCo de 

Valle de Bfavo, Temascaltepec y otras 
regiones de un "sur" olvidado con la 
avasaUadora industrialización de Tlal
ilepantla o Naucalpan, municipio, éste 
cuyo presupuesto anual es mayor al de 
ciertas capitales de algunos estados del 
país. 

Persisten en ia entidad, romo som-
. bra para ta· democtacia y la justicia so
cial, viCios del "sistema", prácticas 
políticas añejas y reflejos de la crisis 
económica global, traducidos en infla
ción, desequilibrio regional, desem
pleo, elevada concentración 
demográfica urbana y atraso en la pro
ducción de alimentos. 

La tierra del Nevado de Toluca, la 
Marquesa y el lago de Avándaro, care
ce de una identidad propia. Se le sigue 
buscando desde que la historia registró 
el31 de enero de 1824 el nacimiento de 
este Estado Libre y Soberano, cuando 
su capital era la ciudad de México; 
cuando su territorio se redujo poco a 
poco ante el surgimiento de los estados 
de Guerrero, Hidalgo y Morelos; y 
cuando la industrialización galopante 
del presente siglo "separó" a la entidad 
y provocó el anonimato de enormes 
masas de población en las que "nadie se 
conoce". 

Lo anterior se describe en el libro 
Estado de Máico, del doctor Edgar Sa
muel Morales Sales, editado por el 
Centro de Investigaciones Interdisci
plinarias en Humanidades (CIIH) de la 
UNAM. 

El texto contiene un análisis social, 
económico, político y cultural sobre ese 

. ~~!1w:ir ~!'es~ad,o en ~!~ q~e h~bit~ .~~s de 13 . 
. "{:~ . '; nnnones de personas, dtstnbilldas en 

' . . 
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121 municipios, y se localizan 14 mil 
industrias; 80 por ciento de ellas con
centradas en la zona del Valle Cuautit
lán Texcoco. 

La publicación es un estudio basado 
en la presentación de hechos históricos 
relevantes que ilustran el desarrollo so
cial de la zona. 

Por un lado, se describe cómo los 
gi-upos más importantes, empresariales · 
o políticos -el de Atlacomulco y el "del
macista"- buscan ganar cuotas de ·po
der; por el otro, cómo en zonas rurales 
prevalecen líderes espontáneos que 
trafican con las tierras y se convierten 
en caciques locales, mientras que los 
dirigentes sindicales sucumben ante las 
presio.tes patronales y gubernamenta
les. 

Samuel Morales propone tesis que 
se dejan a la apreciación del lector. La 
práXis política estatal incluye, en pri
mer lugar, un desfase socioeconómi
co y político que se manifiesta en la 
existencia de grupos sociales empeña
dos en la conducta de la modernidad 
occidenta~ junto a sectores que no 
sólo la rechazan sino que se oponen al 
comportamiento propuesto por el Es
tado mexicano contemporáneo. 

En segundo lugar, señala que se 
presenta una política de "persuasión 
histórica" planteada en pensamientos, 
conductas y actos que imaginan un 
Estado de México homogéneo, posi
ble de administrar con medios. tradi
cionales, y susceptible de soluciones 
fáciles. 

La publicación contiene una amplia 
discusión sobre la identidad de este es
tado y se sugiere cómo podría encon
trarse, aunque la mayoría d~ sus 

. -' .. 

habitantes carecen del sentimiento de 
pertenencia a ella. 

En toda la región.coexisten poblado
res totalmente distintos. Los oaxaque-
ños que llegan a Ciudad 
Nezahualcóyotl; los habitantes tradi
cionales, herederos de una conciencia 
histórica, y con un sentimiento chovi
nista, impotentes frente al fenómeno 
incontrolable de la inmigración; los in
dígenas mazahuas u otomíes que mi
gran por cortas temporadas hacia las 
zonas urbanas; y algunos más que viajan 
desde sus comunidades hacia los sitios 
industriales del Valle de México o de 
Toluca. 

El libro forma parte de la colección 
Biblioteca de las entidades federativas, 
que hasta ahora ha publicado nueve 
textos, uno por estado. 

El proyecto, coordinado por los 
doctores Pablo González Casanova y 
Jorge Cadena Roa, comprende dos eta
pas. La realización de seminarios en los 
32 estados del país sobre el sistema 
político y la "democracia emergente" y 
los procesos políticris y el cambio insti
tucional: posibilidades y límites; y la 
segunda que es la redacción defmitiva 
del texto, por los invitados y los investi
gadores huéspedes del CIIH. · 

o 

Renato Galicia Miguel 

23 de mayo de 1991 



C:onvocatorias. __________________________________________________________ ___ 

Instituto de Geología 

El Instituto de Geología, con fundamento en los artículos 
9 y del11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en esta convocatoria 
y en el referido estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza 
de Técnico Académico Asociado "C, de tiempo comple
to, con sueldo mensual de $1,516,744, para trabajar en es
ta dependencia, en el área de Geología Regional en 
terrenos cristalinos del sur de México, con especialidad 
en Petrología Metamórfica, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 
1. Tener el grado de licenciado o preparación equiva

lente. 
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la mate

ria o área de su especialidad y haber colaborado en traba
jos publicados. 

De conformidad con el artículo 15 del mencionado es
tatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán: 

- Presentar un examen teórico-práctico para demostrar 
su experiencia en petrologfa de rocas formadas bajo con
diciones dinamometamórficas. 

Para participar en este concurso los interesados debe
rán presentar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Secretaría Académica de este Insti
tuto, dentro de los quince días hábiles contados a partir 
de la publicación de esta convocatoria. Ahí mismo se les 
comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de 
iniciación de las pruebas. 

U na vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico se darán a conocer 
los resultados de este concurso. 

''Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 23 de mayo de 1991 

El Director 
Doctor Fernando Ortega Gutiérrez 

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38, 42, del66 al fiJ, del 71 
al 77 y demás relativos y concordantes del Estatuto del 
Personal Académico, convoca a las personas interesadas, 
a un concurso de oposición abierto para ocupar una plaza 
de Investigador Titular "A", de tiempo completo, interino, 
en el área de Derecho de Familia, con sueldo mensual de 
$2,001,808, de conformidad con las siguientes 

23 de mayo de 1991 

Bases: 
l. Tener título de doctor o los conocimientos y la expe

riencia equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labo
res docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina. 

4. Dominio de dos de los siguientes tres idiomas: in
glés, alemán, francés. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado es
tatuto, los interesados deberán presentar un proyecto de 
investigación sobre el tema Intervención del Estado en las 
instituciones familiares. 

Para participar en este concurso los interesados debe
rán presentar su solicitud en la Secretaría Académica del 
Instituto, sito en la Ciudad de la Investigación en Huma
nidades, Circuito Maestro Mario de la Cueva, dentro de 
los quince días hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, acompañada 
de su currículum vitae y de la documentación que acredi
te que se cumple con los requisitos establecidos. 

En la misma Secretaría Académica se les comunicará 
de la admisión de su solicitud y la fecha de entrega del 
proyecto de investigación señalado como prueba. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el men
cionado estatuto se darán a conocer los resultados del 
concurso. 

*** 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38, 40, del66 al69, del71 
al 77 y demás relativos y concordantes del Estatuto del 
·Personal Académico de la Ul'{AM, convoca a las perso
nas interesadas a un concurso de oposición abierto para 
ocupar una plaza de Investigador Asociado "B" de tiempo 
<..ompleto, interino, en el área de Derecho Fiscal, con 
sueldo mensual de $1,627,748, de conformidad con las si
guientes 

Bases: 
l. . Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 

conocimientos y experiencia equivalentes. 
2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos 

años en labores docentes o de investigación en la materia 
o área de su especialidad. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su compe
tencia en la docencia o en la investigación. 

4. Dominio de dos de los siguientes idiomas: inglés, 
francés, alemán. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado es
tatuto los interesados deberán presentar un proyecto de ' . investigación sobre el tema Derecho Presupuestarlo. 

uam. 
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El Institutó de Jnw:stigaciones Jurídic~ .de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 9, 11 al 17 y demás relati
vos y concordantes del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a las personas inter~das en par
ticipar en UD conCl,lrSO de oposición abierto para ocupar 

13 de mayo de 1991 
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• una plaza de Técnico Académico Asoc'iado "A" de tiempo 
completo, interino, en el área de Legislación y Jurispru
dencia, con un sueldo mensual de $1,152,448, de acuerdo 
con las siguientes 

Bases: 
l. Tener grado de licenciado o preparación equivalen

te. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en ia materia 
o área de su especialidad. 

3. Dominio de dos de los siguientes idiomas: inglés, 
francés e italiano. 

4. Tener experiencia en el análisis de bases de datos le
gislativo y jurisprudencial. 

Los aspirantes a ocupar la plaza referida deberán 
someterse a un examen escrito en el que se les pedirá la 
realización de fichas de análisis de información jurispru
dencia) y legislativa. Además de uno práctico en el que se 
les requerirá la puesta al día de archivos de bancos de da
tos, dar de alta las fichas y corrección en pantalla de erro
res. 

Los interesados deberán presentar su solicitud, currí
culum vitae y la documentación que acredite que se cum
plan los requisitos establecidos, en la Secretaría 
Académica del Instituto, sito en la Ciudad de la Investiga
ción en Humanidades, Circuito Maestro Mario de la Cue
va, dentro de los quince días hábiles siguientes contados a 
partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria. 

En la misma Secretaría Académica se les comunicará 
de la admisión de su solicitud y la fecha de presentación 
de la prueba específica. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el me
donado estatuto se les darán a conocer los resultados de 
este concurso, el cual surtirá efecto a partir de la fecha en 
la cual vence el contrato del técnico académico con quien 
la plaza en cuestión se halla comprometida. 

''Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 23 de mayo de 1991 

El Director 
Doctor José Luis Soberanes 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con funda
mento en los artículos 38 a 41, 66 a 69 y 71 a 77 del Esta
tuto del Personal Académico de la UNAM, resolvió 
convocar a concursos de oposición para ingreso de profe
sores de carrera interinos, a rm de que las personas que 
reúnan los requisitos establecidos en dicho estatuto y re
glamento y que se señalan en la presente convocatoria, 
puedan optar por las plazas abiertas a concurso en las ca
tegorías, niveles y áreas que se especifican a continua
ción: 

23 de mayo de 1991 

1) Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo 
compelto, para impartir clases en el área de Sociedad y 
Política de México (asignaturas: Formación Social Mexi
cana 11 y 111; Problemas Sociales de la Mujer), y desarro
llar el proyecto de investigación: La lucha de las mujeres 
en México (1910-1940), con adscripción a la Coordina
ción de Sociología. 

* 2) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo 
completo, para impartir clases en el área de Sociología de 
la Educación (asignaturas: Metodología I y 11; Sociología 
de la Educación; Problemas Actuales de la Educación en 
México), y desanollar el proyecto de investigación: Insti
tucionalización de las ciencias sociales en México 1970-
1990, con adscripción a la Coordinación de Sociología. 

* 3) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo, para impartir clases en el área de Teoría Social 
[asignaturas: Teoría Social 11; Teoría Sociológica (Durk
heim); Problemas Sociales de la Mujer], y desarrollar el 
proyecto de investigación: Trabajo femenino y discrimi
nación laboral en México, con adscripción a la Coordina
ción de Sociología. 

* 4) Una pláza de Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo, para impartir clases en el área de Sociología 
Rural (asignaturas: Taller de Redacción e Investigación; 
Desarrollo de la Comunidad; Sociología de las Minorías), 
y desarrollar el proyecto de investigación: Desarrollo de 
la Comunidad y Organización Social Tradicional de la 
Población Indígena, con adscripción a la Coordinación de 
Sociología. 

* 5) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo, para impartir clases en el área de Teoría Social 
[asignaturas: Metodología I; Teoría Sociológica (Durk
heim); Temas Selectos del Materialismo Histórico 1], y 
desarrollar el proyecto de investigación: Determinismo y 
Causualidad en Durkheim y Marx, con adscripción al 
Centro de Estudios Básicos en Teoría Social. 

Remuneración: 
Los sueldos mensuales correspondientes a estas plazas 

son los siguientes: 
Profesor Asociado "A", tiempo completo, $1,416,960. 

Profesor Asociado "B", tiempo completo, $1,627,748. 

Profesor Asociado "C", tiempo completo, $1,804,284. 

Requisitos: 
Para Profesor Asociado "A ~ TC 

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

docentes o de investigación, demostrando aptitud, dedi
cación y eficiencia. 

e) Haber producido trabajos que acrediten su compe
tencia en la docencia o en la investigación. 
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Para Profesor Asociado "B ~ TC 
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 

conocimientos y experiencia equivalentes. 
b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos 

años en labores docentes o de investigación, en la materia 
o área de' su especialidad. 

e) Haber producido trabajos que acrediten su compe
tencia en la docencia o en la investigación. 

Para Profesor Asociado 't:'~ TC 

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes. 

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su es
pecialidad. 

e) Haber publicado trabajos que acrediten su compe
tencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado 
sus labores de dirección de seminarios y tesis o imparti
ción de cursos, de manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, el Consejo Técnico 
determinó que los aspirantes deberán someterse a las si
guientes 

Pruebas: 
a) Exposición escrita de un tema del programa, con 

una extensión máxima de 20 cuartillas, que será indicado 
al concursante. 

b) Formular. el proyecto de investigación señalado en 
la convocatoria, en una extensión de 10 a 15 cuartillas. 

e) Prueba didáctica, consistente en la exposición de un 
tema de alguna de las asignaturas del área ante un grupo 
de estudiantes; el tema será señalado cuando menos con 
48 horas de anticipación y la exposición tendrá una dura
ción de veinte a treinta minutos. 

d) Interrogatorio sobre el área de docencia e investiga
ción, consistente en la discusión y réplica del contenido 
de las pruebas, así como la demostración de sus conoci
mientos generales sobre el área y de su aptitud para fun
gir como profesor de carrera. 

Los exámenes y pruebas de los concursos serán siem
pre públicos. Para las pruebas escritas se concederá a los 
concursantes un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 
días hábiles, a partir del día para el que se cite a los con
cursantes para hacerles la indicación del tema. Las fechas 
precisas se darán a conocer a los concursantes por escri
to. 

lnseripelón y procedimiento: 
Los interesados podrán inscribirse en la Coordinación 

de Ingreso y Promoción de la Secretaría del Personal 
Académico, ubicada en la planta baja del edificio "C" de 
la Facultad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente convocatoria, de las 9 a las 14 

y de las 17 a las 19 horas, presentando para ello la docu
mentación que se especifica a continuación: 

1) Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 
cuales deberán recogerse en la coordinación de referen
cia. 

2) Currículum vitae en las formas oficiales de la Facul
tad, por duplicado. 

3) Relación pormenorizada autónoma de la documen
tación que se anexe al currículum vitae, por duplicado. 

4) Copia del acta de nacimiento. 

5) Copia simple de los documentos que acrediten los 
estudios, certificados y títulos requeridos para la plaza 
abierta a concurso o, en su caso, declaración expresa y 
documentada del grado equivalente. 

6) Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que acre
diten la antigüedad académica requerida para la plaza 
correspondiente. 

1) Los extranjeros deberán acreditar su estancia legal 
en el país mediante la forma migratoria correspondiente. 

8) Señalar dirección y número telefónico en la Ciudad 
Universitaria o en la ciudad de MéXico para recibir las 
comunicaciones concernientes al concurso. 

Al entregar satisfactoriamente la documentación re
querida, el concursante será informado de su aceptación 
al concurso, de la fecha en que se le darán a conocer las 
indicaciones para las pruebas y del plazo para su entrega 
(ftrmadas y por sextuplicado). 

La Dirección de la Facultad dará a conocer a los inte
resados el resultado del concurso, una vez que el dicta
men correspondiente hubiere sido ratificado por el 
Consejo Técnico de la Facultad. 

Las plazas señaladas con asterisco en la presente con
vocatoria están ocupadas actualmente por contrato (,ar
tículo 51 del EPA). El resultado del concurso surtirá 
efecto a partir de la fecha de terminación del contrato del 
profesor con quien la plaza en cuestión está comprometi
da. Los nombramientos correspondientes entrarán en vi
gor al término del contrato vigente, y una vez que el 
Consejo Técnico haya resuelto el concurso en forma defi
nitiva. 

Cualquier información o aclaración adicional, así co
mo las formas oficiales y normas aplicables al concurso, 
podrán ser obtenidas en la Coordinación de Ingreso y 
Promoción de la Secretaría del Personal Académico, de 
las 9 a las 14 y de las 17 a las 19 horas. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 23 de mayo de 1991 

El Director 
Doctor Ricardo Méndez Silva 

23 de mayo de 1991 



• BECAS 
Programa de Becas de corta dura
ción de la UNESCO "La Ciencia y 
la Cultura en Blotecnologfa" dirigi
do a profesionales de excelencia acadé
mica que deseen realizar estudios de 
posgrado en el área. Duración : año aca
démico 1991-1992. Lugar: pafses miem
bros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Organismo responsable : 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación. Idioma: el del país en 
el que se deseen realizar los estudios. 
La beca cubre asignación mensual y 
transporte aéreo. Requis,tos: tftulo profe
sional; presentar proyecto de trabajo; 
edad máxima. 40 años. Fecha límite: 21 
de junio de 1991. 

Venezuela. Estudios de posgrado 
en química dirigidos a profesionales en 
el campo de la qufmica o áreas afines. 
Duración: 2 años, a partir de septiembre 
de 1991 . Lugar: Instituto Venezolano de 
Investigaciones Cientfflcas. Organismos 
responsables : OEA y Gobierno de Vene
zuela. La beca cubre gastos de inscrip
ción y manutención, seguros médico y 
hospitalario y transporte aéreo. Requisi
tos: tftulo profesional debidamente legali
zado por la Embajada de Venezuela; 
dominio del idioma inglés. Fecha límite : 5 
de junio de 1991 . 

Colombia. Curso sobre sensores 
remotos aplicados a levantamien
tos ecológicos y vegetales dirigido 
a profesionales en el campo de las cien
cias naturales. Duración: 12 semanas, a 
partir del 20 de agosto de 1991 . Lugar: 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi , 
Bogotá. Organismos responsables : OEA 
y Gobierno de Colombia. La beca cubre 
gastos de Inscripción, alimentación y 
hospedaje, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional ; ex
periencia mínima de dos años en el área 
de recursos naturales; conocimientos 
para traducir y leer textos en inglés téc
nico. Fecha lfmite: 17 de junio de 1991 . 

Colombia. Curso sobre preven
ción y planificación para evitar de
sastres en el hábitat popular lati
noamericano dirigido a profesionales 
que desarrollen actividades o investi
gaciones sobre diseño y construcción 
de vivienda popular. Duración: 4 sema
nas, a partir del 4 de agosto de 1991 . 
Lugar: Centro de Estudios del Hábitat 
Popular, Sección Medellín. Organismos 
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responsables: OEA y Gobierno de Co
lombia. La beca cubre gastos de inscrip
ción, alimentación y hospedaje, seguro 
médico hospitalario y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional. Fecha lfmi
te : 6 de junio de 1991 (2o. aviso) . 

Estados Unidos. Curso sobre ges
tión de comunicaciones por satéli
te dirigido a profesionales que desarro
llen actividades relacionadas con el 
tema del curso. Duración : 12 al 24 de 
septiembre de 1991 . Lugar: Clarkburg, 
Maryland, EUA. Organismos responsa
bles: OEA y CITEL. Idioma : inglés. La 
beca cubre asignación diaria para gas
tos de manutención y transporte aéreo: 
Requisitos: experiencia en planificación, 
administración u operación de sistemas 
Internacionales por satélite, de estacio
nes terrestres de satélites o del manteni
miento de sistemas numéricos para ser
vicios internacionales por satélite. Fecha 
lfmite: 31 de mayo de 1991 . 

Suecia. Curso sobre explotación 
de la energía hidraúllca dirigido a pro
fesionales en ingeniería civil , mecánica o 
eléctrica. Duración : 23 de septiembre al 
14 de noviembre de 1991 . Lugar: Estocol
mo. Organismo responsable : Agencia 
Sueca para la Cooperación Técnica y 
Económica Internacional (BITS). Idioma : 
inglés. La beca cubre gastos de hospeda
je y alimentación. Requisitos: título profe
sional ; experiencia en actividades de 
producción y distribución de energía. Fe
cha límite : 18 de junio de 1991 . 

Holanda. Curso sobre sistemas de 
comunicaciones dirigido a de ingenie
ros en telecomunicaciones. Duración : 12 
meses, a partir del 1 de noviembre de 
1991. Lugar: Noordwijk. Organismo res
ponsable : Programa de las Naciones Uni
das para Aplicaciones Espaciales. 
Idioma : inglés. La beca cubre gastos de 
alojamiento completo durante los dos pri
meros meses, del tercero al doceavo sólo 
cubre el 50%. Requisitos: título profesio
nal; conocimiento de sistemas de satéli
tes. Fecha límite : 31 de mayo de 1991 . 

República Federal de Alemania. Es
pecialización en meteorología dirigi
da a matemáticos o físicos. Duración : 12 
meses, a partir del .1 de noviembre de 
1991 . Lugar: Centro Europeo de Opera
clones Espaciales (ESOC), Darmstadt. 
Organismo responsable : Agencia Espa
cial Europea y Programa de las Naciones 
Unidas para Aplicaciones Espaciales. 

Idioma: inglés. La beca cubre gastos de 
alojamiento completo durante los dos pri
meros meses, del tercero al doceavo sólo 
cubre el 50%. Requisitos: título profesio
nal; experiencia en cuestiones de meteo
rología y conocimiento de sistemas de 
satélites metereoiógicos. Fecha lfmite: 31 
de mayo de 1991 . 

Japón. Curso colectivo de capaci
tación sobre ingeniería de siste
mas de transmisión digital dirigido a 
profesionales de ingeniería en electróni
ca y comunicaciones. Duración: 17 de 
septiembre al 6 de diciembre de 1991. 
Lugar: Instituto Central de Capacitación 
de la Nlppon Telegraph and Telephone 
Corporatlon. Organismo responsable: 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) . Idioma: inglés o japo
nés. La beca cubre gastos de alimenta
ción y hospedaje, seguro médico, apoyo 
económico adicional y transporte aéreo. 
Requisitos: tftulo profesional; experien
cia mfnlma de dos años; amplio dominio 
del idioma inglés (TOEFL 500 puntos) o 
japonés; edad máxima 40 años. Fecha 
límite: 20 de junio de 1991. 

Corea del Sur. Estudios e Investi
gaciones en humanidades, cien
cias sociales; artes y relaciones 
culturales, políticas y económicas 
entre Corea y países de América 
Latina y el Caribe dirigidos a profesio
nales en el campo de la humanidades o 
ciencias sociales. Duración: 6 meses, a 
partir de marzo de 1992. Lugar: Institu
ciones educativas en Corea del Sur. Or
ganismos responsables: OEA y Gobier
no de Corea. Idioma : inglés. La beca 
cubre asignación mensual para manu
tención y transporte aéreo. Requisitos: 
maestría en los campos señalados; ha
ber iniciado estudios de doctorado o es
pecialización en el área; dominio del 
Idioma inglés. Fecha límite : 13 de junio 
de 1991 (2o. aviso) . 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgrado, 2o. piso, costado 
sur de la Torre 11 de Humanidades, 
Ciudad Universitaria. 

Dirección General de 
Intercambio Académico 
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Por la UNAM participa Raymundo Arciniega 

Expedición mexicana escalará 
las cumbres del Boad Peak y K-2 
El doctor Ricardo Torres Nava, primer mexicano en alcanzar la 
cumbre del Everest, estará al frente del grupo 

Un reto para el mootañlsmo meücano. 

~pehua-México a la Conquista es el 
.I. nombre de la expedición mexicana 

que de junio a agosto de 1991 y de ju
nio a septiembre de 1992 buscará con
quistar las cumbres del Broad Peak y 
K-2, respectivamente. 

En conferencia de prensa, el doc
tor Ricardo Torres Nava, primer me
xicano en llegar la cumbre del Eve
rest, acompañado del resto de los 
integrantes de esta expedición, infor
mó que para lograr lo anterior es im-

Comisión de Bibliotecas, 
nuevo órgano de la DGADyR 

En apego al Reglamento General 
del Sistema Bibliotecario de la 

UNAM, aprobado por el Consejo 
Universitario y que se publicó en Ga
ceta UNAM el26 de julio de 1990, en 
la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas se instaló 

m GACETA 
~UNAM 

recientemente la Comisión de Biblio
tecas de esta dependencia, que ten
drá a su cargo la labor de 
retroalimentar y actualizar el acervo 
de la biblioteca, que se localiza en el 

Centro de Educación Continua de 
Estudios Superiores del Deporte 

portante conocer las condiciones 
generales de estas cumbres, que for
man parte del Himalaya, ya que es
tán ubicadas en el mismo glaciar de 
Goldwin Austen. 

El Broad Peak, con 8,047 metros, y 
· el K-2 con 8,610 metros, se encuen

tran en Karakoroum, al norte de Pa
quistán, en su frontera con China. En 
este macizo montañoso inicia la Cor
dillera del Himalaya. El Broad Peak 
se conquistó por primera vez en 1957 
y pasaron 20 más para que se logra
ra el seguno ascenso, lo cual habla de 
la dificultad que representa su esca
lada, ya que no más de 35 conquistas 
se han logrado en esta cumbre, a di
ferencia de las hechas en el Everest, 
que rebasan las 300. 

En 1989 una expedición de la 
UNAM intentó conquistar la cumbre 
dei Broad Peak o Fal Chan Ri, que
dando a unos metros de su propósi
to, sobre todo porque las 
condiciones climatológicas no fueron 
las adecuadas· para lograr su objeti
vo. 

La actual expedición mexicana 
partirá el próximo mes para desarro
llar durante tres meses un intenso 
trabajo de montaña. Los integrantes 
de la misma, además del doctor To
rres Nava, Premio Nacional del De
porte 1989, son Bertha Ramírez, 
Germán Wing, Adrián Benítez, Ray
mundo y Jaime Arciniega, Emérito 
Ramírez, Héctor Ponce de León y 
Enrique Cherizola. 

(CECESD), úñica en su género en .el 
país. 

La mencionada comisión quedó 
conformada por la maestra Elena 
Subirats, en calidad de presidente; 
el licenciado Javier Chávez, como 
vicepresidente; el señor Esteban Be
ra, como secretario, así como por 
los doctores Gregorio Vázquez Ose
guera y Alfredo Cabello, el profesor 
Guillermo Hoffner Long, y los licen
ciados Andrés Serra Rojas y Lour
des Otero, como vocales. O 
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Acuáticas universitarias 
Cano taje 

Con el propósito de atender el de
sarrollo de sus fuerzas básicas, la 
Asociación de Canotaje de la UNAM 
realizará, del primero de julio al 31 
de agosto, su tradicional Curso de ve
mno para pumita.~. dirigido a ni!ios y 
jóvenes de 8 a 16 11ños, en la Pista 
Olúnpica Virgilio Uribe de Cueman
co, Xochimilco. 

Al respecto, el licenciado Edmun-

Los integrantes del equipo cam
peón son Mauricio Botella, Rodrigo 
Patiño, Arturo Rodelo, Max Aguilar, 
Pablo Botello, Juan Fronjoza, Julián 
López, Alejandro Roberts, Fernando 
Rodríguez, José Luis Hernán, Diego 
Bejarano, Alberto Jiménez y Felipe 
Garcfa, bajo la dirección del profesor 
Rubén Bernal Ongay. 

Clavados 

do Ruiz Velasco, presidente de la ci- El Torneo Interuniversitario de 
tada asociación, indicó que para Clavados, que se realizó reciente-
participar en el curso se exige saber mente, cumplió con su objetivo al de- · 
nadar. El horario de prácticas será jar de manifiesto plausibles muestras 
de las 9 a las 13 horas, de lunes a de avance entre los participantes, se-
viernes, en el hangar número uno de ñaló el profesor Alejandro Talavera, 
la mencionada pista. entrenador en jefe de esta especiali-

Los interesados podrán dirigirse a . . dad en Ciudad Universitaria. 
la Dirección General de Actividades En trampolín de tres metros (da
Deportivas y Recreativas, Túnel 18 · mas), el primer lugar correspondió a 
del Estadio Olúnpico Universitario, Xóchitil Sánchez (CCH Sur), y el se- · 
con la señorita Gloria Morán, o al te- gundo a Paula Amezcua (ENM). En 
léfono SS0-54-SO, así como con el la categoría varonil, el lugar de honor 
profesor Alejandro Amezcua y/o sus se lo adjudicó Mauricio Lupercio 
monitores Jaime Velázquez y Fran- (Prepa 1)¡ el segundo Juan Cázares 
cisco Capultitla, en el hangar número (CCH Sur) y el tercero César Cuevas 
uno de Cuemanco. (CCH Sur). 

Wate~polo 

La escuadra infantil pum itas se co
ronó invicta en el Campeonato Na
cional de Waterpolo, celebrado en 
días pasados en la Alberca Olúnpica 
de Ciudad Universitaria. El conjunto 
auriazul derrotó sucesivamente a los 
representativos de la Unidad More
los del IMSS, Club Alemán, Alberca 
Olúnpica Fmncisco Márquez, Plan 
Sexcnal y Unidad Cuauhtémoc del 
IMSS, ante la que se impuso en el 
partido ímal con marcador de 6-4, 
con lo que obtuvo el título. 

De entre los ganadores de este 
certamen se integró la preselección 
nacional que participará en los Cam
peonatos Centroamericanos y del Ca
ribe Infantiles y Juveniles, a celebrar
se en junio próximo en Mérida, Yu
catán. 
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En trampolín de un metro, en 
competencia mixta, el primer lugar 
fue para Laura Elena H. Rean (Cien
cias)¡ Ismael Alí Galván (lztacala) 
quedó en segundo sitio y el tercero 
fue para Joshua Israel Sandoval 
(CCH Sur). En esta misma especiali
dad, categoría novatos, el triunfo C<>7 
rrespondió a Adán Aguirre (Cien
cias); el segundo a Arturo Mendoza 
(Química) y el tercero a José Anto
nio Mendoza (Pedagogía). O 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario General 

Dr. Tomás Garza 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario dt Servicios Acad6mlcos 

Lic. David Pantoja Morán 
Secrellrlo Auxiliar 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
. Abóg8do General 

lng. Leonardo Ramfrez Pomar 
Director Gtne~l de Información 

Lic. Margarita Ramfrez Mandujano 
Directora dt Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Ourán Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Arturo Cruz Bárcenas 
Jefe de Redacción 

Gaceta UNAM aparece lunes y jueves 
publicada por la Dirección Gtne~el 
de lnfonneclón. Oficinas: Primer p1so 
del edificio ubicado en e! costado norte 
de la Torre 11 de Human1daoes. Telé.fo
nos: 550-59-06, 550-52-15, extens16n 
3320. 

Arlo XXXV. Novena época. 
Número 2,564 
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LA SECRETARIA AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTO NOMA DE MEXICO A TRA VES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE APOYO Y SERVICIOS A 4A COMUNIDAD 

CON LA COLABORACION DEL PERIODICO 11 EL NACIONAL 11 

AL 
CONVOCAN 

PRIMERA .. Podrán BASES 
participar todos Jos al u m- 18:00 a 20:00 hrs., siendo 
nos inscritos actualmente a fecha límite de recep
en la UNAM. ión el 14 de junio de 

SEGUNDA.. Cada 
alumno podrá presentar 
un solo cuento de tema 
libre, por quintuplicado, 
de dos a ocho cuartillas 
máximo, escrito a máqui

1991. 

CUARTA. se premia
án a los tres primeros /u
ares de la siguiente ma
era: 

na y a doble espacio. De- er. LUGAR Medalla 
berá estar firmado con onmemorativa de Jos 
seudónimo y en un sobre 00 años de fundación de ' 
aparte en cuyo frente a UNAM, Diploma, Un Jo
aparezca el seudónimo, e de libros y discos, y pu
Jos siguientes datos: Jicación en·el Semanario 

Nombre del alumno 
Domicilio Actual 
Teléfono 
Número de Cuenta 
Plantel de Estudios y Ca
rrera 

TERCERA. Los traba
jos deberán ser entrega
dos y registrados en la 
Subdirección de Activida

Dominicaf' del periódico 
El Nacionaf'. 

o. LUGAR Medalla 
onmemorativa de los 50 
ños de Autonomfa Uni
ersitaria, Diploma, Un Jo
e de libros y discos, y pu
licación en el Semanario 
Dominicar del periódico 
El Nacionar 

desArtfsticasyCulturales er. LUGAR Medalla 
de la Dirección General onmemorativa del X 
de Apoyo y Servicios a la , niversario de la Sala 
Comunidad, ubicada en etzahualcóyotl, Diplo-
la Zona Administrativa a, Un lote de libros y 

QUINTA. El jurado es
ará integrado por escrito
es de reconocido presti
io. 

SEXTA. El fallo del Ju
ado será inapelable. 

SEPTIMA,.,.. Cualquier 
unto que no esté cante
ido en esta Convocato
ia, será decidido por el 
ropio Jurado. 

Exterior, Edificio "C", ·ter. iscos, y publicación en 
Piso, a un costado del 1 Semanario "Dominicar N O S E RE 1 N TE
CONACyT, en un ho!firio el periódico "El Nacio- GRARA NINGUN 
de 10:00 a 14:00 y de . ar RABAJO. 

n .. ~M· 
-AUXILWI 
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