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Donó Jorge Barrera Graf su 
acervo bibliográfico a Jurídicas 
Sin la autoridad moral del especialista, la Defensoría de Derechos 

Universitarios no hubiera alcanzado el prestigio que tiene: el Rector 

L a colección bibliográfica del destaca
do jurista universitario Jorge Barrera 

Graf fue donada por su propietario a la 
biblioteca del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas, con lo que se conforma el 
cuarto acervo especializado con que 
cuenta esta biblioteca, una de las más 
importantes en su especialidad en Amé
rica Latina. 

En la ceremonia de donación, encabe
zada por el doctor José Sarukhán, rector 
de la UNAM, el doctor José Luis Sobe
ranes, director del Instituto de Investiga
ciones Jurídicas, señaló que el hecho de 
que la biblioteca de esta dependencia uni
versitaria sea una de las más importantes 
en el continente se debe al esfuerzo de 
muchas personas, quienes, además de 
mantener actualizado el acervo, han per
mitido que éste tenga las dimensiones y 
trascendencia que representa. 6 
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Empeño, perseverancia y entrega a la UNAM 

Reconocimiento de la FFy L 
a su personal y estudiantes 
Alumnos, profesores y administrativos son la parte y el todo de nuestro 

quehacer cotidiano, expresó Adolfo Caicedo 

N os congrega un acto de gran signifi
cado para la vida de nuestra comuni

dad, pues su trascendencia no sólo 
obedece al gesto colectivo de reconoci
miento a quienes se han distinguido por 
el empeño, la perseverancia y la entrega 
a la UNAM, sino que ocurre en un mo
mento de intensas, constantes y necesa
rias transformaciones, manifestó el 
doctor Adolfo Caicedo, secretario acadé
mico de la FFyL, durante la ceremonia de 
entrega de medallas y diplomas a alum
nos distinguidos, y a personal académico 
y administrativo. 

_ __. 
1 

De esta manera, la Facultad de Filoso
fía y Letras hizo un expreso y merecido 
reconocimiento a miembros de estos tres 
sectores que la componen: al personal 
académico con 10, 15, 20, 30 y 35 años 
de antigüedad, misma que se ha expresa
do en una destacada labor en la docencia, 
la investigación, la creación y la difusión 
de la cultura; a los estudiantes de las 
generaciones 1985-89 y 1986-90, por ha
ber obtenido los más altos promedios en 
sus respectivas carreras; y al personal 
administrativo con 10, 15, 20, 25 y más 

Desde el pasado 11 de diciembre, la Clínica Periférica Vallejo de la Facultad de Odontologia lleva el 
nombre del doctor José Sala zar llarregul: "Columna vertebral de tsta discipUna en México •. Durante 
la develadón de la placa respectiva, el doctor Javier Portilla Robertson, director de la FO, expresó el 
reconocimiento de la Universidad Nacional a quien ha sido maestro de generaciones de cirujanos 
dentistas y fundador de "la mejor clínica periférica de odontologia de esta ciudad". 

Distinción a significativa labor. 

de 30 años de antigüedad, por su relevan
te desempeño realizado dentro de estos 
años de trabajo. 

El presente reconocimiento, agregó 
Caicedo, más que un hecho circunstan
cial que apunte hacia lo cuantitativo, tie
ne como propósito destacado la constan
cia, el compromiso y la significativa 
labor desarrollada por estos miembros, 
ahora distinguidos. 

Alumnos, profesores y personal admi
nistrativo de la FFyL son, simultánea
mente, la parte y el todo de nuestro que
hacer cotidiano, en el cual ha existido 
unidad de pensamiento y acción hacia el 
ejercicio y fortalecimiento del saber hu
manístico que nos caracteriza. 

Caicedo agregó que "tomando como 
eje la vida académica de nuestra comuni
dad, cada uno de ellos ha ejercido la 
responsabilidad y el respeto a la diferen
cia, en la dinámica continua que le impri
me una intensa vitalidad a nuestra Facul
tad". 

El acto fue presidido por la doctora 
Juliana González, directora de la FFyL, 
quien estuvo acompañada en la mesa de 
honor por el doctor Sergio Fernández, 
Profesor Emérito del Colegio de Letras 
Hispánicas; la maestra Gloria Villegas, 
secretaria general de la Facultad; el doc
tor Adolfo Caicedo, secretario académi
co; la maestra Silvia Vázquez, secretaria 
académica de Servicios Escolares, y Lilia 
Ilizaliturri, secretaria administrativa. O 

Ramón Martínez de Velasco 

6 de enero de 1992 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE MEXICO 
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADEMICO 

CONVOCATORIA 
Con la fmalidad de proporcionar a sus académicos mayores 
posibilidades de desarrollo profesional y de participación en el 
·fortalecimiento de la docencia y la investigación universitaria, 
de propiciar la rolaboración entre jóvenes miembros del perso
nal académico y aquellos ron una mayor trayectoria y madurez, 
y de estimuhr' e1 desaTollo de ¡xuyecta; eme diftnms dependencias 
y dSlplinas, la UNAM, a través de la DiretxXn General de Asurios 
del Pmooal Académiro, invita a~ los profescres e iM:stig;:ml:s 
de carera de tiem¡x> <Xlllpldo a ¡n:saia' ruem; (*) proyectos de 
investigación o de inooYación OOceole, de acuetOO <XXl las ba;es y 
~ta; incluida; en esta <mvocatocia: 

BASES: 

l. El proyecto deberá establecer, desarrollar o ronsolidar una 
linea o campo de investigación original de alta calidad, o nuevos 
enfoques, contenidos y métodos en el proceso de la dcx:encia. 

11. Se dará prioridad a los proyectos que propicien la ínter
disciplina y/o la relación de dos o más dependencias universi
tarias y, en especial, la vinculación entre institutos y centros de 
investigación con facultades l'f escuelas. 

III. Los proyectos deberán incluir entre sus participantes y 
de manera significativa a jóvenes profesores, investigadores y 
estudiantes de la Institución. En adición y de acuerdo ron las 
necesidades del proyecto, podrán participar otros académicos y 
estudiantes externos a la UNAM. 

IV. La formación académica y la experiencia técnica del 
responsable del proyecto, de su rorresponsable y de los demás 
participantes, deberán garantizar las tareas previstas en dicho 
proyecto. 

V. Los proyectos podrán estar planteados para una 
duración máxima de 36 meses claramente divididos en periodos 
de 12 meses. El apoyo a los proyectos consistirá en la asigna
ción de recursos económicos para su realización durapte el 
primer año (12m~ a partir de la fecha de la primera minis
tración) y la renovación dependerá exclusivamente del resulta
do de la evaluación académica realizada sobre el estado de 
avance del proyecto y con base en el presupuesto originalmente 
aprobado. 

Lo recursos podrán ser empleados, de acuerdo ron las nor
mas establecidas en el instructivo anexo a la solicitud de este 
programa,· en 1~ siguientes rubros: 

Honorarios por servicios profesionales para apoyo académi
ro; viáticos; pasajes foráneos y gastos para trabajos de campo; 
ediciones e impresiones; derechos de autor; serviCios externos 
y romerciales; cuotas de inscripción; pasajes y viáticos para 
profesores invitados; becas para los participantes en los pro
yectos; artículos, materiales y útiles diversa;; documentos y 
servicios de información; equipo e instrumental; libros; anima-
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les para rancho y granja; equipo electromecánico y electrónico 
para romputación. 

VI. Todas las adquisiciones de equipo, materiales, instru
mentos, libros, publicaciones y en general las que se bagan con 
los fondos para el desarrollo de los proyectos serán propiedad 
delaUNAM. 

VII. La administración de los fondos estará sujeta a las 
disposiciones, mecanismos y formas de aplicación y compro
bación establecidos por la UNAM específicamente para este 
programa, plasmadas en el instructivo correspondiente. 

VIII. La selección de los proyectos de investigación y de 
innovación docente estará a cargo de un Comité de evaluación 
para cada una de las siguientes áreas: ciencias exactas, ciencias 
naturales, innovación tecnológica, ciencias eronómico-admi
nistrativas, ciencias sociales, y humanidades y artes. 

IX. El proyecto deberá considerar el aprovechamiento má
ximo del equipo e instalaciones disponibles en la UNAM, al 
menos en la dependencia de adscripción del responsable del 
mismo. 

X. Las solicitudes de apoyo deberán contar ron la aproba
ción del ronsejo técnico, interno o asesor, o del titular de la 
dependencia de adscripción del responsable principal del pro
yecto. 

XI. El año de ejercicio comprende del primero de julio de 
1992 al30 de junio de 1993. 

REQUISITOS: 

l. Podrá solicitar este tipo de apoyo cualquier grupo de 
académicos de la UNAM al frente del cual deberá figurar un 
responsable y un corresponsable del proyecto. El Córresponsa
ble deberá ser menor de 40 años al momento de someter su 
proyecto. Este limite de edad para corresponsables no afecta a 
aquellos que ya tuvieron proyectos aprobados en el pasado. 

2. El académico que figure romo responsable del proyecto 
deberá ser profesor o investigador de carrera de tiempo rom
pleto y ron categoría de titular. 

3. El rorresponsable deberá ser profesor o investigador de 
carrera de tiempo rompleto. 

4. El responsable y el corresponsable no podrán separarse 
del proyecto por más de cuatro meses en total en un año. 

5. Si el responsable del proyecto no pudiera seguir siéndolo 
durante el desarrollo de la tarea para la que se le brindó el apoyo, 
la rontinuidad del proyecto será revisada. 

6. El responsable y el corresponsable no podrán participar 
en m~ de dos proyectos simultáneamente. 

7. El responsable del proyecto deberá presentar anualmente 
un informe académiro y financiero de su proyecto. 

Los formatos de solicitud correspondientes serán entrega-

UNAMD 



> 
Los formatos de solicitud correspondientes, serán 
entregados en la DGAP A • del 13 al 17 de enero de 
1992 y deberán ser regresadas por el responsable o el 
corresponsable del proyecto con la información 
requerida en las fechas señaladas en esta convocatoria. 
La DGAP A le solicita la estricta observancia de las 
fechas y horarios establecidos en esta convocatoria. El 
resultado de la evaluación del proyecto respectivo se 
dará a conocer al responsable principal el 30 de mayo 
de 1992. 

RECEPCION DE SOLICITIJDES: 

- Area de Ciencias Naturales: 17, 18 y 19 de febrero 
- Arca de Ciencias Sociales: 20 y 21 de febrero 
- Arca de Ciencias Económico-Administrativas: 

24 y 25 de febrero 

- Arca de Ciencias Exactas. 26, 27 y 28 de febrero 

-Arca de Innovación Tecnológica: 2 y 3 de marzo 

-Arca de Humanidades y Artes: 4 y 5 de marzo 

*DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL 
PERSONAL ACADEMICO 

HORARIO 10:00 -14:00 HRS. 

ZONA CULTURAL UNAM, EDIF. "D" 4o. PISO 

CIUDAD UNIVERSITARIA (FRENTE A 
CONACYf) 

TEL: 622-62-59 Y 622-62-57 

9 de dic. de 1991. 

Nota Aclaratoria 
La convocatoria al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación y de Innovación Docente (PAPIID), 

publicada en este órgano informativo, en fechas 9 y 13 de diciembre de 1991, apareció con errores tanto en texto 
como en caiendarización, no Imputables a Gaceta UNAM, por lo que suplicamos a los interesados se remitan a la 
convocatoria del día de hoy, y que habrá de repetirse el9 y 13 de enero de 1992. 

NUEVO SISTEMA TELEFONICO DIGITAL 
A toda la comunidad universitaria se le lnf':)rma que a partir del 

viernes 13 de diciembre se adicionaron al nuevo SiStema telefónico 
digital de nuestra Universidad las siguientes dependencias: 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 
No. No. 
ANT. NVO. 

MUlTILINEA DIRECCION 5551 26430 
MULTILINEA DIRECCION 5552 26431 
SERVICIOS ESCOLARES 5554 26432 
MULTILINEA DIRECCION 5581 26433 
MUlTlliNEA DIRECCION 5588 26434 
DIV. DEl SISTEMA DE 
UNIVERSIDAD ABIERTA 7950 26435 
DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES 7951 26436 
AREA DE COMUNICACION VISUAl 7952 26437 
CENTRO DE COMPUTO 7953 26438 
COORDINACION DE IDIOMAS 7954 26439 
COORD. DE CIENCIAS 
DE lA COMUNICACION 7956 26440 
COORD. DE RELACIONES 
INirRNACIONAl[S 7957 26441 
COORD. DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 7961 26442 
COORDINACION DE SOCIOLOGIA 7962 26443 
COOROINACION DE SOCIOLOGIA 7963 26444 
COORl.'INACION DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 7964 26445 
CENTRO DE ESTUDIOS 
LA TINO AMERICANOS 7965 26446 
CTRO. DE EST. BASICOS 
EN TtORIA SOCIAL 7966 26447 
COORDINACION DE CIENCIAS POLITICAS 7Y68 26448 
MULTILINEA DIRECCION 7969 26449 
MULTILINEA DIRECCION 7970 26450 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
DOCUMENTALES 7971 26451 
HEMEROTECA 7972 26452 
COORDINACION DE FORMACION 
BASICA COMUN 7976 26453 
TIENDA DE AUTOSERVICIO No. 3 
CAJA GENERAL 3124 26420 
FARMACIA 3146 26421 
PROTECCION 3158 26422 
RECIBO GENERAL 3162 26423 
CAJAS 3163 26424 
GERENCIA y SUBDIRECCION 5120 26425 
PUBLICIDAD 7601 26426 
CREDITO Y COBRANZAS 7(:112 26427 
CAJAS 7603 26428 
PERSONAL 7604 26429 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOI.OGICAS 
DIRECCION y SfCRET ARIA ACADEMICA 7160 26707 
INVESTIGADORES 7250 26708 
INVESTIGADORES 7251 267~ 
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INVESTIGADORES 5313 
SECRETARIAADMINISTRATIVA 4313 
DIRECCION y SECRETARIA ACADEMICA 4314 
SECRETARIA TECNICA 5310 
BIBLIOTECA 5311 
PUBLICACIONES e INTERCAMBIO 
ACADEMICO 5312 
DIRECCION GENERAL DE TELEVISION UNIVERSITARIA 
DEPORTEMAS 7505 
PROM. E IMAGEN 7564 
DIRECCION GENERAL 7566 
VINCULACION UNIVERSITARIA 7567 
SD. CAPACITACION 7568 
EST. Y UNIDAD MOVIl 7569 
UNIDADADMINISTRATIVA 7570 
SD. PLANEACION Y CONTROL 7571 
CAMAROGRAFOS 7572 
VIDEOTECA 7573 
REALIZADORES 7574 
COORD. SERVICIOS PROD. 7588 
SO. TECNICA 7590 
REPORTEROS 7591 
PRODUCCION 7592 
SD. PRODUCCION 7593 
NOTICIAS 7594 

26706 
26701 
26702 
26703 
26704 

26705 

26454 
26455 
26456 
26457 
26458 
26459 
26460 
26461 
26462 
26463 
26464 
26465 
26466 
26467 
26468 
26469 
26700 

DIRECCION GENERAl DE PROTECCION A LA COMUNIDAD 
MODULO DE VIGILANCIA. BASE 6 7913 
DEPTO. ANAUSIS EVAlUACION Y SISTEMAS 7453 
D~PTO. FOTOCOPIADO 7479 
ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS 7797 
ARCHIVO CUBICULO VIGILANCIA 7423 

26000 
26492 
26493 
26494 
26495 

Para llamadas internas en C.U. se marcarán únicamente los 
5 dígitos de la extensión. ejemplo: 26405 

Para llamadas del exterior hacia Ciudad Universitaria se 
antepone el prefijo 62 a la extensión; es le número completo (62 
+extensión) funcionará como un número directo. por ejemplo: 
para llamar a la extensión 26405 desde fuera de C .U .• se debe 
marcar 622·64·05 y directamente contestarán en la oficina que 
tiene asignada dicha extensión. 

Para comunicarse del sistema actual que comprende las 
extensiones de las series 2000,3000,4000 y 5000 al sistema nuevo, 
marcar 7. esperar tono de marcación y marcar la extensión 
nueva de cinco dígitos. . 

Para comunicarse del sistema nuevo ol sistema actual que 
comprende las extensiones de la serie 2000. 3000 ,4000 y 5000, 
marcar 8, esperar tono de marcación y marcar la extensión de 
cuatro dígitos. 

Para mayor Información o en caso de encontrar algún error 
en la presente lista. favor de comunicarse a las extensiones 
28530 ó 28531 de la Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académic o. 

6 de eoel'o de 1992 
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En noviembre de 1990 fue inaugurado 
el Centro de Orientación y Atención 

para el Adolescente (COAP A), iniciativa 
de la Dirección del Plantel Sur del Cole
gio de Ciencias y Humanidades. Este 
Centro, único en su tipo en nuestra Uni
versidad, se encuentra funcionando des
de entonces con la finalidad de establecer 
un programa de información y apoyo per
manente a los adolescentes en aspectos 
psicosexuales y para capacitar a un grupo 
de ellos, con el objeto de que orienten a 
otros jóvenes; de esta manera, propiciar 
la investigación en el área mediante estu
dios de casos, y así mantener actualizáda 
la operación del Centro. -

Una innovación que introduce este 
centro en la atención a adolescentes es 
que, además de la asistencia de personal 
calificado, el COAP A cuenta también 
con la participación de jóvenes que, pre
via capacitación, son quienes atienden a 
sus propios compañeros, para propiciar 
una mayor confianza en ellos y libremen
te puedan plantear sus dudas sobre temas 
tan difíciles como farmacodependencia, 
alcoholismo, el Sida y la educación se
xual en general. 

Los alumnos asesores son capacitados 
mediante cursos; una vez que los acredi-

Centro de Orientación y Atención 
para el Adolescente del CCH Sur 
Unico de su tipo en la Universidad Nacional, para orientar a jóvenes en 

aspectos psicosexuales mediante un programa innovador 

tan, se incorporan a las actividades de 
asesoría primaria, siendo ellos quienes 
detectan a los alumnos que requieren de 
una atención especializada, canalizándo
los con los especialistas adecuacos. Son 
los propios alumnos asesores quienes, de 
acuerdo con sus actividades académicas 
en el plantel, establecen los horarios y 
número de horas en que ofrecerán aseso
rías, asegurando así que en cualquier mo
mento habrá alguien a quien plantear sus 
dudas. 

Desde el inicio del funcionamiento 
del COAPA han sido capacitados 87 
alumnos de diferentes semestres. Actual
mente colaboran 27, algunos de ellos 
egresados del bachillerato del CCH, pero 
que continúan ofreciendo apoyo al fun
cionamiento del programa. 

Fue clausurado el Primer Curso de Promoción de Auxiliar de lntendenda a la Ca1egoría de Oficial 
Administrativo. Partklparon 114 trabajadores de 30 dependencías universitarias. Mario Melgar 
Adalid, secretario administrativo de la UNAM, entregó diplomas 

La psicóloga Rosa María Soto, res
ponsable del centro, aseguró que esta mo
dalidad de atención al adolescente ha per-

> 
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mitido llegar a un nómero cónsiderable 
de alumnos que, ante la posibilidad de 
plantear primero sus dudas a un rompa
ñero de su misma edad, acude con menos 
inhibiciones y, por lo general, recibe la 
información que necesita sin encontrarse 
con un adulto. 

Se han impartido 15 cursos de 'forma
ción de alumnos aSf!Süres. entre los que 
se incluyeron: Técn?cas oe.la Entr~vista, 
Sexualidad en el AQolescente, Anatomía 
y Fisiología de los Qrgao.~ Reprod~do
res Femenino y M~Qlino~ Con(:epción 
·y Antinconceptivos~ Fa~oodepéndeÓ
cia en las Escuelas íy AlcoholiSmo' en la 
Adolescencia. · · ' 

Entrevistados en· el COAP A, algunos 
de esos alumnos asesores .comentaron 
GUe la gran mayoría~ de ~as SQlicita
das por los estudiantes 8Gn )as ~elallvas a 
educación sexual, '!f· en. especial .sobre 
conocimiento y usd 4únétódos de. anti-

. ' ' ~" . 

Donó ... 
>1 

1 . 

El doctor Soberanes informó que en 
breve se producirá un disco duro de com
putación que pondrá el acervo del Insti
tuto al alcance de diversas bibliotecas del 
interior de la República. 

Al referirse a ia donación, el doctor 
Soberanes hizo un homenaje a la trayec
toria y la valla del maestro Barrera Graf, 
"uno de los mejores juristas mexicanos 
de la segunda mitad del siglo". Indicó que 
con el aeervo Jorge Barrera Graf, que se 
suma a los acerv~ Mario de la CUeva, 
Andrés Serra Rojas y Alfonso' Noriega 
Cantú, se mantendrá viva y vigente, co-· 
m o hasta la fecha, la presencia del maeS-
tro en el Instituto. · · . 

Por su parte, el doctor Safukháp seña
ló que el Instituto de.U,Vestigatjon.esJu
rídicas se ha caractetlzádó .!10 sólO por la 
larga tradición de trabajo de primera ca
lidad que tiene, sin~ pq( ser 'il~ miria 
codiciada de personajes.q~ hJU1.sru,.ido d~ 

.. • ' . . 
r.IGACF::TA 
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concepción, asf como sobre el Sida. En 
segundo término, pidep información so
bre la farmacodependencia y alcoholis
mo. El manejar el mismo lenguaje y par
ticipar de las mismas experiencias 
facilita el proceso y permite dar atemción 
a una mayor demanda. 

COAP A ha realizado 14 conferencias 
sobre temas como Sexualidad, Métodos 
Anticonceptivos, Sida, Alcoholismo y 
Drogadicción. En los diferentes ciclos 
han participado como ponentes, además 
de los colaboradores del centro, repre
sentantes del Centro Médico de la 
UNAM, Conasida,· Mexfam, Indre, Ime
sex y el Grupo 24 Horas de Alcohólicos 
Anónimos. . 

Alumnos asesores y personal especia
lizado del COAP A proporcionan orientg
ción y apoyo en los subprogramas del 
centro, además de ofrecer asesorías sobre 
material didáctico que apoye la realiza
ción de trabajos de investigación o de . 
exposiciones en diferentes asignaturas ·' 

la Universidad a apoyar diferentes áreas 
de la vida de México". · 

En este sentido comentó que la calidad 
académica del maestro Jorge Barrera 
Graf, "no la única de las características 
del maestro", le ha dado la categoría de 
ser uno de los mejores juristas del país. 

del plan de estudios del Colegio, espe
cialmente en el área de Ciencias Experi
mentales. En este rubro COAP A ha ofre
cido hasta la fecha un total de 5 071' 
asesorías. 

Según el informe entregado por los 
responsables, en lo relativo a la orienta
ción psicosocial, el COAP A atendió a 
430 alumnos y 12 padres de familia, y se 
observó que los problemas de mayor in
cidencia son: los de pareja, malas relacio
nes interpersonales, desintegración fami
liar, bajo rendimiento escolar, 
alcoholismo, baja autoestima, anorexia, 
_deserción escolar y farmacodependencia . . 

Otro acierto del programa, puesto en 
marcha por el COAP A, es que se han 
establecido una serie de acuerdos con . 
diferentes instancias dentro y fuera de la 
UNAM, mismos que sin duda enriquece
rán la calidad del trabajo que ahí se reali
z.a: D 

Gabriela Casas 

El Rector recordó la gestión del maes
tro Barrera al frente de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, "institución 
de gran importancia que contribuye a la 
conducción más estable, equilibrada y, 
por lo tanto, respetuosa del ejercicio de la 
autoridad en nuestra Universidad", ge
nuino preludio de la actual Comisión Na
cional de Derechos Humanos. 

Mencionó que la Defensoría de los 
Qerechos Universitarios no hubiese al
canzado el grado de credibilidad y de 
confianza con que cuenta en la comuni
dad universitaria en la actualidad, si no 
hubiera sido por la autoridad moral del 
maestro Barrera. 

El doctor Sarukhán indicó que la do
nación "es un gesto generoso del maestro 
Barrera". Los volúmenes que logró acu
mular a lo largo de muchos años de fruc
tífera labor profesional y académica que-

, dan "como parte de esta comunidad 
cósmica, de la comunidad intelectual y de 
la hermandad espiritual que representa la 
cotnunidad universitaria". 

El maestro Jorge Barrera Graf, ade
más de profesor en la Facultad de Dere
cho y autor de diversas obras sobre su 
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especialidad, es investigador emérito del 
IIJ desde 1985. 

En la ceremonia también estuvieron 
presentes el doctor Jorge Carpizo, presi
dente de la Comisión Nacional de Dere
chos Humanos y ex rector de la UNAM; 

Al presentar su informe de labores del 
periodo 1990-1991la bióloga María 

Leticia de Anda Munguía, directora del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur, expuso que se invirtieron 388 
millones de pesos en la biblioteca de esa 
escuela para la adquisición y procesa
miento técnico de 16,500 volúmenes que 
se convirtieron en 720 títulos, con lo que 
actualmente se tienen 93 mil volúmenes. 

En presencia del ingeniero Alfonso 
López Tapia, coordinador del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, la bióloga De 
Anda Munguía dijo que con la introduc
ción del nuevo sistema de estantería 
abierta, el material bibliográfico se con
trola mediante un código electro magné
tico de barras impreso en etiquetas, lo que 
agiliza los trámites de préstamo a domi
cilio y permite tener al día la relación 
alumno-libro. 

Indicó que la biblioteca cuenta tam
bién con sistema CD Room de la Univer
sidad, que permite el acceso al banco de 
datos bibliográficos de la UNAM. 

Asimismo, explicó que durante los 
primeros meses de 1991 se llevó a cabo 
la reestructuración de la sala de consulta 
y hemeroteca, se ordenó el material físico 
de las instalaciones y se descartó lo obso
leto; se elaboraron catálogos y un kardex. 

Tras indicar que en las salas Alfa, 
Gamma y Audiovisual se realizaron 889 

el licenciado Miguel de la Madrid, ex 
presidente de México y actual director 
del Fondo de Cultura Económica; el doc
tor Julio Labastida, coordinador de Hu
manidades de la UNAM; el maestro Ma
rio Melgar, secretario administrativo; el 

doctor Leoncio Lara Sáenz, abogado ge
neral; y la maestra Rosa María Alvarez, 
secretaria académica del IIJ. o 

Germán Ricardo Muñoz 

Agilización del préstamo a domicilio 

Mejor servicio y más volúmenes 
en la biblioteca del CCH Sur 

Durante el informe de labores de 1990, la Directora del Plantel dijo que 

se reestructuró la sala de consulta y la hemeroteca 

actividades académico-culturales, men
cionó que actualmente la videoteca está 
constituida con aproximadamente 560 
horas de grabación, en 140 video casset
tes; además se adquirió nuevo equipo de 
sonido y video. 

Afirmó que el programa de alumnos 
coordinadores representa una alternativa 
importante para atender los problemas de 
las ·materias con alto índice de reproba
ción, y subrayó que en su concepto la 
orientación vocacional integral es una ta
rea que tiene que ser impulsada. 

En lo relativo al departamento de la
boratorios;la bióloga De Anda Munguía 
aseguró que al brind~r atención en servi
cios de equipo, materiales y sustancias a 
177 profesores del área de Cienéias Ex
perimentales, los 27 laboratorios de la 
institución pudieron adquirir 20 millones 

de pesos que se invirtieron en la reposi
ción de material de cristalería y equipo. 

Este año, dijo, se abrieron 54 grupos 
de recursamiento, un total de 342 grupos, 
y se impartieron 1,888 cursos por semes
tre a 17 mil alumnos, aproximad~mente. 
Para ello, se contrataron 83 nuevos pro
fesores que cubrieron los puestos vacan
tes. 

Al final, la Directora del CCH hizo un 
balance de los materiales que se impri
mieron y señaló que entre programas, 
guías, exámenes y lecturas de diferentes 
tipos se realizaron 1'410,780 impresio
nes para las cuatro áreas académicas; y a 
partir de agosto de 1990 a la fecha, el 
departamento de impresiones realizó un 
total de 764 trabajos de los que se hicie
ron 4'102,830 ejemplares. O 

Jaime Villa grana 

Curso en la Facultad de Arquitectura Durante el curso impartido por los 
doctores Jaime Sánchez Alvarez, de la 
compañía alemana Estructuras Espacia
les MERO, y Gerardo Oliva Salinas, del 
Centro de Investigaciones en Arquitectu
ra y Urbanismo de la FA, se encontró que 
las cubiertas ligeras y las estructuras es
paciales, como los domos geodésicos, 
son una alternativa real de suma utilidad 

Los domos geodésicos, útiles para 
la construcción de estructuras 

L a Facultad de Arquitectura (FA) de la 
UNAM organizó el curso de posgra

do Tendencias de los Sistemas Estructu
rales Modernos con la finalidad de 
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estudiar las bases teóricas para el diseño 
y construcción de grandes cubiertas, me
diante el uso de diversos materiales, que 
van desde el acero basta el plástico. > 
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para la construcción, por su versatilidad 
y costo. 

área de estructuras, además de ser la ins
tancia acreedora del premio bianual Eu
ropeo de Construcción 1989, por el pro
yecto de la cúpula deportiva de 
Estocolmo, la más grande de su tipo en el 
mundo. 

dinación de Actualización y Educación 
Continua de la FA, además de impartirse 
en la unidad de posgrado de esa depen
dencia se llevó a cabo en las instalaciones 
de la ENEP Aragón, para los alumnos de 
licenciatura. O 

De los ponentes, cabe destacar que el 
doctor Sánchez Alvarez es egresado de la 
UNAM y desde 1981 colabora con la 
firma MERO-Raumstruktur Gmbll & 
Co. de gran prestigio internacional en el 

Tendencias de los Sistemas Estructu
rales Modernos, organizado por la Coor-

Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General 

Comité Técnico de Becas 

Germán Ricardo Muñoz 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
Convocatoria de Ingreso al Programa de Becas Nacionales 

El Comité Técnico de Becas de la UNAM, por conducto de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, convoca al personal académico, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Autónoma 
de México a participar en el programa de becas nacionales correspondiente al periodo lectivo 92-11 acorde 
con las fechas de inscripción e inicio de cursos, establecidas en cada caso. 

Este programa tiene como objetivo contribuir a la superación del personal académico y de los alumnos 
egresados de la UNAM que aspiren a incorporarse al término de sus estudios a la Institución en calidad de 
profesores o investigadores. 

Condiciones generales: 
l. Las propuestas de candidatos y el otorgamiento de las becas se harán conforme a los requisitos y 

lineamientos que establece el Instructivo General para la asignación de becas de la UNAM. 
11. La preselección de los candidatos estará a cargo de los Subcomités de Becas de las dependencias 

académicas, los cuales presentarán las solicitudes en orden de prelación al Comité Técnico de Becas por 
conducto de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. 

111 . Las solicitudes de beca, debidamente requisitadas, serán evaluadas por el Comité Técnico de Becas de 
la UNAM, atendiendo fundamentalmente a los siguientes criterios: 

a) Antecedentes académicos y profesionales del candidato 
b) Calidad académica del proyecto de investigación o de docencia a realizarse durante la vigencia de la 

beca 
e) Vinculación del proyecto de trabajo con las necesidades de formación del personal académico de la 

dependencia postulante en base a su proyecto de desarrollo académico. 
d) Importancia de los estudios o de la investigación, con relación a las necesidades de docencia e 

investigación de la UNAM. 
e) Recursos presupuestales disponibles 

Bases: 
1 .- Los interesados deberán dirigirse al Subcomité de Becas de su dependencia a fin de obtener la forma de 

solicitud correspondiente y la información necesaria a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria. 
2.- Respetando la fecha límite de entrega que señale cada Subcomité, los interesados deberán presentar 

por duplicado la solicitud acompañada de la documentación completa que en ella se señale. 
3.- ta recepción de expedientes completos en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

será del 19 al 28 de febrero de 1992, de 9:00 a 14:00 horas. 
4.- Los resultados se darán a conocer por medio del Subcomité de Becas correspondiente a partir del 6 de 

abril de 1992, con copia al interesado y al asesor respectivo. 
"Por mi raza hablará el espíritu" 

Ciudad Universitaria, DF, a 6 de enero de 1992 
El Director 

Doctor Guillermo Aguilar Sahagún 

Nota: Se agradecerá el cumplimiento estricto de las fechas y horarios establecidos, ya que no se recibirá 
documentación alguna fuera del periodo ni solicitudes incompletas o extemporáneas. 

[)
GACETA 

UNAM ., de enero de 19Q2 
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A 20 años de existencia 

El SUA de la UNAM, instancia 
que funciona, pero mejorable 
Transformaciones estatutarias y en el material didáctico propusieron 

diversos especialistas en este sistema de enseñanza 

E l material didáctico es para el Siste
ma de Universidad Abierta (SUA) el 

principal enlace entre alumno y profesor, 
por lo tanto tiene que estar estructurado 
claramente y contar con las característi
cas adecuadas que permitan al estudiante 
centrarse en el objeto de estudio de la 
materia, con el fin de que él mismo se 
considere un autodidacta. 

Manifestó lo anterior el licenciado 
Raúl Tenorio Ramírez, coordinador del 
SUA en la Facultad de Psicología (FP) al 
participar en la Semana del SUA en la 
UNAM, organizada recientemente en la 
Facultad de Contaduría y Administra
ción. 

Respecto del trabajo realizado en la 
FP, et coordinador especificó que se ha 
elaborado un diagnóstico de este mate
rial, con el fin de prever lo que puede 
suceder más adelante. Algo inminente, 
dijo, es la modificación del programa de 
estudios -del cual se ha hablado en Jos 
últimos meses-; "este diagnóstico nos va 
a permitir llegar a este cambio curricular 
con bases estructuradas, con más antece
dentes, y que desembocará en un plan de 
estudios flexible". 

Raúl Tenorio indicó que al hacerlo de 
esta manera se logrará contar, en un futu
ro, con suficiente información para dar al 
alumno el mayor beneficio posible, ya 
que este sistema, a pesar de contar con 
poco tiempo de vida (20 años), ha tenido 
muchos logros positivos; el SUA se ha 
convertido, en este breve lapso, en un 
pilar importante del crecimiento de lá 
Universidad. 

Al ser cuestionado por el rumbo que 
tomaría un nuevo plan de estudios del 
SUA, Tenorio aseguró que en el caso 
particular de la FP, desde 1977la institu-
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ción está abierta a todas las corrientes; 
"de ese año para atrás existía la dicotomía 
conductismo-psicoanálisis; a partir de 
entonces se tiene un espacio de apertura 
a todas las corrientes científicas". 

En su oportunidad, la licenciada Ilea
na Rojas Moreno, del SUA de la Facultad 
de Filosofía y Letras (FFyL), aseveró que 
la experiencia y la participación del per
sonal académico de esta división permite 
dar solución a los problemas colegiales. 

Agregó que los maestros, con todos 
los conocimientos adquiridos a lo largo 
de su trabajo, tienen la capacidad de so
lucionar errores inmersos en sus mate
ria<>, pues conocen qué pasa con ellas, qué 
objetivos les funcionan y cuáles no; sa
ben qué unidades se acreditan fácilmente 
y las que dan más trabajo. Luego convocó 
a que el SUA unifique conceptos, en la 
medida de Jo posible. 

Por su parte, el licenciado Jorge Mo-

lina Avilés, al hablar sobre los factores 
que deben incluir un texto para sistemas 
abiertos, sugirió que se debe elaborar 
contenido básico para cada material del 
SUA, así como una bibliografía comple
mentaria para alcan7..3r los objetivos de la 
misma. 

Lo anterior, dijo, es para que el alum
no se enriquezca en conocimientos y ten
ga amplio panorama bibliográfico, "por
que sucede que no existe unidad, 
secuencia y congruencia de una guía bi
bliográfica; Jo ideal es que el alumno 
cuente con un texto especializado de cada 
materia". 

Aunada a la afirmación de Tenorio 
Ramírez, la maestra Araccli La m barrí, de 
la FP, reiteró que los sistemas abiertos 
tienen como base fuerte el material di
dáctico, tomando en cuenta que el alum
no no puede estar presente 20 horas en 
una semana. 

Al ser interrogada sobre si la utiliza
ción de antologías en la preparación de 
estudiantes incorporados al SUA desem
boca en la formación de alumnos pasivos, 
la maestra Lambarri contestó categórica
mente que no. "Esta pasividad no depen
de del sistema de enseñanza, sino de la 
responsabilidad y la actitud ante el com
promiso de aprendizaje asumido, en este 
caso al SUA". 

Subrayó que no se puede Señalar como 
pasivo a un alumno sólo por el hecho de 
leer y resolver, ya que existen estudiantes 
de tiempo completo que esperan a que el 
profesor opine y decida por ellos, lo que 
resulta que sean más pasivos que los del 
SUA, "quienes participan y discuten mu
cho más en la única tutoría que tienen a 
la semana en comparación de otros; es 
aquí donde no se puede restar importan
cia a la calidad del material didáctico". 

Otras participaciones 

El SUA de la UNAM ha realizado un 
trabajo notable y conjuntado un número 
considerable de experiencias. Sin embar
go, en cuanto a metodología educativa y 
formas de evaluación, en particular, se 
han cometido varios errores; ha habido 
muchas aportaciones, las cuales están 

> 
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> 
dispersas, poco sistematizadas y hasta 
poco conocidas. 

Así lo dijo el licenciado Germán Al
varez Dfaz de León, jefe de la Divisón 
SUA de la Facultad de Psicología, al ser 
entrevistado al término de la mesa Meto
dología Educativa y Modelos de A valua
ción. 

Puede decirse que "en todas las divi
siones tenemos avanzadas muchas apor
taciones, pero en varios casos hay ade
cuaciones de modelos que no tienen qué 
ver con nosotros; son modelos a distancia 
de experiencias extranjeras. 

"Hay una experiencia nacional en 
nuestra universidad de metodología, mo
delos, material didáctico, asesorías, ins
trumentos y modalidades de evaluación;
habría que rescatarlos y aplicarlos más. 
El SUA de la UNAM también debe tener 
un impacto nacional". 

Alvarez Díaz de León consideró que 
al SUA "no se le ha dado el respaldo 
necesario, pero creemos que con los 
acuerdos del Congreso y del Consejo 
Universitario podrá consolidarse fortale
ciendo la planta docente, además de in
crementar y modernizar su producción 
editorial. 

Las transformaciones necesarias son, 
primero, las estatutarias; en el propio es
tatuto del SUA: la inclusión de la figura 
del académico de este sistema en el Esta
tuto del Personal Académico y en el Es
tatuto General. Además: apoyo económi
co y el funcionamiento de la Comisión 
Académica del SU A. 

Proyecto de transformación 

Por su parte, el maestro Gilberto Gon
zález Girón, profesor de este sistema en 
la Facultad de Psirologfa, señaló que el 
SUA puede convertirse en una instancia 
de calidad atendiendo a un sector especf
firo de la población, sólo si es transfor
mado radicalmente dejando de percibirlo 
con ojos escolarizádos y proporcionán
dole el apoyo que requiere, más de carác
ter institucional que económiro. 

"El Sistema de Universidad Abierta 
ha tenido un desarrollo limitado en lo que 
se refiere a la producción de material 
didáctiro, planteamientos generales y a 
obtener logros generales. Pero sería in
justo decir que porque no ha tenido estos 
logros no funcione". 

Al establecer lo que llamó "linea
mientos generales para un proyecto de 
transformación", el maestro romentó que 

el SUA debe participar, en alguna forma, 
dentro del espíritu de superación acadé
mica que estamos viviendo en la Univer
sidad y que se manifestó durante el Con
greso Universitario, donde las opiniones 
sobre la importancia de este sistema roin
cidieron. 

"Nuestro sistema está vinculado en 
exceso al escolarizado; para ingresar a él 
primero hay que inscribirse en la UNAM. 
Además, en la mayoría de las divisiones 
del sistema se exige al estudiante que 
asista a clases en lugares y momentos 
determinados, cosa que es imposible para 
muchos de ellos. 

"El SUA no dispone de medios mo
dernoo; de comunicación y no cuenta con 
tiempo en radio, televisión o satélite; no 
dispone de material grabado ni software 
para romputadoras", advirtió el maestro 
al señalar que por las anteriores circuns
tancias debe plantearse la modernización 
del sistema, transformándolo en una ins
tancia acorde ron la realidad actual y que 
responda a las necesidades de educación 
de un sector específico de la población. 

o 

Gustavo Castillo/ 
José MartínJuárez 

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

Doctor Francisco Bolívar Zapata 

Usar información biotecnológica, 
tarea con riesgos y responsabilidades 
La manipulación del material genético va a transformar a la humanidad, 

así como lo ha hecho la era atómica, advirtió el especialista 

M ientras no exista un contexto jurídi
co, moral y ético perfectamente de

finido de la biotecnologfa moderna, 
nadie tiene derecho de conocer la "priva
cidad biológica" de cada individuo, que 
ahora permite el avance de la ingeniería 
genética, afirmó el doctor Francisco Bo
lívar Zapata, Premio Príncipe de Astu
rias 1990. 

En el marro del XX aniversario del 
Centro de Instrumentos, el también direc
tor del Instituto de Biotecoologfa de la 
UNAM añadió que la posibilidad de ma
nipular el material genético de cualquier 
ser vivo constituye una herramienta que 
va a transformar a la humanidad, así co
mo lo ha hecho la era atómica. 

Esta poderosísima herramienta que 
abre un abanico de posibilidades para 
contender con problemas de salud, con
taminación, alimentoo;, etecétera, puede 
también trastocar, si no se maneja ade
cuadamente, el balance de nuestra socie
dad. 

Pero finalmente se incluye dentro del 
gran reto de la humanidad de tener cada 
vez más conocimiento y ser más civiliza
do, sentenció el doctor Bolívar Zapata. 

Advirtió que el uso de este conjunto 
de métodos en el hombre se debe pensar 
con extremo cuidado. Ilustró el avance de 
la disciplina en nosotros con el gran pro
yecto de genoma humano: la lectura del 
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medio millón de genes que se ha empren
dido, de la cual se llevan cerca de dos mil. 

Mientras el conocimiento genético 
quede dentro del campo biológico y mé
dico no hay mayor problema; las dificul
tades empiezan cuando se ha de decidir 
sobre quién tiene el derecho de conocer 
dicha información: ¿El individuo mis
mo? ¿La familia? ¿La empresa que con
trata al individuo? ¿Quién tiene derecho 1 

de comercializar esta información o de 
manejarla?. 

Es entonces cuando surge ese concep
to nuevo de "privacidad biológica", al 
cual la humanidad se va a enfrentar du
rante el siglo que viene. 

"¿Hasta dónde la sociedad como ~
ciedad va a tener el derecho de conocer 
la privacidad biológica de cada uno de los 
individuos que la integran? ¿Hasta dónde 
el individuo tiene derecho a que se le 
conozca?, se interrogó el doctor Bolívar 
Zapata. 

Si llevamos este conocimiento fuera 
del contexto médico, debemos hacerlo 

Por los descubrimientos e invenciones 
radicales que ha Jogrado, la biotecno

logía condiciona las relaciones económi
cas, políticas y comerciales de los países; 
en éstos, las diferentes estructuras econó
micas plantean serias contradicciones 
políticas, sociales y ecológicas en las na
ciones que poseen menores capacidades 
tecnológicas, afirmó el licenciado Leo
nardo Rioja Peregrina, profesor de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS). 

El también integrante del Instituto pa
ra la Planeación del Desarrollo, SC, seña~ 
ló lo anterior en su intervención en el 
Seminario Nacional Efectos Socioeco
nómicos de la Biotecnología, organizado 
por los institutos de Investigaciones So
ciales y de Investigaciones Económicas, 
de la UNAM, y por el departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolita
na. 
Rep'!rcusiones del cambio global 

Por su parte, la doctora Rosalba Casas, 
en representación del doctor Ricardo Po-
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después de definir ciertas reglas del jue
go, reiteró. 

Antes, explicó ·que la esencia de la 
biotecnología moderna ·es la multidisci
plinariedad no sólo en el área de las cien
cias naturales, sino también las sociales. 

Es una filosofía que, además, incluye 
el que los financiamientos de proyectos 
de investigación tengan mayor viabili
dad, así como romper con el problema del 
individuo aislado, es decir, orientarlo ha
cia el enfoque multidisciplinario. 

Agregó qué el plan de desarrollo de la 
biotecnología· requiere de la consolida
ción de las 'disciplinas que la integran 
-biología molecúlar, bioquímica, inmu
nología, fisiología vegetal etcétera-, pues 
sólo asf se logrará mayor competitividad 
a nivel ir1temacional. 

Espectfiéó que la biotecnología mo
derna .~nqo~se ~oota a las aportacio
nes de Mentte~hasasb gran desarrollo en 
el nacimiento de la biología molecular y, 
últimamente, Ja i,ngeitieóa genética. 

. . ·D 

· · Renato Galicia Miguel 

En los cimientos de la construcción de la vida 

Bioseguridad, trascenden~e tema 
de discusión entre biotecnólogos 
El uso del material genético implica responsabilidades éticas, sociales 

y económicas de gran trascendencia 

zas Horcasitas, dire~or del Instituto de 
Investigaciones Sociales, consideró que 
los cambios globales y sus expresiones en 
la interacción social han roto los paradig
mas y los modelos establecidos, en fun
ción de los cuales la investigación social 
tiene el más importante de sus actos: la 
formulación de los problemas. 

Al inaugurar los trabajos, la doctora 
Casas, junto con ellicenciadoBenito Rey 
Romay, director del Instituto de Investi
gaciones Económicas (IIEc) de la 
UNAM, y el maéstro José Othón Quiroz, 
jefe del departamento de Sociología de la 

UAM Azcapotzalco,,anotó que en el caso 
particular de las repercusiones socieco
nómicas de la biotecnologfa, área de rá
pido proceso de desarrollo y con resulta
dos cada vez más sorprendentes, los aná
lisis colectivos e interdisciplinarios se 
hacen paulatinamente más necesarios pa
ra entender las implicaciones de esta tec
nología, dada su gran complejidad y las 
múltiples y dive~ repercusiones. 

Las transrormacipnes a ::¡ ... .- ha dado 
lugar en las formas ~e propiedad tecno
lógica, los intereses comerciales que sus-
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tenta su aplicación, el manejo de recursos 
genéticos y, por ende, la definición de 

una estrategia de desarrollo biotecnológi -, 
co sustentado en las necesidades socioe
conómicas y en las particularidades y 

requerimientos de los países latinoameri
canos hacen importante la constitución 
de proyectos colectivos y de investiga
ciones transdisciplinarias, consideró la 
doctora Rosalba Casas. 

Facultad de Derecho 
Convocatoria 

Acciones contra efectos negativos 

El maestro José Othón Quiroz precisó 
que los cambios tecnológicos han obliga
do a Jos científicos a reflexionar sobre 
dichas mudanzas, y a que la presencia de 
los científicos sociales sirva para recono
cer, evaluar, reflexionar y proporcionar 
opciones ante los efectos económicos, 
culturales y sociales de Jos cambios. 

Por ello, agregó, el campo no podía ser 
una excepción y la biotecnología repre
senta un objeto de estudio que debe ana
lizarse, desde sus principios fundamenta
les de ética y los impactos ambientales y 
socioculturales. 

Durante la primera sesión de trabajos 
del seminario, que llevó como tema el de 
Implicaciones Politicas de la Biotecnolo
gía, el licenciado Rioja Peregrina expuso 
el tópico La Bioseguridad en la Dinámica 

La Comisión del Mérito Universitario del H. Consejo Universitario aprobó la creación de las Cátedras Especiales 
Doctor Eduardo García Máynez, Doctor Antonio Carrillo Flores, Ucenclado Jorge Sánchez Cordero, Doctor Alfonso 
Noriega Can tú y Doctor Mario de la Cueva. en esta Facultad. 

Con fundamento en el artículo 14 y demás relativos del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos 
Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, este Consejo Técnico convoca a la presentación de 
solicitudes para las cátedras especiales de referencia, con las siguientes 

Bases 
Primera.- Podrán recibir las cátedras especiales los profesores de carrera que a juicio del Consejo Técnico se 

hayan distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas y que tengan una 
antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Institución. 

Segunda.- Las solicitudes deberán ser presentadas a este Consejo Técnico en un plazo que concluirá a los treinta 
días de haberse publicado la presente convocatoria. 

Tercera.- La solicitud deberá acompañarse de: 
a) Currículum vitae 
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante 
e) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel. funciones asignadas, antigüedad en las 

mismas, antigüedad en la Institución y vigencia de su relación laboral. 
d) No podrán concursar quienes no tengan una relación laboral con la Universidad, quienes gocen de una beca 

que implique remuneración económica, o quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se 
comprometan a renunciar a ellos si obtienen la cátedra 

e) Este Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá. en su caso, a la asignación de la 
cátedra e.special 

f) Las cátedras especiales tendrán vigencia de un año y podrán prorrogarse hasta por dos años en forma 
consecutiva por acuerdo del Consejo Técnico, en los términos del reglamento invocado. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
El Consejo Técnico 
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Actual de las Relaciones Internacionales 
y sus Implicaciones en México. Destacó 
que la bioseguridi.ld se está convirtiendo 
en un elemento económico-político-jurí
dico-estratégico-militar de las naciones 
que se mantienen a la vanguardia del 
desarrollo biotecnológico. 

Así, los países que dispongan de sufi
ciente información biotécnica estarán en 
condiciones de establecer los criterios para 
evitar o promover la propagación de efec
tos negativos o positivos para los seres 
humanos y/o al medio ambiente, así como 
determinar el desarrollo de la capacidad 
para disponer de los recursos bióticos exis
tentes a lo largo y ancho del mundo. 

El licenciado Leonardo Rioja precisó 
que dentro de esta nueva dinámica, las 
empresas biotecnológicas de los países 
desarrollados son las que están impo
niendo paulatinamente el ritmo de la in
novación y crecimiento económico en 
áreas como agricultura, ganadería, fores
tal, acuícola, minería, farmacéutica, 
energía, química y medio ambiente. 

Sin embargo, los efectos que pueden 
ser negativos en la implantación de gran
des escalas de producción y consumo de 
productos biotecnológicos aún son des
conocidos. 

Ahora bien, en la medida en que los 
criterios de rentabilidad económica y efi-
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ciencia productiva se vinculen con la 
aplicación del concepto de bioseguridad, 
se dará mayor importancia a los efectos 
negativos que la biotecnología pueda te
ner sobre los procesos productivos, par
ticularmente la utilización de organismos 
modificados genéticamente. 

Por otro lado, el catedrático de la 
FCPyS consideró que de cara al Tratado 
de Libre Comercio los intereses en juego 
implican fundamentalmente cuestiones 
económicas y comerciales. Por ello, una 
cierta variedad de productos que sean 
elaborados por medios biotecnológicos 
pueden ser sujetos de permisos por parte 
de las autorides sanitarias y comerciales 
de nuestro país, sin que de manera estric
ta se hayan evaluado efectos potencial
mente negativos. 

Por último, consideró que la biosegu
ridad no implica exclusivamente evitar la 
propagación de efectos negativos que pu
dieran ser generados por la biotecnolo
gfa, sino evitar que la diversidad biológi
ca sea alterada. 
De los setenta a la fecha 

En tanto, Gerardo Otero inició su pre
sentación definiendo a la biotecnología 
como un conjunto de técnicas nuevas 
desarrolladas durante los años setenta y 
ochenta, que han posibilitado que los bió-

logos manipulen los propios cimientos de 
la construcción de la vida. Algunas de 
estas técnicas, dijo, son la cultura celular 
y de tejidos, la hibridización somática o 
fusión de protoplastos, y la ingeniería 
genética. 

El maestro Gerardo Otero, investiga
dor del Departamento de Español y Estu
dios Latinoamericanos, del Simon Fraser 
University, Canadá, abordó el tema Agri
cultura, BiotecnologÚJ y la Integración 
Norteamericana. 

Expuso que la agricultura moderna ha 
sido sumamente exitosa y ha contribuido 
a aumentar la producción y la producti
v.idad de alimentos a nivel mundial, pero 
también ha involucrado problemas como 
la gran dependencia en recursos no reno
vables; problemas ecológicos, tales co
mo la erosión del suelo y su degradación 
y la deforestación; la erosión de la diver
sidad fitogenética, dado el énfasis en ho
mogeneizar las nuevas variedades vege
tales; aumento en la vulnerabilidad de los 
cultivos debido a su uniformidad genéti
ca; contaminación de aguas subterráneas 
y superficiales por los insumas petroquf
micos, y polarización regional y social de 
la estructura agraria, favoreciendo a las 
zonas irrigadas y a los productores mejor 
dotados de recursos. 
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El investigador del Simon Fraser Uni

versity sostuvo que la biotecnología re
forzará y profundizará los cambios es
tructurales que trajo la "revolución 
verde" y que, dado el muy distinto con
texto institucional en que surge es proba
ble que tenga efectos sociales y regiona
les aún más polarizadores que los 
asociados con aquélla. 

Doctor Juan Lafarga Corona 

En cuanto a los problemas que po-
drían surgir en el sector agrícola dentro 

·del Tratado de Libre Comercio, apuntó 
que residen más bien en quien controla 
los recursos y la dirección de las trayec
torias tecnológicas para la agricultura. 

Finalmente, el maestro Otero argu
mentó que dada la estructura del com pie
jo agroindustrial y del paradigma tecno
lógico predominante en la agricultura 
moderna, la biotecnología exacerbará los 

Refuerza la corriente humanista 
el nivel social en psicología 
Este movimiento surgió en los años cuarenta, dijo el investigador 

durante un ciclo organizado por la ENEP Zaragoza 

Allá por los años cuarenta, cuando el 
planeta se estremecía con los efectos 

de la Segunda Guerra Mundial, comenzó 
a ser reconocido un movimiento intelec
tual que no tardaría en ser considerado 
como la "tercera fuerza" dentro de la 
psicología, es decir, la llamada corriente 
humanista. La "primera", incluyó al psi
coanálisis; la "segunda", a la psicología 
experimental. 

Con el tiempo y las aportaciones de 
teóricos tan importantes como Carl Ro
gers, Skinner o Darnell Murphy, esta co
rriente incidió en disciplinas psicológicas 
como la clínica, la educativa, la laboral y 
la social. 

¿Cuáles son las características de esta 
corriente humanista?; ¿de qué manera 
enriqueció a la psicología en general y 
.sus especialidades en particular? 

Tales cuestiones fueron abordadas por 
el doctor Juan Lafarga Corona, profesor 
e investigador de la Universidad Iberoa
mericana, durante su participación en el 
ciclo de confere'ncias y mesas redondas 
Perspectivas en la psicología clínica y en 
la psicoterapia, orgalllZddO recientemen
te por la ENEP Zaragoza. 

Lo que caracteriza a la corriente hu
manista, explicó Lafarga Corona, es que 

mGJ\CETJ\ 
WUNAM 

"pone énfasis en el para qué del conoci
miento, tanto del científico como de la 
formación profesional o del aprovecha
miento personal. El énfasis es puesto en 
aquellos elementos que intervienen en la 
facilitación y promoción de los procesos 
de crecimiento, tanto de individuos, gru
pos y la sociedad. Hacemos investigación 
respecto al para qué somos formados co
mo psicólogos, para hacer qué, y en qué 
dirección crecemos como personas". la 
psicología humanista pretende dar res
puesta a estas interrogantes. 

El para qué de las cosas es toda la 
psicología orientada hacia la facilitación 
y promoción de los procesos de creci
miento. ¿Qué significa este concepto?: 
promover el crecimiento en el individuo, 
la familia y la sociedad. ¿Cómo lo logra 
el psicólogo?: haciendo que éstos seco
nozcan más a sí mismos, logrando que el 
conocimiento que puede brindar como 
profesional sirva para que la persona se 
conozca más a sf misma. 

Tan importante o más que lograr este 
autoconocimiento es hacer que ~1 hombre 
crezca en autoestima; que el individuo 
pueda quererse y valorarse a como real
mente es, con sus cualidades, defectos, 
limitaciones y errores. 

problemas que han surgido con la "revo
lución verde"; además, la integración 
económica del norte de América hará 
más patente el imperalismo tecnoló~ico 
del sesgo hacia la gran escala productiva. 

Tal imperativo está claramente en 
contradicción con la preservación del ba
lance ecológico y la diversidad filogené
tica y con un desarrollo social equitativo, 
concl~ó. O 

Alberto Navarro 

Crecer, añadió Lafarga Corona, tam
bién significa tener relaciones interperso
nalcs más satisfactorias desde el punto de 
vista afectivo. En el ámbito psicológico, 
el afecto y el reconocimiento son necesi
dades básicas de primer orden. En este 
crecimiento enfatiza la corriente huma
nista. 

Aportaciones específicas 

Sobre las aportaciones especfficas de 
la corriente humanista a las diversas dis
ciplinas psicológicas, Lafarga Corona se
ñaló que, a la psicología clínica aportó la 
noción de que todo conocimiento es sub
jetivo; lo mejor que le puede pasar a una 
persona que busca los servicios profesio
nales de un psicólogo es que éste le ayude 
a ser él mismo, aprovechando mejor sus 
r1cursos; que el psi~ólogo evalúe al ~ndi
viduo con el propós1to de que el pac1ente 
pueda apropiarse de es.~a evaluación. Así, 
el objetivo de la psicología clínica, desde 
el punto de vista humanista, será siempre 
la búsqueda de la salud. 

"Por lo que respecta a la psicología 
educativa, Rogers, un teórico humanista, 
afirmó alguna vez que estaba ocurriendo 
una revolución copernicana en la educa
ción, porque la educación tradicional está 
centrada en la enseñanza; se piensa que 
entre más y mejor enseñe el profesor, el 
estudiante mejor aprende; se le da gran 
importancia al programa, a las califica
ciones, a los reforzadores aprensivos y a 
las evaluacioens exteriores. 

"Para la corriente humanista, y para 
los teóricos educativos contemporáneos 
como Piaget o Montesori, es más impor
tante que el estudiante aprenda a que el 
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profesor enseñe. Si el profesor es un ex
perto, pero no consigue que el estudiante 
aprenda, entonces no es un buen profe
sor. En este caso los programas son diná
micos, la educación no está centrada en 
la enseñanza, en los programas prefabri
cados, en las calificaciones, sino en el 
estudiante. 

"De tal modo, el objetivo de la educa
ción no es nada más el aprendizaje y la 
obtención de información a niveles con
ceptuales, sino también la formación de 
la persona; que sea más consciente de sus 
necesidades y sentimientos para mejorar
se a sí mismo y mejorar a los demás." 

En el caso de la arquitectura, el nivel 
educativo profesional no es el ade

cuado si se carece de la _habilidad para 
aplicar la tecnología computacional, y 
para registrar y actualizar la información 
requerida en la práctica cotidiana. 

Durante la Séptima conferencia inter
naciona~ las computadoras en las insti
tuciones de educación y de investigación, 
organizada en esta Casa de Estudios, el 
arquitecto Alvaro Sánchez, asesor peda
gógico del Centro de Cómputo Académi
co de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, consideró que la cultura es infor
mación y competencia. En este sentido, 
una función fundamental de la Universi
dad como institución social es la exten
sión de la cultura. 

Al presentar en sustitución del maes
tro Xavier Cortés Rocha, director de la 
Facultad de Arquitectura, una propuesta 
para la producción de material educativo 
en los centros de cómputo educativo de 
la UNAM, el arquitecto Sánchez Gonzá
lez subrayó que un egresado de la Uni
versidad debe poseer una cultura general 
básica que incluya a la computación. 

Por ello, tal vez una obligación actual 
de las administraciones de escuelas y fa
cultades universitarias sea el estimular y 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje au
xiliados po:- el uso de computadoras per
sonales. 

En lo relativo a la propuesta presenta
da, mencionó que para el caso de la licen
ciatura en Arquitectura, auxiliadas por 
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La gran aportación de la corriente hu
manista a la psicología laboral, estableció 
Lafarga Corona, es un nuevo concepto de 
la productividad, entenderla no sólo co
mo la capacidad de una empresa o indus
tria para generar capital o recursos finan
cieros, sino como la capacidad de una 
empresa o asociación laboral para gene
rar mejores personas. 

"La finalidad del trabajo no es nada 
más ganar sustento, sino ser mejor perso
na cuando se trabaja; ser creativo; sentir 
que se contribuye; que se hará una acti
vidad satisfactoria. Vamos a procurar que 

las atmósferas de trabajo tengan eso, que 
sean generadoras de bienestar y de bue
nas relaciones. Parece que las empresas 
que consiguen que sus trabajadores se 
desarroll~n más como personas, están te
niendo éxito." 

En cuanto a la psicología social, el 
aporte humanista enfatiza en el desarro
llo de la psicología comunitaria que, a su 
vez, incide en la estimulación de los pro
cesos autogestivos de las comunidades; 
tienen que salir adelante por sf mismas, 
finalizó Lafarga Corona. O 

José Martfn Juárez 

Complemento de la cultura general básica 

Demanda la práctica profesional 
conocimientos sobre cómputo 
Enfocar la enseñanza de informática a aplicaciones concretas es mejor 

que ofrecer paqueterías en abstracto, dijo Alvaro Sánchez 

los sistemas de cómputo, será posible 
presentar material educativo producido 
por docentes y estudiantes, para: diseño 
arquitectónico, cálculo estructural preli
minar, instalaciones en edificios, cuanti-

ficación de obras, control de costo de 
edificios, programas de obras, control de 
costo de edificios y programas y precios 
unitarios en obras. 

> 
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Asimismo, señaló que enfocar los cur

sos a aplicaciones concretas de cada li
cenciatura resulta más eficiente que im
partir paquetes sobre sistema operativo, 
lenguaje de programación o de progra
mas comerciales en abstracto, pues lo 
primero permite una mayor relación con 
otros aprendizajes de las licenciaturas; 
por ello aconsejó impulsar la asesoría 
pedagógica en todos los centros de cóm
puto educativo. 

En su oportunidad, y al presentar la 
ponencia Desarrollo de Paquetes Com
putacionales para la Enseñanza de las 
Matemáticas Aplicadas, el licenciado Jo
sé Dionicio Zacarías Flores, de la Univer-

sidad Autónoma de Puebla, habló de los 
avances realizados en la elaboración de 
diversas paqueterías computacionales y 
las experiencias obtenidas a partir de di
cha labor. 

En ese sentido, informó que su trabajo 
tiene como objetivo darle al matemático,, 
y a personas interesadas en la aplicación 
de las matemáticas, una opción diferente 
en la creación de un soporte com putacio
nal para el estudio de las matemáticas 
aplicadas. 

Explicó que su quehacer surgió ante la 
creciente demanda que existe en el Cole
gio de Matemáticas, de la Escuela de 
Ciencias Físico Matemáticas, de vincu
larse con el mundo de las aplicaciones. 
"En particular, todo comenzó en el Semi-

nario de Cadenas de Markov, al querer 
resolver los problemas que iban surgien
do, y en los cuales frecuentamente se 
hacen manipulaciones, a veces, sofistica
das del manejo del álgebra matricial". 

El licenciado Zacarías Flores indicó 
que sólo con la paquetería APL (A Pro
grwnming Lenguage) se pudieron resol
ver las dificultades que se enfrentaban, 
por las cualidades que ofrecía. Por últi
mo, afirmó que se puede contruir paque
terías de apoyo para la enseñanza de las 
matemáticas, fáciles de desarrollar, reali
zadas en poco tiempo "y lo mejor de todo, 
es que son paquetes que responden a 
necesidades específicas". O 

Jaime R. Villagrana 

~ociedad ______ ~----------------------------------------------------

La tecnología conlleva reglamentos y costos 

Material impreso, vehículo ideal 

para formar revistas científicas 
En el CICH se llevó a cabo una conferencia sobre el futuro de 

estas publicaciones; participaron varios especialistas 

Pese al recorte presupuesta! que actual
mente padecen las bibliotecas acadé

micas, corporativas y médicas a nivel 
mundial, el material impreso será el ve
hículo principal para la diseminación de 
publicaciones científicas, aseveró Jerry 
Curtis, director de servicios biblotecarios 
Springer Verlag, al participar en la con
ferencia La publicación y mercadotecnia 
de revistas científicas, organizada por el 
Centro de Información Científica y Hu
manística (CICH) de la UNAM. 

El especialista reveló que en Estados 
Unidos las bibliotecas han cancelado sus 
suscripciones por duplicado y las com
pras de monógrafos se han reducido drás
ticamente. Así, según la Asociación de 
Bibliotecas de Investigación Académica, 
las bibliotecas disminuyeron sus com
pras de monógrafos en 16 por ciento, 
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mientras que para el año de 1992 muchas 
tendrán que disminuir sus materiales de 
base de colección. 

Por otra parte, Curtís explicó que de
bido a los altos costos de las revistas, se 
ha llevado a cabo un gran debate en rela
ción a las alternativas de la revista· cien
tífica, específicamente CD ROM, el dia
rio electrónico y documentos de envío. 

Sin embargo, el editor destacó que la 
literatura científica se ha incrementado a 
la par que el número de investigaciones 
entre las comunidades científica, técnica 
y médica. En este sentido, informó que la 
Fundación Nacional de Ciencias estimó 
que en 1989 en EU se erogaron 132 billo
nes de dólares en investigación y desarro
llo, mientras que en otras regiones del 
m un do se iovierte cada día más dinero en 

este rubro. Ello, agregó, continuará au
mentando la regularidad y el número de 
páginas de las revistas base y, por consi
guiente, sus precios. 

Curtis apuntó que el material impreso 
seguirá siendo el vehículo principal de 
diseminación de publicaciones científi
cas por varios años, pues, aunque muchas 
bibliotecas están adquiriendo materiales 
CD ROM, y sobre todo materiales secun
darios como índices bibliográficos y re
señas, estos sistemas no son baratos, ade

-más de que existen dificultades con el 
trámite de licencias y con las estaciones 
de trabajo. 

Por su parte, el direcor de servicios del 
grupo editorial Kluwer Academic Pu
blishers, Herman Pabbruwe, señaló que 
existen algunas dudas sobre la posibili
dad de reproducir una revista científica, 
que se produce en papel para hacerla 
disponible de manera electrónica. Sin 
embargo, dijo que en casos donde el 
tiempo cumpla una función importante y 
se requiera la mayor brevedad, es proba
ble que los editores hagan copias electró
nicas de artículos disponibles, una vez 
que hayan sido criticados profesional
mente, pero un servicio de este tipo ten
drá que adecuarse a los suscriptores. 
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Lo anterior significa que los roles tra
dicionales de negocios que las bibliote
cas, agentes y editoriales tienen, no sufri
rán cambio alguno, del mismo modo que 
la entrega de documentos en CD ROM. 

Pabbruwe dijo que existe la creencia, 
entre los editores más conocidos, que la 
entrega de documentos se convertirá en 
un asunto de demanda del mercado, pero 
tomará mucho tiempo y esfuerzo sobre
ponerse a las dificultades legalt:~J, comer
ciales y financieras que se interponen a 
estas nuevas formas de publicación. 

La época electrónica, afirmó, no solu
cionará todos los problemas a los que se 
enfrentarán los elementos involucrados 
en el proceso de la cadena informativa. 
Las bibliotecas, en particular, tendrán 

El Pro naso/ impulsa el Programa de 
Electrificación Rural con Fuentes 

Locales, a fin de atender a comunidades 
que están fuera del área de influencia de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y que se encuentran en condicio
nes de pobreza extrema, señaló el inge
niero Arturo Whaley Martínez, 
integrante del Centro de Investigación en 
Energéticos y Desarrollo. 

Precisó que las tareas de electrifica
ción de comunidades rurales marginadas 
"buscan cumplir con un compromiso de 
estricta justicia social, ayudando a supe
rar los mínimos de bienestar de estas 
poblaciones y, de manera paralela, gene
rar infraestructura básica para el desarro
llo de las distintas regiones del país, en el 
entendido de que la superación real de las 
condiciones de pobreza sólo puede darse 
por la vía productiva". 

El investigador habló así durante su 
participación en el segundo día de sesio
nes de la Primera Reunión Internacional 
sobre Energía y Medio Ambiente en el 
Sector Residencial Mexicano, que orga
nizó el Programa Universitario de Ener
gía, la Coordinación de la Investigación 
Científica de la UNAM y la Universidad 
de California, Berkeley, Estados Unidos. 

El ingeniero Whaley agregó que las 
tareas de electrificación de las comunida-

> 
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que enfrentarse a un incremento constan
te de servicios que pueden comprar, o a 
los que se pueden suscribir. 

Comentó que en la nueva era electró
nica se necesitarán normas y convencio
nes, no sólo en el contexto tradicional de 
las bibliotecas y los agentes, y de éstos 
respecto a las editoriales, sino también, y 
principalmente, entre autores y editoria
les, y editoriales y lectores. 

Al dar los autores instrucciones sobre 
cómo estructurar sus artículos y hacer las 
anotaciones correspondientes, el editor 
puede influenciar la forma y el formato 
del manuscrito que recibirá. Con esta ac
ción, la producción y edición de estos 
últimos se agiliza y facilita, para final-

mente, al ajustar sus bases de datos edi
toriales, así como sus interfases con una 
variedad de salidas, los editores estarán 
en mejor posición para publicar de acuer
do con la demanda. 

Para efectuar lo anterior, dijo, el len
guaje necesario es el llamado SGML 
(Standard Generalized Markup Lengua
ge), mismo que al incorporarse al proceso 
tradicional de las editoriales permitirá al 
editor desarrollarse gradualmente hacia 
un futuro electrónico, sin tener que inver
tir mucho en productos y formatos que no 
son factibles todavía desde un punto de 
vista comercial, finalizó. O 

María Dolores Martínez 

Reunión internacional sobre energía 

Hay en México 97 mil localidades 

con precario servicio eléctrico 
El Programa de Electrificación Rural con Fuentes Locales, una de las 

soluciones: ingeniero Arturo Whaley Martínez 

Desarrollo de espejos para aplkaciones de la energía solar. 

• 
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> 
des rurales marginadas por parte de Soli
daridad "no buscan sustituir los progra
mas de electrificación ya existentes, sino 
pretenden cubrir aquellas comunidades 
que por sus características no pueden ser 
atendidas con soluciones ortodoxas". 

El investigador indicó que el Progra
ma de Electrificación Rural con Fuentes 
Locales se ha propuesto atender a, por lo 
menos, 97 mil localidades en las que 
habitan cerca de 5 millones de personas 
que no se han incorporado al servicio 
convencional. Detalló que Solidaridml. 
ha impulsado la electrificación de comu
nidades distinguiendo dos tipos de uso: 
doméstico y productivo. 

En su momento, el doctor Jorge Hua
cuz Villamar, del Instituto de Investiga
ciones Eléctricas, al hablar de los esque
mas sostenibles de electrificación rural 
con fuentes renovables de energía, consi
deró que los sistemas convencionales de 
suministro no siempre son la mejor op
ción cuando se trata de satisfacer las ne
cesidades del sector rural. 

Esto se debe en parte -dijo- al alto 
nivel de dispersión de las poblaciones en 
zonas rurales, la difícil topografía de 
nuestro territorio y las bajas demandas de 
energía que presentan las actividades en 
esas zonas, incluso las productivas. 

"Las fuentes no convencionales de 
energía (solar, eólica, microhidráulica y 
de la biomasa) ofrecen múltiples ventajas 
para el suministro en el medio rural: son 
de origen local, son renovables, en mu
chos casos facilitan el uso de materiales 
y mano de obra regionales, son compati
bles con el medio ambiente del lugar y 
facilitan la producción económica de 
energía útil a pequeña escala", explicó. 

Más adelante el doctor Jorge Huacuz 
precisó que la magnitud y distribución de 
las fuentes no convencionales de energía 
dependen de factores climatológicos, 
asocianos, a su vez, con la ubicación geo
gráfica del pafs y su orografía. Sin embar
go lamentó el hecho de que el potencial 
de estas fuentes en México no hayan sido 
cuantificado con el grado de detalle que 
amerita. 

El ingeniero Luis Fernández, del Ins
tituto de Ingeniería de la UNAM, destacó 
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por su parte que la utilización de las fuen- , 
tes renovables de energía (sol, viento, 
etcétera) son atractivas desde los puntos 
de vista ecológico y económico, particu
larmente después de que se incorporan 
las medidas usuales de racionalización 
energética que surgen en la década de los 
ochenta. 

En los últimos años -dijo- el panorama 
ha evolucionado, no sólo por la inclusión 
del factor ecológico, sino por la incorpo
ración de nuevos materiales y procesos 
constructivos en la vivienda moderna. El 

Usurpación de un territorio 

efecto neto de esta última, en combina
ción con el más difundido empleo de 
aparatos y prácticas de ahorro energético, 
ha sido reducir drásticamente el consumo 
de energía, apuntó el investigador univer
sitario. 

Agregó que en México la combina
ción de estos efectos con un incremento 
notable en la capacidad instalada para 
oferta de energía permite una rápida am
pliación de la oferta de servicios energé
ticos del Estado a la población nacional. 

En esta primera reunión de energía y 
medio ambiente en el sector residencial 

. mexicano, efectuada en el auditorio Ale
jandra Jaidar del Instituto de Física de la 
UNAM, participaron con ponencias más 
de un centenar de investigadores nacio
nales e internacionales interesados en la 
problemática energética y ambiental del 
pafs. 

Las mesas de trabajo se dividieron en 
tres grupos, a fin de discutir con más 
detalle los usos finales de la energía, las 
posibilidades de eficiencia energética, de 
uso de recursos renovables y las barreras 
a su aplicación. 

Asimismo, se analizaron los impactos 
social y ambiental de los patrones de 
consumo actuales, y se propusieron ac
ciones a seguir en el futuro, tales como 
programas de colaboración entre los con
currentes. D 

Raúl Correa 

Viven los palestinos la imposición 
de una amnesia obsesiva 
Pueblo que enfrenta un lucha desigual, amparado tan sólo en su coraje 

y en la solidaridad de la comunidad internacional 

T a historia de los últimos 40 años del 
..l....lpueblo palestino muestra el mecanis
mo implacable de la usurpación de su 
territorio por los colonos judíos, que con 
la tentación de destruir su memoria como 
genuinos duei'los de la tierra quieren im
poner una amnesia obsesiva para conser-

var la pureza del mito y eludir un examen 
de conciencia que, en su caso, podría ser 
acusador. 

Así lo explicó el periodista Antonio 
Cantú, especializado en el tema del Me
dio Oriente, durante una conferencia ce
lebrada en el Museo del Chopo, como 
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parte de las actividades desarrolladas 
dentro de la Semana Cultural Palestina. 

Antonio Cantú recordó que al finali
zar el siglo XIX lo que se conoce como 
mundo árabe estaba sojuzgado por las 
potencias europeas. Al desaparecer el im
perio turcomano, Inglaterra se adjudicó 
la posesión de Egipto, con el reconoci
miento de Francia. 

Los británicos, correspondieron a los 
franceses admitiendo que éstos se apro
piaran de Marruecos, territorio cuyo do
minio compartían con España, mientras 
Italia se había apoderado ya de lo que hoy 
es Libia. 

Dentro de esta región geográfica des
taca, por su valor geopolítico, la zona de 
Palestina, Sinaí y Suez, es decir, el punto 
de unión de Africa, Asia y Europa. His
tóricamente una región de contactos co
merciales, demográficos, culturales y re
ligiosos. 

Si se trazara una circunferencia ima
ginaria en un radio de cuatro mil kilóme
tros, con el centro situado en Suez, se 
delimitaría una región donde estarían in
cluidas Rusia, las potencias de Europa 
Occidental, el Mediterráneo, el norte y 
parte central de Africa, así como la im
portante zona petrolera arábiga, además 
del cuerno de Africa con las salidas al 
océano Indico, el Mar Rojo y el Pérsico. 

Esta equidistancia explica el valor es
tratégico del área, que la ha convertido en 
perpetuo botín de guerra y sitio de insta
laciones militares. Dentro de ella se da la 
continua lucha de los palestinos, quienes 
paulatinamente se han convertido en ex
tranjeros dentro de su propia tierra. 

Antonio Can tú retomó la idea de que 
el conflicto de Israel contra los árabes no 
se originó por una simple cuestión de 
litigio fronterizo. "El eje central de todo 
ha sido la cuestión palestina; mientras 
ésta no se resuelva no habrá paz justa ni 
verdadera. 
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"Exigirle al Estado palestino su salida 

del territorio es pedirle que reconozca al 
Estado que lo expulsó de su patria, el 
mismo que ahora le niega el derecho a la 
autodetenñinación, que le impide cons
truir su propio Estado, el que lo suprime 
y explota como si fuera una minoría ex
tranjera." 

Por su parte, Stella Calloni, colabora
dora del periódico El DfaLatinoamerica
no, comentó que el movimiento denomi
nado La Intifada, conocido por muchos 
como la guerra de las piedras, es un acon
tecimiento central en la historia palestina. 
Comenzó el 8 de diciembre de 1987, 
mediante un levantamiento popular en 
los territorios ocupados, precedido de un 
largo periodo de represiones iniciadas a 
partir del nacimiento del estado de Israel. 

Representa así la lucha del pueblo pa
lestino que decide enfrentar con piedras 
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las armas más sofisticadas que Israel tie
ne en el medio oriente, país con el arma
mento tecnológico más importante de la 
región, lo que significa también que esta· 
ban dispuestos a jugarse la vida por de 
fender su territorio y poner ante los ojo 
del mundo entero el rostro desnudo d< 
agresor. 

Stella Calloni manifestó que La In 
Jada ha sido más que una anécdota, p1.. 
tan sólo en su primer año de lucha hab 
sufrido la pérdida de 575 personas, 17m 
heridos, 38 mil detenidos y 685 cas& 
destruidas. 

En los últimos cinco años este movi
miento, concluyó la periodista, trajo con
sigo un sentimiento internacional de so
lidaridad para el pueblo palestino, que ha 
tenido gran unidad y resistencia al com
batir en circunstancias desiguales. O 

RosaMarfa Gasque 
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Necesario proteger la fauna y 
la flora de las islas del país 
El doctor Drummond dio a conocer cinco medidas para promover la 

conservación de las islas según sus características 

L a intervención del hombre en las islas 
se ha convertido en una amenaza pa

ra su flora y fauna, hasta el punto de 
extinguir casi en su totalidad algunas es
pecies que en ellas viven. 

Sin embargo, respecto a su medio na
tural, éstas sufren erosión por oleaje, tie
nen cuencas pequeñas que captan poca 
agua dulce, son sensibles a los ciclones y 
a la sequía; características que las vuel
ven menos habitables y por tanto favore
cen a su conservación. 

Hay especies locales en peligro, que 
han sido desplazadas por animales intro
ducidos por el hombre -a propósito o 
accidentalmente-, pues son atacadas por 
gatos domésticos, roedores, cabras y 
puercos, considerados éstos especial
mente problemáticos. 

Por ejemplo existen gatos domésticos 
en variaS islas del Golfo de California que 
son capaces de depredar a los petreles, 
población de aves marinas. 

En la isla Socorro, una de las islas 
Revillagigedo, parece que los gatos han 
eliminado dos especies de ave terrestre, 
1a huilota de Socorro y el mirlo de isla 
locorro, y en la actualidad depredan tam
•ién a la fardela de Clarión. 

Estos datos alarmantes los dio a cono
~r el doctor Hugh Drummond, investi
ldor del Centro de Ecología de la 
NAM, al abordar el tema de Las Islas 

{arinas y su Conservación, como parte 
,el ciclo titulado La Conservación del 

Medio Ambiente: un Reto para el Mun
do, que se realizó en la Biblioteca Nacio
nal. 

Destacó el doctor la vulnerabilidad de 
la flora frente a las especies introducidas, 
y citó el caso de la isla Guadalupe, al 
Oeste de Baja California, donde existía 
una vegetación extensa (bosques de co
níferas, encinos y especies arbustivas), 
que se ha devastado casi por completo 
por la cabra cimarrón, que cazadores ru-
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sos introdujeron en el siglo XIX y poste
riormente se extendieron por toda la re
gión. 

Se perdió el % por ciento de bosques 
de coníferas, la especie de arbusto domi
nante ya no existe y varias especies endé
micas, tanto de aves como de plantas y 
mamíferos. Comentó que .a pesar de la 
participación periódica del gobierno me
xicano en la extracción masiva de cabras, 
existen todavía varias miles que destru
yen la vegetación e impiden su recupera
ción. 

Políticas para su conservación 

No se trata de parar toda actividad 
humana en las islas, dijo el investigador, 
sino de armonizar las actividades econó-

micas, navales, turísticas, y otras, con una 
conservación realista. 

El doctor Drummond dio a conocer 
cinco medidas para promover la conser
vación de las islas, según sus caracterfs
ticas locales. 

La primera es la preservación de re
cursos, que implica que en algunas islas 
se eliminen o controlen las actividades 
del hombre y de las especies introduci
das, probablemente es deseable eliminar 
por completo el gato doméstico de todas 
las islas; en cambio a las ovejas y puercos 
se les puede limitar su movimiento. Es 
necesario restringir las actividades per
mitidas en los manglares, los arrecifes de 
coral y las colonias de aves marinas, to
dos ellos vulnerables. 

Otra medida es la restauración de re
cursos. En este punto el doctor opinó que 
la eliminación de animales introducidos 
puede ser suficiente para estimular la re
cuperación espontánea de Ja flora y fau
na, aunque en otros casos será necesario 
tomar medidas para restablecer plantas. 

Indicó que un caso alentador es el del 
lobo fino de la isla de Guadalupe, que 
parecía extinguido por la caza excesiva. 
pero después se redescubrió y gracias a 
la protección de la ley, su población ha 
crecido a más de 3 miL 

Un tercer apartado es el desarrollo 
ecológico sostenible. Es necesario, seña
ló, que este modelo no perjudique la base 
de recursos en el futuro; además de con
siderar las consecuencias ambientales de 
lll actividad humana, como es el manejo 
de desperdicios, generación y consumo 
de energía y de agua. 

Reconocimiento y censo de animales 
es el cuarto punto en que el investigador 
puso gran énfasis, pues es necesario "mo
nitorear sistemáticamente el tamaño de 
las poblaciones, para detectar cambios en 
abundancia, especialmente las especies 
en peligro de extinción". 

Por último, el doctor Hugh Drum
mond resaltó que la educación es uno de 
los puntos más importantes para la con
servación de las islas, porque para preser
var hay que educar, convencer e involu
crar a las comunidades afectadas y a las 
autoridades. O 

Gustavo Castillo 
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L os tiempos actuales presentan el de
safío de superar la discusión estricta 

de 1 desarrollo cconóm ico para pasar a un 
análisis más profundo en el que los eco
nomistas se "abran" a la participación 
multidiciplinaria, ya que ni la economía, 
la sociología o la ciencia política por sí 
solas tienen "la fórmula mágica para el 
desarrollo", destacó el doctor Alejandro 
Martínez Cuenca, ex ministro de Planifi
cación de Nicaragua. 

Ponente invitado del segundo día de 
sesiones del Seminario Latinoamericano 
Problemas del Desarrollo Económico de 
América Latina. Homenaje a Aníbal Pin
to, organizado por la Facultad de Econo
mía (FE) de la UNAM, Martínez Cuenca 
precisó que las grandes diferencias que 
existen en América Latina implican un 
anúlisis diferenciado para conocer mejor 
la realidad de cada uno de los países. 

Es decir, a pesar de los orígenes comu
nes, en la región "tenemos estructuras 
diferentes", que se hacen más palpables 
cuando se corn para la situación de países 
grandes con pequeños, corno los de Cen
troamérica, que desde hace tiempo viven 
una permanente lucha en busca del modelo 
que responda de la manera más adecuada 
a las necesidades de las grandes mayo
rías. 

El doctor Martínez Cuenca reconoció 
que, día con día, el ncoliberalisrno va 
ganando terreno en América L1tina, por 
lo que el esfuerzo de formular un modelo 
alternativo a éste -"del que tanto se habla. 
pero que nunca terminarnos de Hterrizar. 
lo"· se centra en el enfoque económico 
global que permita garantizar un desarro
llo con equidad social y democracia. 

De ahí que la gran tarea es "buscar 
cómo combinar nuestra experiencia eco
nómica con la realidad prkt ica, social y 
política. conscientes de que el desarrollo 
va másall{i del simple crecimiento". 

Después de hacer un análisis perspec
tivo de la situación nicaragüense, el doc
tor Alejandro Martínez, actual presidente 
de la Fundación Internacional para el De
safío Económico Global, dijo que el mo
delo neo liberal que se está impulsando en 
Nicaragua presenta un reto, pues aunque 
hasta ahora ha servido para estabilizar la 
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Necesario conocer la realidad de cada país 

Problema multidisciplinario, 
el análisis del desarrollo 
A pesar de los orígenes comunes, las naciones de América Latina 

"tenemos estructuras diferentes": Alejandro Martínez 

\ 

economía, representa un problema en lo 
que respecta al ajuste estructural. 

Un ajuste estructural, que parte de ha
cer que el Estado juegue un papel menos 
beligerante, que se centra en el proceso 
de privatización y que mantiene la con
cepción de que para que haya estabilidad 
los indicadores monetarios tienen que 
manejarse con estricto control, busca, en 
esencia, la forma de desmovilizar a las 
fue!7..as sociales. 

Es decir, ante la implementación del 
modelo neolibcral, Nicaragua se encuen
tra ante el dilema de cómo lograr que el 
movimiento social, la fucr/.a sindical 
obrera en el campo y en la ciudad, man
tenga su actitud combativa para evitar 

impulsar un í"etroceso en los avances de 
transformación logrados hastn la fecha. 

En la actualidad, alrededor del 52 por 
ciento de la población nicaragüense se 
encuentra sumida en la pobreza, y esa 
situación explia~ que la prioridad no sólo 
sea el ajuste estructural per se, sino que 
también sean las medidas que no deben 
ser vistas como complementarias, sino 
como esenciales para garantizar la esta
bilidad social y, por lo tanto, la garantfa 
de que el proceso democrático continúe. 

Por ello, dijo el doctor Martínez Cuen
ca, el círculo vicioso de pobreza-revolu
ción que vive América Central no se ro m
pe ni se romperá mientras se siga viendo 

uNAMEIJ 
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aislado el desarrollo económico de la rea
lidad social. 

"Desde la posición de Jos economistas 
latinoamericanos tenemos que ver la im
portancia que tiene el factor dinámico del 
desarrollo y la necesidad de poder ir si
multáneamente tomando pasos para evi
tar que el modelo que se impulsa conlleve 
su propio fracaso." 

Finalmente, el doctor Alejandro Mar
tíncz precisó que las consecuencias del 
subdesarrollo en América Latina son ho
mogéneas, como la pobreza y la inestabi
lidad social y politica, pero Jos problemas 
del de&'lrrollo no son homogéneos para 
todos; de ahí que la esencia de dicha 
problemática está estructurada en cada 
realidad, y la aplicación de fórmulas tiene 
que hacerse en consonancia con lo que se 
vive. 

En su presentación intitulada Hacia 
una Nueva Racionalidad de la Acción del 
Estado en América Latina, el doctor chi
leno Osear Muñoz consideró que Jo que 
está en juego al inicio de los años 90 e..<; 

una reforma del Estado en sus dimensio
nes políticas e institucionales, de acuerdo 
con demandas de democratización que as
piran a una integración social que vaya 
m{IS allá de las puras formas electorales. 

La modernización política del Estado 
parece ser una condición de viabilidad 
para la consolidación de las reformas 
económicas que ya están en curso. 

Dentro de las relaciones entre el Esta
do, la sociedad y la economía, expuso, los . 
países de América Latina tienen que. 
plantearse la cuestión del Estado en lbs 
90. Para ello, algunos parámetros que se 
deben tener en cuenta son: la inserción 

f nternacionalización de las Empresas Mexicanas 

Notable influencia norteamericana 
en el proceso de globalización 
Wilson Pérez dijo que en la regionalización hay un fuerte impacto del 

papel de Jos estados nacionales. 

E n el proceso de globalización, Esta
dos Unidos tiene una inOuencia no

table mediante sus poderosas trasnacio
nales en Europa que han presionado para 
que se desarrolle una internacionaliza
ción de la producción, por el tamaño de 
su mercado, su política de desregulación 
y por la expansión territorial en el área 
económica que efectuó en los ochenta. 

Así lo planteó el doctor en economía 
Wilson Pérez durante su participación en 
el curso Globalización e Internacionali
z:¡ción de las Empresas Mexicanas, orga
nizado en la Facultad de Economía de la 
UNAM. 

Al hablar del concepto de globaliza
ción, el doctor Pérez, originario de San
tiago de Chile, indicó que cuando semen
ciona el término se tiende a pensar en 
"situaciones donde las fuerzas básicas 
que determinan el proceso son de tipo 
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microeconómico, es decir variables que 
mueven el comportamiento empresarial, 
t:lles como economía de escala o de al
cance". 

Cuando se habla de la regionalización 
aparece la innuencia de tipo microeconó
m ico, pero generalmente hay un fuerte 
impacto del papel de los estados naciona
les. 

El especialista explicó que hasta muy 
recientemente, cuando se hablaba de glo
bDli7.ación se aludía a las industrias elec
trónica y automotriz; también algunos 
sectores de la química que respondían a 
condiciones de oferta y demanda interna
cional; mientras que, cuando se hacía lo 
mismo sobre la regionalización, esen
cialmente se citaba a la Comunidad Eco
nómica Europea y a componentes mi
croeconómicos supeditados a los 
aspectos políticos y estatales. 

internacional y la mundialización de las 
economías, que definen el escenario ceo
nómico en el cual los sistemas producti
vos deben asumir su transfo!Tllación. 

En segundo lugar, la rápida y masiva 
difusión de las nuevas tecnologías hace 
imperiosa su absorción a nivel de los 
sistemas sociales en su conjunto; y por 
(lltimo, la transformación democrática 
está adquiriendo una profundidad no co
nocida antes, en el sentido de participa
ción de los nuevos actores sociales. 

Para finalizar, el doctor Muñoz resaltó 
que el Estado de los años 90 se configura 
como un constructor de nuevas institu
cionalidades y de espacios públicos y lo 
que está en juego no es una diootomía entre 
Estado versus mercado, sino una tensión 
entre lo públioo y lo privado. 0 

Alberto G. Navarro 

"Dos fenómenos intervinieron para 
cuestionar estas posturas. El primero tie
ne que ver con el bloque de Asia, región 
donde no se dan ni las características de .. 
lo que fue la intemacionalización de la 
economía norteamericana de libre co
merciodeAmérica del Norte, ni tampoco 
parece tan claro que la regionalización se 
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determine principalmente por el compor
tamiento de los Estados". 

El doctor Wilson Pérez indicó que en 
esa región se sigue la estrategia denomi
nada Wild Flying Geese, o sea una inte
gración de los países que componen el 
bloque mediante la transferencia gradual 
de tecnología de sus desarrollos indus
triales, en este caso originalmente deJa
pón a naciones como Korea, Taiwan, 
Hong Kong y Singapur, que a su vez 
trasladan sus industrias a otro segmento 
del bloque compuesto por Indonesia, Tai
landia, Malasia y Filipinas. 

Estos últimos países, acotó, están en 
este momento viviendo la cuarta etapa de 

' , transferencia de las industrias que tienen 
en su poder, y que antes -hace 30 años
fueron de Japón, a países como India, 
China o Vietnam. 

Al hacer notar que este dinamismo de 
transferir industrias exige un desarrollo 
tecnológico de primera para el país que 
encabeza el bloque, el especialista chile
no subrayó que esta situación es un ejem
plo y una demanda, para lo que podría 
llamarse la internacionalización de las 
empresas latinoamericanas por la vía de 
la inversión directa. 

En opinión del doctor Wilson Pérez, 
globalización y regionalización serían 

complementarias en la medida en que se 
acelere la tasa de crecimiento mundial; de 
otra manera habría contradicciones entre 
los dos conceptos, ya que esta tasa es menor 
de lo que ha sido históricamente. 

Al hablar del escenario mundial expli
có que el denominado G A TT estará pre
sente, mediante mercados que respondan 
a todas las negociaciones de la Ronda 
Uruguay,además de continuarse procc-

Economía Urbana en América Latina 

Las demandas sociales no podrán 
atenderse con el modelo neoliberal 
No habrá una capacidad de respuesta ante el incremento de las 

demandas de servicios; las únicas beneficiadas serán las élites 

A 1 destacar que en los actuales mo
ftmentos de crisis en el mundo nos 
hace falta creer aún en utopías, tomar 
posiciones críticas y hacer menos predic
ciones, el doctor José Luis Coraggio, ase
guró que con la adopción del modelo 
neoliberal en la economía urbana de 
América Latina se padecerá una mayor 
pobreza, incremento del desempleo y de 
la tasa demográfica en los países de la 
región. 

Durante su conferencia Una Perspec
tiva Popular para la Economía Urbana, 
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parte del ciclo Territorio y Ciencias So
ciales, el especialista de la Facultad Lati
noamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) indicó que a este panorama se 
añade la incapacidad del Estado y del 
mercado para satisfacer las demandas so
ciales a mediano plazo, situación quepo
dría acarrear estallamientos sociales al 
interior de las naciones latinoamericanas. 

Con el modelo neo liberal, puntualizó, 
los únicos beneficiados serán las élites, se 
harán más ricos los ricos y más pobres los 

sos sucesivos de liberalización del co
mercio mundial. 

Señaló al final que en el futuro el 
estilo de bloques podrá ser como fueron 
los de la Coro unidad Económica Europea 
en los sesenta y setenta, en la que el 
comercio crecía al interior de la Com u ni
dad y fuera del ésta. O 

Jaime R. Villagrana Labastida 

pobres; la demanda de servicios de salud, 
ero pleo y de seguridad social se incremen
tarán, pero no se tendrá la capacidad de 
reponder a ellas. Los logros sociales que en 
la lucha se habían ganado, se están percHen
do, esto deslegitima a los sistemas políti
cos, económicos y sociales. 

Advirtió que si hoy se pretenden hacer 
investigaciones en el campo de la econo
mía urbana, debe pensarse desde las ma
yorías populares y con las mayorías po
pulares. 

El especialista al final indicó que los 
grandes capitales no tienen proyectos pa
ra el desarrollo de las ciudades, sino jus
tamente para su atomización. No las toma 
en cuenta. Lo que buscan es que Latinoa
mérica sea cada vez más periférica. La 
tendencia es hacia la dualización, no a la 
integración. O 

Juan Marcial 
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El tiempo comprueba la verdad 
,¡1 

Osear Wilde, escritor satanizado 
por la mojigata crítica literaria 
Con su novela El Retrato de Dorian Gray buscó expiar sus propias 

culpas, que con los años se ha visto no lo eran tanto 

A cien años de distancia, el pensa
~iento político de Osear Wilde no 
parece perder vigencia. Su crítica al esta
do de miseria física y moral en que se 
hallaban las capas desposeídas en la In
glaterra industrial de su tiempo, más bien 
confirma la conciencia de un mundo in
completo: el de hoy. 

Al respecto se refirió More los Torres, 
jefe de Redacción de la Revista Escénica, 
al participar en la segunda y última serie 
de ponencias dentro del Homenaje de 
Osear Wilde en el Aniversario de su na
cimiento, efectuado en la Facultad de 
Filosofía y Letras. ' 

En lo político, dijo, la obra wildeana 
aspiraba a la fundación de un nuevo he
lenismo donde las máquinas construidas 
por la civilización fueran los esclavos 
encargados de las labores manuales más 
incómodas e ingratas. Paralelamente, 
Wilde se pronunció por abolir la propie
dad privada, pues ella no sólo está "ínti
mamente ligada con los celos, que cons
tituyen el origen fecundo de los crímenes 
en nuestros días, sino también con una 

forma de vida equivocada: la rutina, que 
impide al individuo desarrollar libremen
te lo que hay de mejor en él". 

Para el escritor inglés, la miseria y no 
la maldad es la que engendra el crimen 
moderno y un modo de pensar degradan
te, estrictamente monetario. Más aún, in
clinado a un socialismo auténtico, aclaró 
que si éste deviene autoritario "de nada 
nos serviría; cada hombre debe tener la 
libertad de elegir por sí mismo su trabajo, 
no debe ejercerse sobre nadie ninguna 
coacción. De otro modo, su trabajo no 
será provechoso como él, ni lo ser~ en sí 
mismo ni para los demás". 

Precursor ideológico de Gandhi o de 
Luther King, al profundizar Wilde en la 
falta de libertad inherente a la propiedad 
privada y el capitalismo, consignó que el 
origen del mal se halla al interior del 
individuo, toda vez que acumula bienes 
y capitales para obtener una seguridad. 
Antes bien, decía el escritor, la verdadera 
perfección del hombre no consiste en lo 
que tiene, sino en lo que es. 

En el aspecto literario, a Noemí No
vell, directora de la revista Leteo, corres
pondió abordar el tema del mal como 
purificación, précisamente el leit motiv 
de El retrato de Dorian Gray, libro escri-

to por Osear Wilde en medio del purita
nismo de la sociedad victoriana. 

Condenada por la crítica considerán
dola inmoral, esta novela llega a nuestros 
días con la honra intacta, porque es una 
obra cuyo contenido es la búsqueda de la 
purificación y el conocimiento. Y en es
to, la opinión de Noemí Novell es acerta
da, pues a lo largo de la historia se han 
conocido muchos medios de purificación 
de alma y cuerpo: el fuego, el ayuno, el 
agua, etcétera. 

En el caso de El retrato de Dorian 
Gray, el medio de purificación elegido <".S 

un tanto más extravagante: la maldad. 
Pero, entendámonos: ¿No es verdad qt:e, 
tanto en la vida real como en la ficción, 
los extremos se tocan con más frecuencia 
de lo que suponemos? Para salvarse, pri
mero hay que perderse, y en la novela de 
marras la premisa es igualmente revela
dora: no puede haber purificación sin que 
antes haya corrupción. 

Quien la haya leído sabrá que Dorian, 
el joven protagonista, ha pasado por to
dos los vicios posibles hasta llegar al más 
alto grado de corrupción, sólo restándole 
emprender el camino hacia la purifica· 
ción de su alma. 

Una sola es la alternativa para lograr
lo: la muerte. Pero no es la muerte a secas, 
sino una experiencia trágica eri el senti.dc 
más cabal: una muerte dolida, apasiona
da y deseada. 

Ahora el círculo se ha cerrado. O 

Jorge Guillén G. 

6 d e enero de 1~2~ 
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En el primer libro de su Poética, Aris
tóteles dedicó diez líneas escuetas, 

aunque sugerentes, al arte de la comedia, 
prometiendo tratar el tema "posterior
mente". Imposible saber si lo hizo. 

La inexistencia de ese tratado, o su 
potencial existencia en un pasado remo
to, sirve a Umberto Eco para cimentar su 
novela El nombre de la rosa, que plantea 
el enfrentamiento entre dos irreconcilia
bles concepciones del mundo, dijo Alain 
Paul Mallard Pruneda, estudiante de la 
FFyL, al participar en un ciclo de mesas 
redondas efectuadas con motivo del X 
aniversario del Centro Universitario de 

, Investigaciones Bibliotecológicas. 

Al hablar sobre El nombre de la rosa 
y la biblioteca, en el auditorio Mario de 
la Cueva de la Torre II de Humanidades, 
Pruneda mencionó que en esas dos ópti
cas se confrontan sincrónicamente dos 
momentos históricos del pensamiento 
humano en el seno de la mentalidad me
dieval: la de Jorge de Burgos y la de 
Guillermo de Basquerville, polos igual
mente lúcidos pero opuestos en el gran 
espacio que puede abarcar la psique hu
mana. 

Durante siete días ambos discuten, 
frecuentemente interrumpidos por miste
riosos asesinatos, acerca de la licitud de 
la risa. ¿Qué hay en la risa que puede 
suscitar el odio e incluso provocar la 
muerte de un puñado de monjes? 

"El reír, como lo entiende Jorge de 
Burgos, es emitir un juicio de valor nega
tivo, concerniente a ·una degradación de 
valores; es un juicio instintivo que no se 
expresa en palabras sino en sonidos de
sarticulados que, sin embargo, es enten
dido e interpretado por la gente en casos 
concretos." 

El peligró que Jorge intuye en la risa 
es la amenaza de desvalorizar un mundo 
quesequiereeterno. Al refrsedealgoque 
no es risible se busca degradar su valor. 
Así, Jorge pretende defender el dogma 
eclesiástico de la hiriente navaja de la 
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Arma para degradar los valures humanos 

El nombre de la Rosa, intrínseco 
juicio a la licitu·d de la risa 
La relación de esta obra de Umberto Eco y la biblioteca fue analizada 

durante un ciclo de mesas redondas 

risa, porque lo sabe vulnerable. La risa, 
de no ser proscrita, arrasará su mundo en 
un apocalíptico torbellino de dudas. 

"El ridículo mata", dice un viejo pro
verbio francés, pero no mata física sino 
moralmente, porque el universo físico 
está exento de valores, pues lo rigen leyes 
mecánicas y no morales. "Lo que peligra, 
entonces, es la existencia axiológica; es 
decir, los valores intelectuales, estéticos, 
económicos, morales e incluso eróticos 
de la ideología eclesiástica", refirió Pru
neda. 

Aristóteles es capaz de lograr esta 
atrocidad, ya que su justificación racional 
de la risa, su apología de la risa, puede 
disipar en el hombre el miedo de reír 
sobre los ámbitos de lo sagrado. 

"Si los propios valores se degradan no 
se ríe, se llora, y el llanto es la expresión 
instintiva de un juicio de valor sobre los 
valores amenazados. Pero el llanto es un 
fin y no un medio". La única arma contra 
la risa es la risa misma, pero si se es 
incapaz de reír, el llanto se pervierte en 
-furia y hay que matar entonces para im-

pedir las risas contra lo que uno repre
senta. 

Cuando la degradación de un valor en 
una de sus encarr aciones concretas arras
tra también su validez, ocurre una pérdi
da de valore.< que Jorge llama "apocalip
sis". La risl1 de Guillermo y el mundo 
renacentista que prefigura es el llanto de 
Jorge y la mentalidad medieval que re
presenta. El primero, deductivo. escépti
co, empirista, dispuesto a reír de él. mis
mo y de los demás, representa el 
progreso; el segundo, en cambio, no pue
de ser sino la imagen del pasado. 

"De Burgos jamás comprenderá que 
para los empiristas como Guillermo, si la 
práctica se opone a la teoría, la teoría 
debe caer. El deber ser de una norma está 
en función de su racionalidad y sólo ella 
puede sostenerla, y el resultado de esa 
forma de pensar debería traducirse en una 
toma de posición con respecto a su vali
dez universal", acotó el-ponente. 

La risa es, en su acepción crítica, un 
arma contra la tendencia a hacer pasar 

> 

Facultad de Economra 
Centro de Educación Continua 

Convocatoria 
Programa de Actualización Docente y Profesional 

Seminano: Teorfa del Crecimiento y Economfas Semi-industrializa
das. Profesor Julio López (Maestrfa en Ciencias Económicas, CCH, 
UNAM). 

Del 27 al31 de enero de 1992, lunes a viernes de 19 a 21 horas. 
Costo por seminario: $500,000.00 (Incluye material de trabajo). Aca

démicos de la UNAM de órea affn al seminariO pueden tramitar beca. 
Informes e inscripciones: Licenciada Noemr Hernóndez Rodrfguez, 

Centro de Educación Continua, Facultad de Economfa, Edificio 
Anexo primer piso, teléfono 550-54-79. 



Cultur--------------------------------

> 

corno universales los valores individua
les. ¿Y hacia dónde nos lleva este labe
rinto de consideraciones axiológicas? 
Hagamos que nos lleve hacia donde esta 
ponencia quiere ir: a la biblioteca. 

En esa encrucijada entre la risa y el 
llanto, entre lo idéntico y lo otro, la razón 
y la fe, futuro y pasado, se encuentra la 
biblioteca, en el sentido estricto, que no 
es otro que saber humano acumulado. 
Una biblioteca es símbolo de saber. 

"Una biblioteca en la mente de Jorge · 
de Burgos no es la misma que tiene en 
mente Guillermo de Basquerville, ya que 
ambos poseen distintas concepciones a 
propósito del conocimiento. Claro que la 
biblioteca en la que piensan es la misma. 

El problema en cuestión es entonces el 
derecho a saber". Para De Burgos el saber 
ofende a Dios, por eso su -biblioteca es 
la posibilidad de reunir y disecar el saber 
en el ámbito sereno de un orden. El saber 
debe ser protegido de la peligrosa inter
pretación pública; debe ser minuciosa
mente retirado de las manos de los sim
ples para poder preservarlo, detenerlo. La 
biblioteca medieval preserva el saber pe
ro también lo encierra. 

Jorge de Burgos está dispuesto, en 
un exceso de virtud, a destruir la biblio
teca, inclusive a destruirse a sí mismo, 

m GACETA 
WUNAM 

antes de permitir la deshonra del cues
tionarniento de la divinidad. "La cues
tión real gira alrededor de un problema 
vigente aún hoy a siete siglos de distan
cia: el control del saber corno instru
mento de poder. Ese es el rninotauro 
que se esconde y acecha en ese laberin
to que es la biblioteca". 

el cuestionarniento, la duda, la negación 
del valor falso, corroe la censura y des
morona la intolerancia. 

"A través de la crítica de los demás y 
de uno mismo se logra el acceso al saber. 
Reír es un ejercicio de libertad. Aventu
rarse a una biblioteca es una manera de 
reír", finalizó Pruneda. D 

¿Cómo matar a ese rninotauro? Sólo 
por medio de la risa; es decir, la crítica, Ramón Martfnez de Ve/asco 

Comisión Técnica de Idiomas Extranjeros-UNAM 

Convocatoria para Presentación de Exámenes de 
Profesor de Idiomas Extranjeros a Nivel Superior 
La CTIE-UNAM, con base en lo estipulado en ·el artículo 36 del 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM y en el Acuerdo de 
Directores de fecha 9 de julio de 1990, convoca al Primer Periodo 
de Aplicación de Exómenes para Profesor de Idioma Extranjero 1992, 
conforme a la siguiente 

Programación: 
1 . Sesiones de orientación para candidatos registrados al examen 

(previa cita): 
Francés 

Alemón, Griego y Ruso 15 de enero 
Portugués, Italiano y Japonés 
Inglés 
2. Dominio del idioma 
Inglés 
Francés 
Alemón, Griego y Ruso 
Italiano 
Portugués y Japonés 
3. Metodología (todos los idiomas) 

Requisitos: 

14 de enero 

16 de enero 
17 de enero 

24 de enero 
28 de enero 
29 de enero 
30 de enero 
31 de enero 
13 de febrero 

a) Carta de postulación al examen expedida por la dependencia 
respectiva 

b) Original y copia de documento probatorio de acreditación del 
bachillerato como mínimo (los originales serón cotejados y devuel
tos al registrarse el candidato) 

e) Forma de Currículum vitae de la CTIE-UNAM y cinco fotografías 
tamaño credencial, oval, con retoque 

d) Recibo de pago por la cantidad de $3,500 por concepto de 
derecho a examen 

e) Presentarse con la documentación antes mencionada de 9:30 
a 14 horas 

Fecha límite de registro: 
17 de enero 

NOTA: No procederó la aplicación de examen en aquellos casos 
en que no se cumplan los requisitos anteriores. 

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 702-31-94 y 
702-43-34, extensión 235. 
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Un cerco de grabadoras detuvo el paso 
de Mario Benedetti. Poco dispuesto 

para la entrevista: "en México be tenido 
mala suerte con los medios impresos", 
había dicho. Finalmente acepta. El fuego 
cruzado se establece. El escritor atiende, 
responde: "El poeta es bastante esclavo 
de su sinceridad porque la poesía es un 
género en el que la hipocresía resulta muy 
evidente cuando aparece". 

Mario Benedetti estuvo en la UNAM. 
Vino a leer poemas. Los incluidos en el 
libro Las soledades de Babel, su más 
reciente creación. 

"Los poemas de este libro se fueron 
conformando a medida que comprobt 
~ eclipse de la solidaridad que existe · 
''hoy en el mundo. Así, poco a poco surgió 

la metáfora de Babel. Y porque me en
contré con esa cita de El Génesis que es 
tan dura. 

Tan cruel:"Y descendió Jehová para 
ver la ciudad y la torre que edifiCaban los 
hombres. Y dijo Jehová: He aqul el pue
blo es uno, y todos éstos tienen un mismo 
lenguaje; y han comenzado la obra, y 
nada les hará desistir ahora de lo que 
han pensado hacer. Ahora, pues, descen
damos, y confundamos alll su lengua, 
para que ninguno entienda el habla de su 
compañero ... 

Las grabadoras continúan en récord. 
Y las preguntas son balas perdidas que 
intentan al azar encontrar la declaración 
para ellead de la nota. 

~ ¿Hay en los autores latinoamericanos 
de hoy un estilo producto de los movi
mientos sociales? 

--En mi generación y la siguiente tuvo 
bastante importancia un estilo coloquial, 
conversacional en la poesía. N osé hoy en 
día. Creo que los jóvenes están rumbean
do para otro lado, en general dándole un 
poquito la espalda a la realidad. 

--¿Hacia dónde va la poesfa actual? 
--Me parece muy esquemático formu-

lar hor~copos o pronósticos. Cada poeta 
'tiene su camino y su forma di( ir lleg~do 
a él. 

-~¿Puede gastarse la poesfa? 
. --Si basta las rocas se gastan, y pare

cen muy duras; si hasta las ideologías se 
gastan ¿por qué no podría gastarse la 
poesía? Pero también hay rocas que per-
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Esclava de la sinceridad 

En la poesía la hipocresía resulta 
evidente cuando aparece: Benedetti 
Visita a nuestra Casa de Estudios del autor de El cumpleaños de Juan 
Angel y La muerte y otras sorpresas 

manecen, ideologías que permanecen y 
poemas que permanecen. 

--¿En su poesÚl,el humor es forzado o 
espontáneo? 

·--El humor es una construcción. Un 
día pliede ser espontáneo, pero también 
puede ser construido. Como ingrediente 
en el género literario, el humor puede 
tener importancia como fijador de lo se
rio. Con un rasgo de humor se retiene la 
atención del lector en eso que estás di
ciendo y que es más profundo. En ese 
caso el humor es un fijador de lo serio, 
fijador de lo profundo. 

--¿Elfuturo de la poesía consistiría en 
que fuera más clara? 

Yo puedo disfrutar con un poeta mis
terioso o hermético. Sobre todo si intuyo 
que debajo de ese hermetismo hay algo 
.profundo, porque a veces hay sólo hueco. 
No soy nada sectario en ese sentido. 

--Las dictaduras desaparecieron for
malmente del continente. ¿Hay avances 
democráticos o continuamos con gobier
nos oligárquicos? 

--Evidentemente seguimos con go
biernos oligárquicos. Lo que ocurre es 
que llegó un momento en que al imperia
lismo no le convino seguir apoyando dic
taduras. Empezó a pagar un precio polí
tico muy alto por ello. Ahora apoya a los 
neoliberalismos: paga menos precio po
lítico y le sirven igual. 

--¿Cómo se plantearla hoy el compro
miso del escritor? 

--El compro miso no hay que pedírselo 
a nadie. A uno le sale cuando le sale. De 
lo contrario resultan poemas o canciones 

· que son malas como arte, y entonces le 
hacen im flaco favor al mensaje que quie
ren proponer. 

Fue Mario Benedetti. El poeta del exi
lio, el amor y el sueño. El poeta del dolor. 
El de las ventanas-canciones que cuando 

se abren apuestan siempre, a pesar de 
todo, por la vida y la esperanza. El que 
nos hizo entrañables a los personajes de 
La tregua, esa pieza que alcanzó ya las 
87 ediciones desde que apareció un día 
allá por 1960. El de las atmósf~ras opre
sivas y aspiraciones decadentes de los 
protagonistas de Montevideanos. Ese 
mundo uruguayo en el que un día cupie
ron todas las grises oficinas públicas del 
planeta. 

El de Las solediules de Babel: 
"Las soledades de Babel ignoran qué 

soledades rozan su costado/nunca sa
brán de quién es el proyecto de la torre 
de espanto que construyen. 

''Así/diseminados pero juntos cerca
nos pero ajenos/solos codo con codo ca
da uno en su burbuja/insolidarios enve
jecen mezquinos como islotes." O 

Jaime Rosales Domínguez 

uNAMm 
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Primer aniversario de su nueva época 

Escénica, el registro del teatro 
más sobresaliente de México 
Luis de Tavira dijo que esta r.evista universitaria representa la 

sobrevivencia de una aventura teatral 

A la luz del primer aniversario de la 
evista Escénica en su nueva época, 

Víctor Rugo Rascón Banda, José María 
Espinasa y Luis de Tavira propusieron 
que, sin que desaparezca esta public.a
ción, debería crearse un nuevo espacio 
dedicado exclusivamente al análisis y re
cuento de la danza mexicana. 

J~é María Fspinasa, además, sugirió 
que debería incluir algunos artículos de 
mayor extensión y profundidad analítica, 
y que hacen falta traducciones y la cola
boración de "teatreros" de provincia. 

Escénica, reconoció Víctor Rugo 
Rascón Banda, tiene gran importancia 
porque registra el mejor teatro que se 
hace en México. Hay otras publicaciones 
como Tramoya o Correo Escénico, pero 
ninguna con la calidad y profundidad-que 
caracterizan a la publicación de la Direc
ción de Teatro y Danza de la UNAM. 

Hay que recordar, dijo Alejandro Au
ra, titular de esta última dependencia, que 
Escénica surge de La Cabra, publicación 
que originalmente dirigió el maestro Héc
tor Azar y es continuación de la primera 
época de Escénica, que estuvo a cargo del 
director de teatro Luis de Tavira. 

Opinión de un director 

Durante la celebración del primer año 
de vida de la revista, realizada en el Tea
tro Santa Catarina, J~é María Fspinasa, 
editor de la Jornada Semanal, señaló que 
hacer una revista es como hacer teatro, 
porque permite la entrada de oxígeno 
fresco y acerca a los leg~ con ese cada 
vez menos extraño mundo de la drama
turgia. 

Los que hacen revistas saben lo difícil 

una revista de teatro este peligro aume.n
ta, porque la realidad avanza y se escapa. 

Escénica, destacó, da cuenta de la ac
tividad de la Dirección de Teatro y Danza 
de la UNAM; al mismo tiempo la integra 
al quehacer teatral de la ciudad; tiene la 
virtud de mantener una posición abierta 
y plural. 

La aventura teatral 

Luis de Tavira sostuvo que en nuestro 
país no hay una crítica teatral. Hay exce
lentes analistas pero, en realidad, no hay 

que es mantener el equilibrio, "sin que Akjandro Aura durante su participación en el 
queden crudas ni se pasen de hervor". En primer aniversario de la revista. 
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un discurso que permita a los hacedores 
de teatro cotejar su trabajo. Por ello resul
ta importante mantener 1~ pocos espa
ci~ que propicien la reflexión sobre el 
tema. 

En la medida en que se convierte en 
un arte de minorías, el teatro, estoy con
vencido, se va haciendo cada vez más 
poderoso. La vieja amenaza de su desa
parición por la irrupción de los medios 
masivos, ya no existe. Está demostrado 
que la orgía visual de la imagen industrial 
le ha ido dando al arte dramatúrgico un 
nuevo poder, aunque, al mismo tiempo, 
le plantea un desafío más sutil, peligr~o 
y decisivo como arte personificador en 
una wciedad colectivizada. 

Por ello, opinó, es cada vez más nece
sario profundizar en la actividad teatral. 
Así, la celebración de Escénica es impor
tante porque forma parte de la reflexión 
dramatúrgica. Además, representa la so
brevivencia de una aventura teatral; su 
existencia habla de un triunfo sobre la 
amenaza de desaparición y de los doloro
sos momentos de inestabilidad. 

Registro de los hechos 

Víctor Hugo Rascón Banda aseguró 
que la revista guarda en sus páginas el 
registro del teatro más importante de Mé
xico, porque la UNAM ha sido fuente de 
renovación del arte dramático nacional. 

·Por ejemplo, la única publicación que .l 
documentó la dirección de Julio Castillo, 1 

en la obra Armas Blancas, fue precisa
mente Escénica. 

Por ello, el teatro realizado · en la 
UNAM requiere de esa memoria que 
represente un lugar de encuentro y, al 
mismo tiempo, registre el hecho teatral. 
En resumen, Escénica es una revista que 
divulga lo que hace la Universidad y do
cumenta el hecho escénico. 

Aparece trimestralmente, publicada 
por la Dirección de Teatro y Danza de la 
UNAM; participan en su edición Norma 
Garibay, Agustín Monsreal, Osear Vega, 
Vicente Encarnación y Morelos Torres, 
entre otras personas. O 

Juan Jacinto Silva 

6 de enero de 1992 
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E
""íagro mexican'""o_,;.r--'ep'-res--·""'e'"'"nta . uno 
de los mayores desafíos eronómicos 

y sociales del país; sigue padeciendo se
veros problemas de improductividad, 
descapitalización, desempleo, pobreza y 
migración. 

El debate sob!'e estos temas, asf como 
diversas aportaciones y propuestas sobre 
el futuro del ejido, la autosuficiencia ali
mentaria, los subsidios, la apertura co
mercial y la globalización, fueron objeti
vos del seminario El Sector 
Aagropecuario en el Futuro de la Econo
mía Mexicana, organizado por la Facul
tad de Economía, y que ahora es recopi
lado en un valioso libro del mismo 
nombre. 

Presentado en dicha dependencia, el 
libro recoge las preocupaciones, opinio
nes y trabajos de investigación realizados 
por destacados especialistas y gente in
volucrada en la problemática, que con
frontaron su punto de vista en un semina
rio que se llevó a cabo en 1989; 
actualmente S\1 publicación configura un 
punto de partida para la profundización 
del análisis sobre uno de los principales 
retos nacionales. 

Al presentar la edición de El sector 
agropecuario en el futuro de la economía 
mexicana, el licenciado Juan Pablo Arro
yo Ortiz, director de la Facultad de Eco
nomía, explicó que ha sido una constante 
preocupación dt: la mi<;ma el análisis de 
la economía contemporánea en México. 

Presentan en la FE un libro 
.; 

sobre la realidad del campo 
El sector agropecuario en el futuro de la economía mexicana es el título; 

reúne opiniones de políticos, académicos y campesinos 

Por ello se realizó este seminario aus
piciado enjulio de 1989 por la Fundación 
Friedrich Naumann, la Facultad de Eco
nomía y el Colegio Nacional de Econo~ 
mistas, en donde se reunió a los académi
cos, políticos y especialistas técnicos ver-_ 
sados en el tema, y que ahora, gracias a 
la colaboración de José Luis Calva y Ro
berto Escalante, profesores de dicha de
pendencia universitaria, se presenta al 
público como una importante edición. 

Por su parte el profesor Dieter Paas, 
Director de la Fundación Friedrich Nau
mann, comentó que en el libro se puede 
encontrar una fuerte coincidencia de los 
diferentes autores sobre el estado crítico 
por el que atravesaba la agricultrura me
xicana en el momento de la realización 
del seminario. 

Esta denuncia casi unánime de la cri
sis del campo, dijo, fundamentada en in
vestigaciones y datos sistemáticos, le da 
a la publicación de 24 ponencias una 
coherencia y una aceptabilidad, pese a la 
heterogeneidad de los ponentes, que pro
vienen, tanto del sector académico, como 
de la administración pública y organiza
ciones campesinas. 

La agudeza del análisis presentado, ha 
contribuido, de alguna manera, a sensibi
lizar la opinión pública sobre el proble
ma, por lo que la discusión se ha intensi
ficado; hoy se agregan nuevos tópicos 
como el Tratado de Libre Comercio y los 
posibles cambios en la situación jurídica 
del ejido. 

Dieter Paas señaló que la crisis del 
sector agropecuario se presenta, en pri
mer lugar, como una crisis de deterioro 
productivo, en la que son significativos 
los datos aportados en cuanto a la reduc
ción .de granos básicos, por u'n lado, y de 
los principales productos pecuarios, por 
el otro. 

Esta descripcjón, apuntó, es acompa-

ñada por la discución de st1s consecuen
cias, al nivel de la alimen¡tación de las 
clases medias y bajas, y de los desequili
brios que las crecientes m :cesidades de 
importación crean en la balanza comer
cial del país, siendo notabl1 ~ las coinci
dencias en cuanto al postuh Ido de la au
tosuficiencia alimentaria y el rechazo 
general de la aplicabilidad e le la política 
de ventajas compara ti vas en ~a agricultu
ra. 

La última parte del libre 1, dijo, está 
dedicada a las organizacione! >de produc
tores en el desarrollo agrc'~ x:cuario de 
México, en l;> que los autores destacan la 
relación entre la crisis del campo y el 
surgimiento o fortalecimien to de las mis
mas, no sólo en SI' lucha n!iv indicativa, 
sino también en el aspecto ;pro ductivo. 

El Director de la r ·ndac:ión Friedrich 
Naumann, subrayó :ambWn e 1 enfoque 
de esta publicació., en cuanto a que la 
creciente orientaciJn exportad< ~ra, com
binada con la tran~ ~-aciona1lizac \ión de la 
agricultura mexicana, no sólo 'desplaza 
en buena medida la producció1 n de los 
alimentos básicos, sino que pr( lfundiza 
las desigualdades ent~e los di ferentes 
sectores campesinos, benefician do úni
camente a un rtducido r,rupo de a gricul
tores. 

Explicó qu~ casi todos los po 'nentes 
ofr~n políticas o propuestas es¡ :x:cf.ñ
cas, pero no pronostican un posi bh e cu,l
dro a futuro del campo mexicai 10. Esto 
refleja, dijo, un alto grado de intvol\ Jera
miento e interés de los invest igad 'ores 
mexicanos en el destino de su c'bjell) de 
es~udio, lo cual los distingue de~ ;us a )le
gas de otras parte.s del mundco, dond1 ~ la 
academia está más distante de las defi ni
dones y decisiones políticas de sus p. aí-
ses. 

RosaMaría Gasc 

·:¡ .C, .. ¡ 1 
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[)eporte~·----------------------------------------------------~----

El somatotipo no sufre transformaciones radicales 

Diferencias corporales e~tre 

depo11istas aeróbicos y anaeróbicos 
Durante d Primer Congreso Universitario de Investigaciones en 

Medicina del Deporte se dio a conocer un estudio de Jorge Martínez 

L as difen~mcias que existen en la com
posicióm corporal y en el somatotipo 

de los atletas, que en forma regular reali
zan aclivid ades aeróbicas frente a aque
llos que pr·actican las anaeróbicas, es el 
tema centr al de la investigación realizada 
por el do ctor Jorge Martínez Galarza, 
cuyos resu 11tados fueron presentados en el 
Primer Ce •ngreso Universitario de Inves
tigación e n Medicina del Deporte, cele
brado rec: ientemente en el auditorio del 
Centro MWico de Ciudad Universitaria. 

Duran te rel acto, se puso de manifiesto 
que allle .ga¡r a la madurez un individuo, 
su comp osi ::ión corporal es susceptible 
de modíf :Jcar'Se de acuerdo con un tipo de 
entrenar nie~1to físico determinado. En 
cambio, el spmatotipo, que se puede de
finir cor no la "descripción cuantitativa de 
la COmf IOSÍCÍ Ón y conformación morfoló
gica de 1 cuer,po y que expresa medidas de 
forma: y no de talla", no sufre transforma
ciones radicales, pues éste tiene que ver 
con cu .alidades inherentes allegado gené
tico d1 ~los sujetos; no obstante, el deporte 
reafir m a las características somatotípicas 
prese ntes en los deportistas. 

El . ¡mencionado estudio fue realizado 
con 1 o~1se en investigaciones internacío
n:Jle: 5, las cuales indican · que los atletas 
neró bi :os arrojaron menor contenido de 
mM ,a rr 1agra y su perfil somatotípico fue 
det erm: inantemente mesodérmico (la me
sor norf ia y la ectomorfia son componen
te~ ; del somatotipo que se refieren a la 
re buste:L. músculo-esquelético y a la lon
g llineid ad). 

Por~ ;u parte, los deportistas anaeróbi
c ;os regí straron altos niveles de grasa y su 
1 ;omatol :ipo fue predominantemente en
c'omór[; ico (relativo al tejido conjuntivo 
y a la g1 ·asa). 

' ~r:J ~ :1 ITA r ~ ~é-11~ 

La investigación del doctor Martínez 
Galarza pretendió confrontar las mencio
nadas tesis con la realidad mexicana; así, 
en el laboratorio de Antropometría de la 
exposición Ciencia y Deporte se tomó 
una muestra representativa de 668 de por
Listas, 541 varones y 127 mujeres. 

Los deportes aeróbicos que predomi
naron fueron atletismo, triatlón, ciclismo 
y remo; los anaeróbicos fueron futbol 
americano, artes marciales y fisicocultu
rismo; de los llamados deportes mixtos 
destacaron futbol soccer, volibol, bas
quetbol y tenis. 

Para integrar la muestra se tomó en 
cuenta la edad de los deportistas (15 a 35 
años) y un entrenamiento mínimo de diez 
horas a la semana durante los últimos seis 
meses. 

En materia de composición corporal, 
los resultados fueron significativos: 
mientras que en los deportistas anaeróbi
cos la distribución porcentual de masa 
grasa registró un 10.06 por ciento los 
aeróbicos alcanzaron 7.76 por ciento. El 
deporte que obtuvo el mayor promedio 
fue el futbol americano, y el atletismo el 
más bajo. 

Respecto a la masa muscular, ésta, al 
guardar una relación inversamente pro
porcional al contenido de grasa, coloca a 
los deportes aeróbicos en los mayores 
niveles musculares, a diferencia de los 
anaeróbicos. 

El trabajo del doctor Jorge Martínez 
Galarza también demostró que en el caso 
de los deportistas mexicanos, aquellos 
que se dedican a la práctica de los anae
róbicos alcanzaron el mayor porcentaje 
de componente endomórfico, 3.58 por 
ciento en varones y 4.56 en mujeres, en 
contraposición a los aeróbicos, que re gis-

El deporte reafirma las características 
somatotíplcas de sus practicantes. 

traron 2.92 y 4.17 por ciento, respectiva
mente. D 

Leonardo Olivos Santoyo 

En febrero, el 
campeonato de 

basquetbol femenil 

La Asociación Universita
ria de Basquetbol de la 
UNAM informa que el Cam
peonato Nacional de Bas
quetbol Femenil de Primera 
Fuerza se pospuso para el 3 
al 8 de febrero del presente 
año. Los encuentros se de
sarrollarón en horarios de 1 4, 
16, 18 y 20 horas, como se 
habfa informado con ante
rioridad. 

6 Je t: nei'O Je 1992 



[)eporte~----------------------------------------------

En el atletismo, el hombre se 
ubica muy cerca de sus límites 

En atletismo, los límites humanos es
tán muy cerca; por ello, de no cam

biar las reglas que actualmente rigen esta 
disciplina, tanto en las pruebas de pista 
como en las de campo, los nuevos logros 
que se consigan sólo mejorarán ligera
mente los récords ya establecidos, afirmó 
el doctor Enrique Buzo, investigador de 
la F¡¡cultad de Ciencias. 

Elurante los próximos torneos mun
dial~ y Juegos Olímpicos, en las pruebas 

É
y carreras las marcas superarán 

en a las actuales, que están muy 
cer llfmite del hombre. 

el contrario, de lograrse cambios 
a la~ reglas de esta especialidad, así como 
el empleo de nuevos materiales, "estare
mo en el comienzo de una nueva era de 
reg· tros, en la que se alcanzarán récords 
ini aginables". 

uego de comentar la nueva marca de 
salt establecida en septiembre pasado 
dur te el Campeonato Mundial de Atle
tismo realizado en Tokio, Japón, por el 
estadunidense Mike Powell, que superó 
por <lineo centímetros la de su compatrio
ta Bob Beamon, impuesta en 1968 en el 
Estadio Olímpico Universitario, México, 
dijo que ambos saltos se caracterizaron 
por fu enjundia de los atletas y las técni
cas muy depuradas que ambos emplea
ron. 

Al respecto, el doctor Enrique Buzo 
declaró que en el desarrollo de una nueva 
marca no influye la densidad del aire ni 
la altura de una ciudad. "No existen evi
dencias concretas en este sentido. Son 
más importantes los factores trabajados 
por el atleta, su preparación, la forma en 
que despega, su habilidad para controlar 
el aire y la llegada". 

Explicó además que el salto largo tie
ne dos fases. La primera es la distancia 
que recorre el atleta del punto en que 
despega y en donde está su centro de 
masa. La segunda es la fase de vuelo 
desde el momento en que está en el aire; 
es la etapa en la que el atleta no puede ya 
modificar ni el arranque ni la distancia a 
ganar. 

El doctor Buzo explicó que el atleta 
logra iniciar el despegue en un ángulo de 
entre los nueve y los 22 grados. El punto 
de despegue tiene un porcentaje del brin
co total de 3.5 por ciento. La fase dos, que 
es la de vuelo, tiene un porcentaje de 88.5 
por ciento, y la de llegada de 8.6 por 
ciento. 

"Pero, en realidad, todo depende de un 
solo punto: el músculo. La explosión de 
fuerza, la energía, que hace posible las 
hazañas." O 

Pedro Saldaña 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario General 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. David Pantoja Morán 
Secretario Auxiliar 

Dr. Leoncio Lara Sáenz 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Poma:. 
Director General de lnformacton 
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Lic. Margattla f-larniroz Manúujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Durán Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Arturo Cruz Bárcenas 
Jefe de Redacción 

Gaceta UNAM aparece lunes y jue
ves publicada por la Dirección Ge
neral de Información. Oficinas: 
Primer piso del edificio ubicado en el 
costado norte de la Torre 11 de Hu
manidades. Teléfonos: 550-59-06. 
550-52-15, extensión 3320. 
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CIENCIA V TECNDLDGIA PARA LA SALUD 
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Fotografía ---------
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.~~~~~-

~~~~¡('¡¡¡¡~ 
-~~nur .. 3=~'c}~ 

---- Institutos y Centros 
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s'lotecn.ologia~--. 1 1 
1 , , 1 1 1 .LJ J ¡-- Equipos para 
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quirúrgico 1 / "' Reactivos 

Explanada de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria 

25 al 28 de Marzo 1992 

Entrada libre -venta al público-promociones especiales. 

Hora río. Miércoles-Viernes 10:00 a 19:00 hrs. 
Sábado 9:00 a 1 4:00 hrs. 

Informes: Unidad de Desarrollo Tecnológ1co 

550-52-1 5 al20-21 72 
548-04-18. 
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cursos ______________________________________________________________ __ 

• Facultad de Medicina Veterina
ria y Zootecnia-División de Edu
cación Continua 

Cursos 1992: 
Actualización sobre EUSA, 6 Y 7 de 
febrero 
Reproducción porcina, 23 y 24 de 
enero 
Comportamiento animal, del 24 al 
28 de febrero (*) . 
Enfermedades y Técnicas moderna; 
de diagnóstico en crustáceos, del 2 
al 6 de marzo (*) 
Langostino y tilapia, segundo se
mestre, 1992 
Segundo curso de enfermedades in
fecciosas en animales de laborato
rio, segunda semana de noviembre 
Sistema inmune del cerdo e inmu
nología y biología del virus de la en
fermedad de Aujesk)', 13 y 14 de 
enero 
(*) Estos cursoS serán impartidos 
por conferenciantes extranjeros. 
Fundamentos sobre bioterios y ciru-

gía experimental (curso teórico-pr~- 17 de enero, lunes a viernes de 1 O a 
tico), del 6 de enero al 30 de junio, y 14 h. 
del 6 de julio al 8 de diciembre, lu- Conflictos del adolescente ante la 
nes y martes de 12 a 14 h. elección de carrera, del 13 al 17 de 
Generalidades de la clínica oftálmi- enero, lunes a viernes de 16:30 a 
ca; Introducción al paquete estadís- 20:30 h. 
tico SAS; Cálculo de costos por ser- Integración de estudios pslcol6-
vicios en la FMVZ, del 6 al 10 de gicos para niños y adolescentes 
abril, de 9 a 13 h. (WISC-R, FOSTIG, BENDER), del 
Dinámicas de grupo y microense- 15 de enero al 5 de febrero, los 
ñanza de las Ciencias Veterinarias, miércoles de 16:30 a 20:30 h; del 20 
del 7 al 17 de abril, de 16 a 20 h. al 24 de enero, lunes a viernes de 
Epidemiología 1 o a 14 h. 
Informes e inscripciones: División de Elección de carrera y proyecto de 
Educación Continua, Facultad de . vida (para estudiantes de quinto y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, · sexto de preparatoria y/o vocacio
UNAM, teléfonos 548-81-99, 55Q- nal), del 20 al 24 de enero, lunes a 
59-75, 55Q-51-05 y SSQ-52-15 ex- viernes de 16:30 a 20:30 h. 
tensiones 491 o, 4911 y 4912. Curso-taller de actualización profe

siográfica para orientadores, del 
• Dirección General de Orienta- 27 al 31 de enero, lunes a viernes 

ción vocacional de 16:30 a 20:30 h. 
La comunicación asertiva (público 
en general), del 27 al 31 de enero, 

La entrevista psicológica en el lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h. 
diagnóstico vocacional, del 13 al 

ri SI, CURS0S DE PRIMER SEMESTRE 1882 

CURSOS DURACION 
(Horas) 

FECHA HORARIO 

'-~ • ,...,__., ~nto di 01fut.16n. d• O;QOa13:DO hotu, doa .. nunas antas data techa de lnldo de los curaos 

6 da enero de 1992 

( 0MPUTA(I0 rt 

Para mayor Información aobta loa curtOS, lo• intlretadO& deber~ dlltgii'M al 
Otpattamento de Oifualón, cublculo 002, planta bal• 1M 11 Oir•dn O.n•rll d• 
S.Nicloa de COmputo para le .Admlnlstradón, utHc.da en Matfu Aom•ro 123l 
nqulna con Pltigoru, Col. del Velle, T•t'lono ~-- exta 34 y 35 

~~Cómputo 
Administrativo 
UNAM 
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cursos ______________________________________________________________ __ 

• Facultad de Medicina 

Curso: Taller de farmacologra geriá
trica, doctor Felipe Martfnez Arron
te, del27 al 31 de enero, de 8 a 14 h. 
Tópicos actuales en pediatrfa, doc
tor Gilberto Garcfa García, del 20 al 
24 de enero, de 8 a 14 h. . 
Sede: Palacio de la Antigua Escuela 
de Medicina. · 
Inscripciones: teléfono 529-75-42 al 
44, 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón-Departa
mento de Educación Continua 

Edición y Musicalización de progra
mas de televisión, licenciado Moi
sés Camarena Lew, 13, 15, 17, 20, 
22, 24, 27 y 29 de enero, de 13 a 
15 h. Costo: $100,000, universita
rios; $200,000, público en general. 
Utilización de la música, sonidos 
y efectos en la producción radio
fónica, señor Javier Antonio Serra
no Calzado, 11, 18 y 25 de enero; 1 , 
8 y 15 de febrero. Costo: $75,000, 
universitarios; $150,000, público en 
general. 
La transición al siglo XXI: del capi
talismo a la sociedad burocrática, 
profesor Daniel Ross Gandy Jordán, 
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de 
enero, de 13 a 15 h. Costo: $60,000, 
universitarios; $120,000, público en 
general. · 

Cámara portátil, 13, 15, 17, 20, 22., 
24, 27y 29 de enero, de 13 a 15 h.* 
Técnicas en micrófono, Eva Escu
tia Alatorre, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 
27 y 29 de enero, de 16 a 18 h.* 
Preparación para examen de lo
cución, Eva Escutia Alatorré, 27, 
28, 29, 30 y 31 de enero; 3, 4 y 6 de 
febrero, de 16 a 18 h.* 
* Costo: $100,000, universitarios 
$200,000, público en general. 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán-Unidad de 
Educación Continua 

Visión panorámica del derecho di
plomático contemporáneo, doctor 
Juan Manuel Portilla Gómez, del 13 
al 24 de enero, lunes a viernes de 
17 a 20 h. Dirigido a profesionales y 
egresados de derecho internacional 
y relaciones internacionales. Costo: 
$450,000 (media beca comunidad 
Acatlán). Cupo limitado. 
Administración de proyectos de 
.construcción, ingeniero Francisco 
Javier Moreno Fierros, del 1 al 29 
de febrero, sábados de 9 a 13 h. Di
rigido a Ingenieros Civiles, Arquitec
tos y todos aquellos profesionales 
relacionados con la construcción de 
obras. Costo: $350,000 (Media be
ca comunidad Acatlán). Cupo limi
tado. 
Nota: se entregará constancia de 
participación. 
1 nformes e inscripciones: Unidad de 

La Dirección de Literatura de la Coordinación ~DIFUSION 
de Difusión Cultural de la UNAM y sus CULTURAL 

departamentos de: U N A M 

Unidad Editorial 
Voz Viva 

Actividades Literarias 
Unidad Administrativa 

LITERATURA 

comunican a ustedes el cambio de sus números telefónicos 
a líneas directas: 

622 62 40 • 622 62 41 • 665 04 19 

Diciembre 1991. 

IV~~ 

Educación Continua, edificio de Go
bierno, planta baja, cubículos 216, 
217 y 218, avenida Alcanfores y av~ 
nida San Juan Totoltepec S/n, Santa 
Cruz Acatlán, Naucalpan de Juá
rez, Estado de México, teléfonos 
373-23-99, 373-23-18 y 373-24-25 
extensiones 236 o 238. 

• Facultad de Psicología 

Programa 'abierto de educación 
permanente {dirigido al público en 
general) 
Redacción para personal secretaria! 
y técnico, licenciado Mario Martínez, 
del 27 al 30 de enero; 31 de enero 
de 1992, de 1 o a 14 y de 16 a 20 h. 
Programa de actualización profe
sional {dirigido a profesionales de 
Psicología y áreas afines) 
Técnicas de educación psicomotriz 
(niños de 2 a 1t años de edad), 
doctora Stella Cabildo y licenciado 
Salvador Teodores, del17 de enero 
al 14 de febrero, los viernes de 16 a 
20h. . 
Inventario de ejecución académica 
{idea). Un modelo para la detección 
temprana de problemas en lectura, 
escritura y matemáticas en niños de 
primer a tercer grado de primaria, li
cenciada lrma Castañeda, del 27 al 
31 de enero, de 9 a 13 h. 
Piaget y su aplicación' en el aula 
preescolar, maestra Rosa María Es
priú, del 27 al 30 de enero, de 16 a 
20h. 
Computación para psicólogos: intrcr 
ducción al manejo de las computa
doras PC y el procesamiento de tex
tos, maestro Miguel Angel Guevara, 
del 28 de enero al 27 de febrero, 
ma-tes y jueves de 11 a 14 h. 
Informes e inscripciones: Saturnino 
Herrán número 135, colonia San 
José Insurgentes, CP 03900, Méxi
co, DF, teléfonos 593-~01 y 593-
60-27, de 10a 14y de 17 a 19 h. 

• Centro de Investigaciones y Ser
vicios Educativos 

Corrientes de la Investigación edu
cacional, Gilda Rojas, del 20· al 31 
de enero, diario. 
Universidad y desarrollo clent(fico 
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tecnológico, Axel Didriksson, del 
24 de enero al28 de febrero, miér
coles y viernes. 
Reqlisitos: constancia de trabajo do
cente a nivel medio superior o supe
rior. 
Informes: CISE, Sección Escolar, te
léfono 55(}.52-15 extensión 4684. 

' • Facultad de Economfa-Centro de 
Educación Continua 

Teoría del aeclmlento y economfaa 
semi-Industrializadas, Julio López 
(maestría en Ciencias Económicas, 
CCH, UNAM), del 27 al 31 de ene
ro. 
Costo por seminario: $500,000 (in
cluye material de trabajo); académi
cos de la UNAM de área afín al se
minario, pueden tramitar beca. 
1 nformes e inscripciones: licenciada 
Noemí Hernández Rodríguez, Cen
tro de Educación Continua, FE, edi
ficio Anexo, primer piso, teléfono 
?50-54-79. 

• Facultad de Medicina-Secretaría 
de Enseñanzá Clínica 

Oncologra, del 6 al 31 de enero. lu
nes a viernes de 14 a 16 h, aula 
anexa del auditorio Doctor Abra
ham Ayala González del Hospital 
General de México, SS. 
Electrocardlograffa, de 14 a 16 h. 
Actualización de urgencias médi
cas, de 16 a 18 h, del 3 al 28 de fe
brero, Hospital General de México, 
SS 
Requisitos: una fotografía tamaño 
infantil e identificación personal. 
* Se cXorgará constancia tia asisten
cia. 
Cln08 de apoyo 1992 (del rv al VIII 
ciclos) , 
Periodo: del 16 de marzo al 30 de 
abril 
lncripciones: del9 al13 de marzo 
Periodo: del 25 de mayo al 1 o de ju
lio 
Inscripciones: del18 a122 de mayo 
Periodo: del 24 de agosto al 9 de 
octubre 
1 nscripciones: del17 al 21 de agosto 
Requisitos: una fotografra tamaño 
infantil por cada asignatura y origi-
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nal del historial académico actua
lizado. 
Informes e inscripciones: abiertas en 
la Coordinación de Plan 67 y Apo¡o 
Educativo, edificio B, tercer piso, Se
cretaría de Enseñanza Clínica, Fa
cultad de Medicina, de 1 o a 13 h. 

• Facultad de Ingeniería 

Curso-taller de costos de conatruc
clón pes y edificación, ingenie
ro Leopol Varela Alonso, del10 al 
21 de febrero de 1992, lunes a vier
nes de 17 a 21 h. · 
Diseño de máquinas industriales, 
ingeniero Vicente Borja Ramírez, 
del10 al21 de febrero, lunes a vier
nes de 17 a 21 h. 

Enero y Febrero. 

Curso: Juegos con números. 
lnscripciones:dell3 all7 de enero. 
Duración: 20 hrs. 
del20 de Enero all9 de Febrero. 
Horario: Lunes y Miércoles de 4:00 a 6:00 
Dirigido a niños de lo. y 2o. años de primaria 

Curso: Lenguaje de programación Logo. 
Inscripciones: del 13 al 17 de Enero. 
Duración: 20 hrs. 
del21 de Enero al20 de Febrero. 
Horario: Manes y Íueves de 4:00 a 6:00p.m. 
Dirigido a niños de 3o. y 4o. años de primaria 

r 
Febrero y Marzo. 

Curso: Puntos, Rectas y Uneas con Logo. 
lnseripcioaes: del17 al21 de Febrero. 
Duración: 20 hrs. 
del24 de Febrero al25 de Marzo. 
Horario: Lunes y Miércoles de 4:00 a 6:00p.m. 
Dirigido a niños de 4o. y So. años de primaria 

Carso: Taller de redacción con Word S. 
Inscripciones: del17 al21 de Febrero. 
Duración: 20 hrs. 
del 25 de Febrero al 26 de Marzo. 
Horario: Manes y Jueves de 4:00 a 6:00p.m. 
Dirigido a niños de 6o. año de primaria 
y a jóvenes de secundaria 

Probabilidad y eetad(stlca. Funda
mentos y aplicaciones por com
putadora, doctor Octavio Rascón 
Chávez, del 17 de febrero al 18 de 
marzo, lunes, miércoles y viernes de 
17 a21 h. 
Motivación y productividad en las 
organizaciones, licenci~do Víctor 
Silva Martfnez, del 24 al 28 de fe
brero, lunes a viernes de 17 a 21 h. 
Introducción al uso de MS-DOS, 
ingeniero Antonio Pérez Ayala, del 
13 al 31 de enero, lunes, miércoles 
.Y viernes de 17 a 21 h. 

· Sistema operativo UNIX. ingeniero 
Norberto Arrieta Márquez, del 13 de , 
enero al 3 de febrero, lunes, miér
coles y viernes de 17 a 21 h, Cen-

Abril y Mayo. 

Curso: Elaboración de cuentos con Story Board 
Plus. 
lascripclones: dell3 all7 de Abril. 
Duración: 20 hrs. 
dei 20 de Abril al 20 de Mayo. 
Horario: Lunes y Mi~rcoles de 4:00 a 6:00p.m. 
Dirigido a niflos de So. y 6o. años de primaria. 

Cano: Herramientas de Investigación, utilizando 
una base de datos. 
Inscripciones: dell3 al17 de Abril. 
Duradón: del21 de Abril al21 de Mayo. 
Horario: Manes y Jueves de 4:00 a 6:00p.m. 
Djrigido a jóvenes de secundaria 

Wormes e lascripciones: 

Sección de Información y Relaciones de la 
Direc:ción General de Servicios de Cómputo 
~mico, UNAM, circuito exterior, C. U~ 
frente a la Facultad de Contaduría y 
Administración. 

Tel550·59-86 

cur~o 
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tro de Cálculo de la F~ultad de In
geniería, CU. 
Introducción a redes (LAN) de mi
eros (parte 1), ingeniero Juan Ma
gaña, del 13 al 24 de enero, 
1 unes a viernes de 17 a 21 h. 
Introducción a D'Baselll Plus, Ac
tuario Cointo Barrera Ubrado, del13 
al 31 de enero, lunes, miércoles y 
viernes de 17 a 21 h. 
Ventura, ingeniera Laura Sandoval, 
del13 al 31 de enero, lunes, miérco
les y viernes de 17 a 21 h. 
Generadores de vapor o calderas 
(explotación y selección), inge
niero Martiniano Aguilar, del 27 al 
31 de enero, lunes a viernes de 9 a 
18h. ' 
Manejo de personal en las organi
zaciones, actuaria María de la Paz 
Barroso Mejía, del 27 de enero al 7 

Facultad de Qufmica 

de febrero, lunes a viernes de 17 a 
21 h; sábados de 9 a 13 h. 
Edificación, ingeniero Rafael Abur
te Valdés, del 27 de enero al 7 de 
febrero, lunes a viernes de 17 a 
21 h; sábados de 9 a 13 h. 
Técnicas del discurso y la diserta
ción, ingeniero Mario Badillo Bon
zález, del 31 de enero al 22 de fe
brero de 1992, viernes de 17 a 21 h; 
sábados de 9 a 14 h. 
Introducción a las computadoras 
personales, ingeniero or Arre-
na Urrea, del 13 al 31 enero, lu-
nes, miércoles y viernes de 17 a 
21 h. 
Harvard graphica, licenciado Mario 
Palma Hernández, del 13 al 17 de 
enero, lunes a viernes de 17 a 21 h. 
Planeaclón estratégica en· las em
presas, M en 1 Rómulo Mejías Ruiz, 

Segunda Olimpiada de Química 
Se convoca, dentro del marco de las olimpiadas nacionai!3S de 
ciencias, a todos los estudiantes de nivel medio superior, Inscri
tos en planteles ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México, a participar en la Segunda Olimpiada de Qufmica, de 
conformidad con las siguientes · \ · 
Bases: 
1. Podrán concursar los alumnos que cumplan con Jos siguientes 
requisitos: 
• Haber estado inscritos en cualquier Institución de enseñanza 
superior, durante 1991, ubicada en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México 
• No haber cumplido los 20 años de edad para el 1 de agosto de 
1992 
• No estén inscritos en una Institución de educaci{?n superior 
• Se hayan inscrito en forma personal o fuesen seleccionados 
por la institución de nivel medio superior donde cursan sus estu
dios 
2. El certamen se realizará a través de cuestionarios escritos, 
de opción múltiple, que abarcarán los siguientes temas: Concep
tos básicos de qufmlca; Estructura atómica; Estequiometrra; Di· 
soluciones; Nomenclatura; Reacciones qufmicas; Estado 
gaseoso y Fundamentos de qufmica orgánica 
3. El certamen se llevará a cabo en las instalaciones de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, del 24 al 28 de febrero 
de 1992 
4. Se otorgarán reconocimientos a todos los alumnos participan
tes y, en su caso, a Jos profesores responsables 
5. El jurado estará Integrado por personal académico de recono
cido prestigio y será responsable de resolver cualquier asunto no 
contemplado en estas bases 
Fecha lfmlte de Inscripción: 24 de enero de 1992. 
Informes e inscripciones: señorita Marra de los Angeles Flores, 
Departamento de Fislcoqufmlca, Facultad de Qufmica, UNAM, te
léfono 550-52-1S.extenslón 2437. 

VI~~ 

del 3 al 14 de febrero, lunes a vier
nes de 17 a 21 h; sábado de 9 a 13 h. 
Instalaciones eléctricas para edi
ficios, ingeniero Guillermo Aguilar, 
del 3 al 21 de febrero, lunes a vier
nes de 18 a 21 h. 
Marco de referencia y planeación 
estratégica de la calidad total, 
M en 1 Rubén Téllez Sánchez, del 
25 de enero al 7 de febrero, lunes a 
viernes de 17 a 21 h; sábados de 9 
a 13h. 
Administración del mantenimien
to, ingeniero Jesús Avila Espinosa, 
del10 a121 de febrero, lunes a vier
nes de 17 a 21 h. 
Instrumentación digital por medio 
de microprocesadores y microcom
putador as, ingenieros José Arre
donde Garza y Antonio Salva Ca
lleja, del 21 de febrero al 20 de mar
zo, viernes de 17 a 21 h y sábado 
de9a 14h. 
Automatización de autocad, inge
niero Osear del Campo, del 14 de 
enero al 1 de febrero, martes y jue
ves de 17 a 21 h; sábados de 10 a 
14h. 
Informes: Palacio de Minería, Tacu- . 
ba número 5, teléfonos 521-73-35 y 
521-~20 al 25, lunes a viernes, 9 
a 20h. 

• Facultad de Economía 

Matemáticas aplicadas a la eco
nomra, del 11 de enero ·de 1992 al 
11 de enero de 1993, los sábados 
de9a13h. 
Estructura del programa: Algebra li
neal; Cálculo diferencial y optimiza
ción; Ecuaciones diferenciales y en 
diferencias; Sistemas dinámicos y 
optimización dinámica, y Teorra de 
Juegos. 
Reql.isitos: titulado o ~ante en Eco
nomía o carrera afín. Cupo limitado. 
Costo: $500,000. 
Informes e inscripciones: ofici~ del 
SUA de la Facultad de Economra, 
edificio principal, primer piso, teléfo
no 55(}52-15 extensión 2108, de 10 
a 14 y de 18 a 21 h; o bien, con la li
cenciada Noemr Hernández Rodrí
guez, Coordinación del Centro de 
Educación Continua, edificio anexo, 
primer piso, teléfono 550-54-79, de 
1 O a 14 y de 17 a 21 h. 
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• Facultad de Veterinaria y Zootec
nia-División de Educación Conti
nua 

Administración de rastros, del 27 
al29 de febrero. 

• Instituto de Investigaciones Filo
sóficas 

Filosotra de la mente y del len
guaje, doctor Donald Davidson, Uni
versidad de California Berkeley, 7, 
8, 9, 14, 15 y 16 de enero, 12 h, au
la José Gaos deiiiF. 

" • Sociedad Botánica de México 

Hacia una etnobotánica médica 
comparativa: el caso PROCO
MITH en los Altos de Chiapas, po
nentes: Brent Berlín, Elois Berlín, 
Víctor Jara y Javier Losoya, 9 de 
enero, Auditorio del Instituto de Fi
siología Celular, ubicado en el Cir
cuito Exterior de Ciudad Universitaria, 
México, DF. 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón 

Conferencia-taller: Análisis de las 
prácticas profesionales de la pe
dagogra, licenciado Antonio Carri
llo Avelar, habrá diferente tema y 
conferencista por día), 7, 14, 21 y 
28 de enero y 4, 11 , 18 y 25 de fe
brero, de 16 a 19 h. 
Costo: $75,000, universitarios; 
$150,000, público en general. 

• Facultad de Psicología 

Programa abierto de educación 
permanente (dirigido a público en 
general) 
La sexualidad del futuro, doctorAr
mando Nava-Rivera, 24 de enero, . 
10a13h. 
Informes: a los teléfonos 593-60.. 
01 y 593-60-27. 

• Facultad de Estudios Supe
riores Cuautitlán 

Cuarto ciclo de charlas informa
les de ciencia, conciencia y café. 
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Programa: 
Multidisciplinariedad e interdiscipli
nariedad, doctor José Laguna Gar
cía, 21 de enero. 
Simetría en la naturaleza, doctor 
Marcos Moshinsky, 4 de febrero. 
El futuro de las universidades pú
blicas en México, doctor Ruy Pé
rez Tamayo, 14 de febrero. 
Cómo ven los industriales del Esta
do de México a los estudiantes 
universitari9s, ingeniero Nicolás 
Newmann, 3 de marzo. 
Nota: todas las charlas se realiza
rán en la cafetería del Campo 1, a 
las 13 h. 

• Facultad de Ciencias-Uni
versidad de Zacatecas 

Séptimo coloquio de 
teorra de las gráficas, 

combinatoria y sus 
apllcac.:~nes, del 24 al 28 

de febrero, Foyer del 
Teatro Calderón, avenida 

Hidalgo, Zacatecas, 
Zacatecas. 

• • • 
Qeproducción 
-----Porcina 

Fecha : 
23 y 24 de enero de 1992. 

Sede : FMVZ 
Auditorio "Pablo Zierold Reyes", Unidad de Posgrado, · 

Duración : 
16 horas . 

1 

Cuota : 
$35Ó,OOO.OO 

Cupo : 
Limitado . 
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• Dirección Genersl de Activida
des Musicales-Dirección Gene
ral de la Escuela Nacional Pre
paratoria 

Tercer concurso para jóvenes so
listas, del16 al 20 de marzo 
Bases: 
1. Podrán participar los estudiantes 
de piano, guitarra, violín, violoncello 
e instrumentos aerófonos, que no 
hayan cumplido 26 años al 1 de fe
brero del año en curso 
2. Los tres primeros premios consis
tirán en una presentación con la 
·ocENP y un diploma 

3. El concurso se efectuará en las 
salas Nezahualcóyotl y Carlos Chá
vez del CCU, y constará de dos 
pruebas: eliminatoria y final. La pri
mera, se realizará del 16 al 19 de 
marzo; la segunda, será el día 20 
del mismo mes 
4. El repertorio para las pru~bas 
consistirá en una obra del repertorio 
tradicional para solistas y orquesta 
5. El jurado estará integrado por 
músicos de reconocido prestigio 
y su fallo será inapelable. Si un 
alumno de alguno de Jos miembros 
del jurado participa, dicho sinodal 
se abstendrá de calificarlo 

u UBICADA EN LA U.D.C. ENEP IZTACALA 

f VIII ~~ 

10 DE ENERO DE 1992 
DE 9:00A.M. a 18:00 P.M. 

6. El jurado podrá decirdir escuchar 
las obras completas o fragmentos 
de ellas. Igualmente, en caso de du
das, podrá pedir a un concursante 
que vuelva a ejecutar la obra con 
que participa 
7. En el concurso, las obras se toca
rán de memoria y con acompaña
miento de piano. Cada concursante 
deberá traer su propio acompañan
te. En un horario anterior a las se
siones del concurso, se asignará 
tiempo de ensayo de diez minutos 
por concursante, para familiarizarse 
con los instrumentos y la acústica 
8. El orden de participación de los 
concursantes se determinará en un 
sorteo, que se llevará a cabo antes 
de la primera sesión de eliminat~ 
rias 
9. Las audiciones del concurso esta
rán abiertas al público 
1 O. Los resultados se darán a corxr 
cer el mismo día de la última sesión 
del concurso 
11. El concierto de los ganadores 
tendrá lugar el 29 de marzo, en la 
Sala Nezahualcóyotl 
Inscripciones: 
Presentarse en las oficinas de la Di
rección General de Actividades Mu
sicales, ubicadas en el mezzanine 
del edificio de la Coordinación de 
Difusión Cultural, Centro Cultural 
Universitario: Insurgentes Sur nú
mero 3000, CP0451 o, teléfonos 
665-09-27 y 665-13-44 extensión 
n67yn59, de10a 14h. 

Requisitos: 
Forma de solicitud debidamente lle
nada (recogerla en la Dirección Ge
neral de Actividades Musicales), a 
la que se deberá adjuntar: acta de 
nacimiento; dos cartas de recomen
dación: una de su maestro actual y 
otra de algún músico reconocido; 
Currículum vitae. 

La fecha lfmite para la recepción de 
solicitudes de inscripción será el 17 
de febrero, y los concursantes serán 
notificados de su admisión a más 
tardar el 6 de marzo. 
Notas: los documentos de solicitud 
de inscripción, no serán devueltos; 
los ganadores del primer lugar, en 
ediciones anteriores, no podrán par
ticipar. 
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D--EL CONASIDA Y LA UNAM _ ___. 
CONVOCAN Al .______. 
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CONCURSO 
UNIVERSITARIO DE 

GUIDN 
PARA MEDIOMETRAJE 

FICCI.ON SOBRE EL 

·SIDA 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

l. Pocld participar cualquier penona que estudie o labore ea .. guna de las 
lostltudones de Educación Superior de la República McxlcaaL 

2. Los concursantes poddn presentar uno o mb guiones cioematográflcos 
de flcclóa en Jos que se aborde la problemática del SIDA. 

3. Los guiones concursantes deberán estar calculados pan tener una 
dunc:6o de 54 minutos y deberán presentarse por cuadruplicado ea sobre 
cerrado rotulado con seudónimo del autor. En sobre aparte, también 
cerrado y rotulado coa el seudónimo del autor, se entregarán los datos del 
concursante y de la lnslilucióa ala que pertenezca. 

4. Ea virtud de que los materiales premiados podrán ser utilizados para 
Informar a las comunidades universitarias del pals sobre el SIDA, el 
contenido del guión deberá: 

a) Informar sobre las vlas de transmisión de la enfermedad. 
b) Promover actitudes favorables ala prevención por parte de la juventud. 
e) Combatir milos y prejuicios. 
d) Fomentar la solidaridad con infectados y enfermos. 
Se su¡iere a los concursantes solicitar información sobre el SIDA, al Centro 
Rqlonal de Información y Documentación sobre SIDA (CRIDIS), ubicado 
en Comercio y Administración No. 13·2, Coi. Copllco Universidad, C.P. 
04360 México D.F. TELSIDA: 207-40.77. 

5. El Jurado será designado por CON ASIDA, la Coordinación de Difusión 
Cultural y la Secretaria Auxiliar de la UNAM. 

6. Se rec:iblrán los trabajos a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta el 14 de febrero de 1992, en la Dirección General de Aclhidades 
Cinematográficas de la UNAM, San lldefonso # 43, Centro, CP. 06020 
México D.F., o en la Dirección General de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad, Centro Cultural Unlvcrsitarlo, Edilicio D, ler. piso, a un 
costado de CONACyT. 

7. Se premiad a los 2 mejores trabajos, otorgándoles diploma y 
$ 5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS M.N.) a cada uno. 

8. El Jundo puede declarar desierto parcial o totalmente el concurso. 

9. El Jundo podrá otor¡ar una o mb Menciones Honorificas alas que 
otorgad DlplomL 

10. Los coocursantcs premiados ceden durante des años los derechos de 
aso y producción de su trabajo a las Instituciones convocantcs, las cuales se 

. obligan a que ca caso de realizarlos daráa al autor el érédlto 
.correspondiente. 

11. El fallo del Jurado será Inapelable. 

D 
D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA 

IX FORO DE INVESTIGACION 
ESCOlAR DE lA CARRERA DE BIOLOGO 

' 

~ 

15-16-17 ENERO 1992 AUDITORIO CAMPO 11. 

INFORMES CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR 

TEL. 7-44 -10-92 EXT. 335 

BIOL A. ALFREDO BUENO HERNANDEZ 
MUSEO DE ZOOLOGIA. CAMPO 11 DE LA ENEP-ZARAGOZA 
BIOL. DAVID N. ESPINOZA ORGANISTA 
MUSEO DE ZOOLOGIA. CAMPO 11 DE LA ENEP-ZAAAGOZA 
BIOL. CRISTOBAL GALINDO GALINDO 
LABORATORIO L-304. CAMPO 11 DE LA ENEP-ZARAGOZA 

COMITE ORGANIZADOR 

BIOL. J. SALVADOR HERNANDEZ A VILES 
JEFATURA DE LA CARRERA DE BIOLOGIA 
BIOL. FAUSTINO LOPEZ BARRERA 

. JEFATURA DE LA CARRERA DE BIOLOGIA 
BIOL. ALEJANDRO TECPA JIMENEZ 
COORDINACION DEL CICLO INTERMEDIO DE LA CARRERA 
DE BIOLOGIA 



Convocan las coordinaciones de Difusión Cultural y Humanidades 

J Séptimo festival n_acional de cine y video 

Se convoca a todas aquellas ins
tituciones educativas, del sector 
público y privadas, así ~ parti
culares que producen programas 
de ·cine y · video científico con fi
nes de investigación, enseñanza 
o divulgación, para que partici
pen en el Séptimo festival na
cional de cine y video clentlfico 
1992 de acuerdo con las si
guientes 

Bases: 
1 . Podrán participar los filmes y 
videos científicos realizados en 
la República Mexicana del año 
1 000 a la fecha (siempre y cuando 
no hayan participado en festivales 
organizados por el AMRAC). Que
dan excluidos los materiales con 
fines de publicidad o propaganda 
2. Cada participante podrá enviar 
un máximo de tres programas en 
cada una de las siguientes 
áreas: a) Ciencias Naturales (As
tronomía, Biología, Física, Geo
grafía, Matemáticas, Química, 
etcétera);b) Tecnología (Proce- . 
sos Industriales, Tecnología de 
Alimentos, Mejoramiento de Téc
nicas Agrícolas, etcétera); e) An
tropología (Antropología Física y 
Social; Arqueología, Etnología, 
Lingüística, etcétera) 
3. Los formatos aceptados son: 
Cine 16 milímetros, Video 3/4 
U/matic, otros transferidos a vi
deo U/matic 
4. Todos los materiales presenta
dos deberán especificar los fines 
con los que fueron producidos: 
Investigación: filme o video que 
se usa como herramienta en el 
estudio y análisis de fenómenos 
que no pueden ser observados 
por otros métodos o aquellos que 
demuestren la aplicación de una 
nueva técnica de cine o video 

científico 1992 · 
Enseñanza: filme o video que se 
utiliza como ayuda en la transmi
sión de conocimientos en el 
-proceso enseñanza-aprendizaje 
Divulgación: filme o video dirigi
do a un gran público para brin
darle información. sobre temas 
científicos y tecnológicos (los 
programas de televisión científica 
están incluidos en esta catego
ría) · 
5. La inscripción de cada filme o 
video se realizará mediante el 
llenado de la ficha técnica que 
contiene las especificaciones de 
identificación de los programas 
(mismo que se anexa) 
6. Los materiales, con sus fichas 
respectivas, deberán ser entre
gados a más tardar el día 31 de 
enero, en las oficinas de la Di
rección General de Actividades 
Cinematográficas de la UNAM 
(San lldefonso número ~3, CP 
06020, México, DF, o en el De
partamento de Audiovisual de la 
Universidad Veracruzana, Nico-· 
lás Bravo número 11, Jalapa, Ve
racruz 
7. La preselección de los mate
riales por parte del Comité Eje
cutivo de la AMRAC, tendrá lugar 
del 3 al a de febrero 
a. La exhibición publica de los 
materiales seleccionados, se lle
vará a cabo del 24 al 29 de fe
brero en las instalaciones de la 
Universidad Veracruzana en Ja
lapa, Veracruz 
9. Al término de la exhibición pú
blica los materiales estarán a la 
disposición de los interesados, 
donde fueron entregados 
1 o. Para mayores informes, co
municarse a los teléfonos 702-
32-54 y 702-44-~ extensión 231 

del DF, y al805-01 de Jalapa, Ve
racruz. 

Jurado: 
El jurado lo integrarán distingui
dos miembros de la comunidad 
científica, así como destacados · 
críticos de cine, cuya función se
rá la de evaluar los mari:lriales en 
el área correspondiente. Su fallo 
será inapelable. El jurado estará 
facultado para otorgar mencio
nes honoríficas o para declarar 
desierto algún premio, si lo con
sidera pertinente. 

Premios: 
Se otorgarán reconocimientos 
para cada una de las tres áreas 
mencionadas: 
Primer lugar: Diploma y tres mi
llones de pesos 
Segundo lugar: Diploma y dos 
millones de pesos 
Tercer lugar: Diploma y un millón 
de pesos 
Para el mejor programa con fines 
didácticos, se ha instituido un 
premio consisténte en diploma y 
tres millones de pesos. 
Premio Carlos Velo~ 
Diploma especial y tres millones 
de pesos. Las películas y/o vi
deos que compitan por el Premio 
Carlos Velo, serán aquellas· que 
obtuvieron el primer lugar en ca
da una de las áreas, y el ganador 
del VIDEO-MEO, México. El 
triunfador será seleccionado por 
el público asistente. Los filmes 
y/o videos premiados en este 
séptimo festival, podrán repre
sentar a México en distintos fes
tivales internacionales, estando 
sujetos a las bases y condicio
nes de los mismos. 
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publicaciones ___ ~-------------------.,---

Publicaciones del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas 

Automatización de 
bibliotecas: 
sistemas 
disponibles en 
México 

Aliores: Ferr&ldo Gonzélez Moreno 
y Javier Domfnguez Galicla 
145 pp. 

¿Los responsables de las 
bibliotecas conocen la existencia 
de los sistemas que permiten crear 
las bases de datos para facilitar 
la automatización de sus centros 
de trabajo? A partir de esta. 
interrogante los autores del libro 
que aquf presentanos propusieron 
"algunos elementos que permitan 
seleccionar con bases objetivas el 
sistema o bien el diseño de uno, 
asimilando las experiencias 
anteriores•. 
Asf, la parte central de la obra 
describe los principales sistemas, 

( ~11 1~ 

mismos que fueron seleccionados 
partiendo del criterio que fueran 
útiles. en el campo bibliotecario y 
que tuvieran al menos un año de 
estarse liilizando en instituciones 
ajenas al organismo creador. 
Los sistemas selecionados fueron: 
MICRO CDS/ISIS, MINISIS, 
LOGICAT y SIABUC, y en este 
trabajo se hace una descripción 
detall8da, sobre su origen, 
objetiyos, estructura, posibilidades 
de tratamiento electrónico, asf 
como del equipo requerido para su 
funcionamierto. También, se hace 
un detallado informe sobre cuatro 
sistemas que en el momento en 
que se trabajaba en esta 
investigación se encontraban en 
su fase de desarrollo, éstos son: 
BIBLUAN L, BYBLOS, SCCI Y 
SABE. En el transcurso de este 
trabajo, los autores afirman que el 
sistema UBRUNAM no fue 
analizado por ser un sistema 
ampliamente estudiado y 
documentado, pero incluyen una 
bibliografía sobre et mismo. 

El capítulo final, Automatización de 
bibliotecas, presenta un análisis 
comparativo de los cuatro sistemas 
seleccionados, poniendo de · 
manifiesto sus alcances y 
limitaciones. 

Autores 
corporativos 
oficiales de México, 
1970-1988, 
catálogo de 
autoridad 

Autóra: Rqsa María Fernández de 
Zamora 
71 pp. 

Los catálogos de autores 
nacionales tanto personales como 
institucionales o corporativos, 

. constituyen una herramienta 
necesaria para las tareas del 
procesamiento técnico de los 
materiales en una biblioteca. 
En esta obra se ofrece una lista de 
los principales autores corporativos 
del gobierno mexicano federal de 
1970 a 1988, en la que se registran 
los cambios de nombre que han 
tenido las dependencias oficiales 
durante ese periodo y se anotan 
sus respectivas siglas. 
El catálogo es una obra de consulta 
que contiene valiosa información 
sobre la forma en que se organiza 
el gobierno federal. En su 
introducción presenta 
consideraciones referentes a los 
problemas de catalogación 
producidas en las publicaciones 
oficiales. 
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can~era ______________________ ~----~-----------------------

~ lunes w Exposiciones 

Forma y colorea expresiones de
Laura Casamltjana. Galería Universi
taria Aristos, lunes a viernes de 1 O a 
21 h; sábados y domingos de 1 o a 19 
h, esta'á abierta en vacaciones. 
Eclipses, segllldo montaje de la se
gunda exposición parcial de la sala 
de Astronomía ENEP lztacala {per
manecerá cerrada del 11 de diciem
bre de 1991 al 6 de enero de 1992). 
Visión histórica del edificio de la 
Academia de San Carlos, pintura, 
grabado, escultura, litografía, seri
grafía, esmaltes, textiles, fotograffa 
y collage. Escuela Nacional de Ar
tes Plásticas {Galerías 1 y 2) . 

.c-.----miércoles 
Cine 

El tres copas, director: Felipe Ca
zals. ENEP Acatlán, 13 y 16 h. 

(~)~ 
Instalaciones, exposición escultóri
ca de Enrique Jesik. Museo Universi
tario del Chopo, miércoles a do-
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mingo de 10 a 14 y de 16 a 19 h. 
Entrada libre. 
Doce fotógrafos argentinos, expo
sición fotográfica. Museo Universi
tario del Chopo. Entrada libre. 

~---------iueves 
Cine 

El tres de copas, dirección: Felipe 
Cazals. Dirección General de Servi
cios Médicos, 12 y 18 h. 

' .._..,_.,_~ Exposiciones 

Fltolmagen, exposición satélite. 
Tunel de la Ciencia, estación Metro 
La Raza 

Martirologfa, óleos de gran formato 
de Lucia Maya y Marco Antonio Ar
teaga Museo Universitario del Cho
po. 

Nuestro Cuerpo de Cada Día: 

o 

Fisiología de lo Cotidiano. 

Enero-Febrero 
alado de Medicina 

8ra5il n. csq. Venezuela 
Centro Histórico 

. 
c...~·~··c.....~-- .......... .:;.daa""""' .................. ~-
~ ....... "-~'~ .................... ..,.........,......., 
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Tanto o más que una reflexión 
interna, un obstinado camino 
propio, el infatigable tránsito por 
los laberintos del cerebro, la 
aparición recurrente de los 
fantasmas que vienen a nosotros 
del alma y la memoria o de la 
imaginación, el arte es ante todo 
un ejercicio de libertad. · 
En el arte es donde se conjugan y 
condensan las aspiraciones e 
inspiraciones, se encuentran o se 
pierden los caminos, las 
frustraciones y satisfacciones ... 
los fines y principios. De ahí que, 
también en él, cada uno de 
nosotros tenga la posibilidad de 
ejercer su actividad sin más 
cánones que los de su propio 
arbitrio; sin más reglas que las 
dictadas por la propia creatividad. 

De que 
escuelas y mezclas, sea tan rica. 
Un gran ejemplo de esa libertad 
existente en el quehacer artístico, 
particularmente en la pintura, 
puede apreciarse en la Primera 
muestra de profesores de artes 
plásticas, que se lleva a cabo en 
el Antiguo Colegio de San 
Jldefonso, en conmemoración al 
CXXIV aniversario de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
En esta exposición participan 
maestros de tres importantes 
instituciones de la enseñanza 
media superior: el Colegio de 
Bachilleres, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, y la 
propia ENP. 
Los profesores participantes han 
logrado, con gran talento, formar 
una muestra rica en técnicas, 
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:El talento y las diversas 
técnicas pictóricas 
reunidas en San 
lldefonso 
temas y corrientes: formas que 
recuerdan lo realista y lo 
surrealista, lo abstracto y lo 
moderno. En este lugar el 
espectador podrá encontrarse con 
serigrafías, cuadros realizados 
con técnicas mixtas, óleos sobre 
tela, acrílicos, talla en madera y el 
esmalte en metal, entre otros. 
Así, la muestra está integrada por 
obras como: La inimputable, 
Autorretrato, Meditación, Nopalera 
Mezontete, Contrastes, 
Vergüenza, Metamorfosis, 
Bodegón, Sin título , Periscopio, 
Detrás de la reja, Complejo, Valle 
de Cuernavaca, Testigos del 
temblory Descanso. 
La Primera muestra de 
profesores de artes plásticas es 
una exposición que usted podrá 
visitar hasta el próximo 31 de 
enero. 

José Martín Juárez 
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canelera----------------------------~----------~~----------

viernes 
Exposiciones 

Creadores de movimiento: Los mo
tores, cuarto montaje de la exposi
ción pacial de la sala de Energía 
Museo Tecnológico de CFE, zona 2. 
Nuestro cuerpo de cada dfa, flsio
logfa de lo cotidiano, tercer montaje 
de la primera exposición parcial de 
la sala de Biología Humana y Sa
lud. MUCA, zona 3. 
... Sin embargo se mueve, tercer 
montaje de la primera exposición 
parcial de la sala de Estructura de la 
Materia. MUCA, zona 1. 
En el principio la geometrfa, cuarto 
montaje de la primera exposición par
cial de la sala del Lenguaje de la 
Naturaleza. MUCA, zona 4. 

~Teatro 
El jefe máximo, de Ignacio Solares. 
Centro Universitario de Teatro, miér
coles a viernes, 20:30 h; sábados, 
19 h; domingos, 18 h. Admisión: 
$20,000. 

D J~ 

domingo 

Exposiciones 

Cosechando el sol, primera exposi
ción parcial de la sala de Agricultura 
y Alimentación. Jardín Botánico (a un 

MUSEO 
UNIVERSITARIO 

DE 
ANTRO PO LOGIA 

- UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

costado del Centro de Ecología). 
El rompecabezas en la energfa, se
gunda exposición parcial de la sala 
de Energía Museo Tecnológico de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Periférico y Rosario Castellanos, se
gunda sección de Chapultepec. 

Con el propósito de ampliar el ~ensaje 
museográflco, el nuevo Museo Unixersitarlo 

Antropología cuenta con una Sala de 
donde se proyectará material 

audiovisual acerca de tema$ antropológicos. 

El Museo Universitario estará abierto al 
público de 9 a 13 horas en dfas hábiles y 
ofrea!l'i visitas guiadas a grupos de 
espectadores que as~ lo soliciten. 

Par.a cualqui~ informaáón acerc.a del 
Museo, comunicarse a Departamento de 
Dílusión del DA, al teléfono 550 53 10. 

'---~-- ......... -...... -...... ·--, ................... _ ................ _....._~ ..... ............. 
-:.::..":.-:-...... -=.. •. .i- --.... ..... - ...................... .._._ 
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Investigación 
biblidtecológica: 
archivonomía, 
bibliotecología e 
información 
Volumen 3, números 6 y 7 
Julio-diciembre 1987 y enero-junio 
1988 

Esta revista, publicada 
semestralmente por el Centro 
Universitario de 1 nvestigaciones 
Bibliotecológicas, contiene los 
resultados de las investigaciones 
que realiza el grupo de 
bibliotecarios adscritos a dicho 
centro. 
El fin es el de difundir y divulgar 
experiencias y hallazgos, resultado 
de acuciosas investigaciones 
bibliotecológicas. 
Estas dos revistas, el números 6 y 
7, cuentan con las siguientes 
secciones: Artículos. que incluye 
trabajos derivados de las más 
recientes investigaciones sobre el 
tema e información de áreas afines; 
Notas, este apartado se ocupa de 
dar cuenta referente a proyectos de 
trabajo p de eventos; Biblioteca, 
esta sección oontiene información 
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sobre los materiales en la biblioteca 
del CUIB; Reseña de libros; 
Información general del centro; 
Sección bibliográfica de colegas y 
estudiosos de la bibliotecología, y 
Publicaciones en la cual se dan a 
conocer los nombres de las 
ediciones más recientes del Centro. 

,, 

. ' 

Las obras de 
consulta 
mexicanas: siglos 
XVI y XX 
Monografías 12 
Autores: Rafael Pagaza García, 

. María Teresa Rogerio Buendía y 
Sofía Brito Ocampo. 
228pp. 
Este libro pretende ofrecer al lector 
un panorama general de la 
evolución que las obras de consulta 
impresas en nuestro país han 

. tenido a lo largo de más de cuatro 
siglos, mediante el análisis de las 
más representativas. 
De esta manera, se estudia el 
surgimiento, estructura, contenido 
y finalidad de algunas 
bibliografías, diccionarios, 
enciclopedias, índices y otras obras 
relevantes de las distintas épocas 
estudiadas. 
Para realizar este trabajo se 
tomaron en cuenta los diversos 
periodos históricos en los cuales se 
subdividió el texto mismo; en cada 
uno de ellos se abordan aspectos 
socioculturales y otros temas 
directamente relacionados con el 
libro1 oomo son las bibliotecas, la 
imprenta, las librerías y las casas 
editoras. 
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Las bibliotecas en 
los informes 
presidenciales 
1879-1988 
Autor: Adolfo Rodrfguez Gallardo 
71 pp. 

Los informes presidenciales son 
documentos oficiales emanados 
del poder ejecutivo nacional y 
representan una importante fuente 
ele información-para el desarrollo 
de una gran variedad de 

investigaciones tanto en el campo 
de las ciencias sociales como en 
el ele las Humanidades. 
El autor señala que analizar los 
contenidos de los informes 
presidenciales ha sido una práctica 
común en México. Existen varias 
recopilaciones temáticas y 
también se han editado las 
compilaciones de los informes 
completos. De tal suerte que 
intentar el análisis de lo que han 
hecho los presidentes sobre las 
bibliotecas, ha sido gracias a esas 
labores previas de compilación y 
análisis. _ . 
Este trabajo reúne las ideas,· 

deseos, planes y logros que los 
presidentes de México han 
expresado en sus informes anuales 
sobre las bibliotecas. Así, incluye 
la información oficial generada 
desde el presidente Porfirio Dfaz, 
primer presidente que se refirió al 
tema de las bibliotecas, hasta 
Miguel de la Madrid Hurtado, a 
excepción de Pedro Lascurain y 
Eulalia Gutiérrez y José López 
Portillo, quien nunca habló de las 
bibliotecas. 
La obra está dividida en cuatro 
apartados: Presentación, Estudio, 
Citas de los presidentes sobre las 
bibliotecas y ellndice 
En la presentación de este 
interesante libro se habla de la 
importancia, las limitaciones y la 
metodología utilizada para realizar 
el trabajo. el tema se aborda en 
forma narrativa y se hace una 
cronologfa de los hechos más 
sobresalientes del tema que nos 
ocupa en forma de cita, cada una 
de éstas, está encabezada por el 
nombre del presidente y su periodo 
de gobierno con lo que se hace 
posible localizar facilmente en la 
siguiente sección. El apartado de 
las citas reproduce los textos 
localizados en los informes 
presidenciales. 

Número especial de Rimbaud en Universidad 
de México 

Con motivo del centenario de la 
muerte del poeta francés Arthur 
Rimbaud,-diversas revistas como 
Alfil, Textual y Plura, alas que se 
aúna la publicación de Alain Borer, 
Rimbaud en Abisinia, editada por el 
FCE, le han rendido sendo 
homenaje a través ele interesantes 
ensayos y material fotográfico. A 
esta celebración se une la revista 
Unlveraldad de México, que dirige 
Fernando Curial, con el número 
especial Retrato de Arturo. 
Este número conjunta textos, 
sobresalientes todos ellos, ele 
Vicente Quirarte, Rubén Bonifaz 
Nuño, Ruy" Pérez Tamayo, José 
Emilio Pachaco, Alain Borer, Marc 
Cheymol, Cardoza y Aragón, 
Fernando Curial, Myriam Mascona, 
entre otros, que van al centro de los 
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dos Infiernos rimbaudianos: el 
poético y el africano. 
En la presentación leemos: Un 
siglo no ha bastado para descifrar 
el enigma más desconcertante de 
la cultura contemporánea, sr, para 
traducirlo desde todos los ángulos, 
para quedarnos finalmente frente a 
la majestuosa desolación de su 
incendio helado. En este nuevo fin 
de siglo nos leemos en él y acaso 
apenas comenzamos a entenderlo. 
"La diversidad de aproximaciones a 
la vida-obra de quien modificó de 
una vez y para siempre la forma ele 
hacer y vivir la literatura, pone ele 
manifiesto que Rimbaud continúa 
siendo el mito más poderoso e 
inquietante de la cultura 
contemporánea". 
Escribir sobre personaje ele la 

· literatura es escribir a la poesra, 
reconoce Serge Pey. La poesía es 
también un psicoanálisis salvaje ele 
lo invisible. Pasar de la rima al ritno 
es la historia de la modernidad que 
Rimbaud 8bre a estallidos. Parcifal 
de Wagner dijo: "Solo cura la 
herida la lanza que la causa•. El 
arte mató a Rimbaud. 
Si la poesra no era todopoderosa 
entonces no era nada, escribe José 
Emilo Pacheco. La fe de Rimbaud 

' resultó tan honda como su 
desengañÓ. La poesra no se 
repondrá jamás de la herida que le 
infirió la decepción de este 
adolescente incomparable: el 
hombre que se atrevió a olvidar su 
pasado totalmente. 

Ramón Martínez de Ve/asco 
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• Centro de Investigaciones y Ser
vicios Educativos 

Seminario sobre proceso grupal, 
Edith Chehaybar, enero a diciembre, 
matutino, una sesión mensual. 
La investigación-acción en la for
mación del docente investigador, 
Anita Barabtarlo y Margarita Theesz, 
31 de enero a diciembre, matutino, 
últimos viernes de cada mes. 
Seminario permanente sobre for
mación docente, Edith Chehaybar, 
enero a diciembre, matutino, una se
sión mensual. 
El bachillerato mexicano, Mariana 
Romo, del 22 de enero a diciembre, 
matutino, una sesión cada 15 días. 
Seminario psicoanálisis y educa
ción, Rodrigo Páez, enercragosto, 
matutino, una sesión mensual. 
Educación y salud como procesos 
sociales, Ricardo Gutiérrez, del 20 
de enero al 17 de febrero, matutino, 
lunes, miércoles y viernes. 
Seminario-taller: La investigación 
educativa en la enseñanza de las 
ciencias, Enrique Mendoza Carrera, 
del21 de enero al 5 de marzo, matu
tino. 
Requisitos: constancia de trabajo dcr 
cente a nivel medio superior o supe
rior. 
Informes: CISE, Sección Escolar, te
léfonq 550-52-15 extensión 4684. 

simposio 

• Facultad de Medicina 

Urgencias médicas y traumatolo
gfa, doctor Carlos .Garcfa Rosas, sá
bado 25 de enero, 8 a 14 h, Palacio 
de la Antigua Escuela de Medicina. 
Inscripciones: 529-75-42 al44. 

• Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sis
temas-UAM lztapalapa 

Simposio internacional sobre ciencia 
y tecnología: Condiciones y retos 
para la Investigación cientfflca y 
tecnológica, del28 al 30 de octubre, 
UAM lztapalapa. Inscripción: 
$100,000. 
Temas: 
- El trabajo deberá iniciar con un título 
breve e incluir la problemática en es-
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tudio, la metodología utilizada y refe
rencias bibliográficas 
- El trabajo deberá tener una exten
sión máxima de 15 cuartillas a doble 
espacio, con márgenes amplios. En
viar original y tres copias 
- Enviar en hoja aparte nombre (s), 
nombramiento y dependencia o insti
tución del (los) autor (es), número de 
fax, bitnet, E-mail, teléfono y direc
ción, en la parte superior derecha de 
la hoja 
- La fecha límite para recepción de 
trabajos es el17 de febrero 
- A partir de mayo se notificará a los 

Facultad de Medicina 

interesados la decisión del Comité de 
Arbritraje sobre las ponencias acep
tadas, para su presentación en el 
simposio 
- Los trabajos serán seleccionados 
por un Comité de Arbitraje y su deci
sión será inapelable 
1 nformes y recepción de trabajos· 
maestra Leticia Mayer, Departamen
to de MMSS, Instituto de Investiga
ciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas, cubfculo 21 o, Circuito 
Interior, CU, apartado postal20-726, 
Administración número 20, CP 
01000, México, DF, teléfonos 548-

Congreso nacional de medicina familiar, 13, 14 y 15 de febrero de 
1992, 8 h, auditorio de la Facultad de Medicina. 
Informes: Departamento de Medicina Familiar, teléfonos 550-28-35 y 
548-93-83. 

Instituto de Investigaciones Antropológicas 

La Subdelegación de Coyoacán,conjuntamente con el Instituto de 
1 nvestigaciones Antropológicas, invitan a todos los investigadores, es
tudiantes o residentes de los Pedregales de Coyoacán a la Reunión 
informal-informativa, que se llevará a cabo el viernes 1 o de enero 
de 1992, a las 17 h en el auditorio deiiiA, la cual tiene el propósito de 
conocer los proyectos y dificultades que han afrontado cada una de 
las personas que se encuentren trabajando en la zona mencionada. 

CDROM 
COMPACT DISC 
PARA SU COMPUTADORA 
•Audio y video en su computadora 
•IBM o compatible At 
•Gran capacidad de almacenamiento 
•Increíbles librerías disponibles en inglés 

Informes: OFISERVICIO Equipo de oficina,S.A. C.V. 
T els. 672 21 56 • 672 64 24 • 532 24 83 • 539 60 69 • 672 36 95 

PRECIOS DE REMATE 
COMPUTADOR AT 80286 
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simposios __________________________ _ 

48-07 y 550-52-15 extensión 4558, 
bitnet: JJIMEN@UNAMVM1, fax 
(525) 550-00.47, o bien con el docta 
Roberto Vareta, Departamento de 
Antropología, UAM lztapalapa, ave
nida Purísima sAlA, esquina Michoa
cán, colonia Vicentina, CP 09340, 
México, DF, teléfonos 686-16-11 y 
686-03-22 extensiones 41 o y 411, te
lex 1764296-UAMME, fax (525) 686-
89-66. 

talleres 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón 

Taller de elaboración de tesis de la 
licenciatura en Periodismo y C~ 
municación Colectiva (primera de 
dos etapas), profesor José Ruiz 
Acosta, del 18 de enero al 28 de 
marzo, sábados de 9 a 13 h. Plática 
previa: 13 de enero, 18 h. Costo: 
$500,000, universitarios; $1 '000,000, 
público en general. 

• Academia de la Investigación 
Científica-Roya/ Society de 
Londres 

Se abre el concurso a candidatos 
para el Intercambio académico en
tre la Royal Society de Londres y 
la Academia de la Investigación 
Cientrtica, para visitas a partir de 
julio de 1992. 
El intercambio es para visitas de es
tudio y trabajo en las áreas de Cien
cias Exactas y Ciencias Naturales, 
con duración mínima de dos sema
nas y máxima de 3 meses, y el apo
yo que se otorgará a tos candidatos 
seleccionados consistirá en el pago 
total o parcial del boleto de avión y 
de los gastos de estancia. 
Los aspirantes que deseen viajar a 
la Gran Bretaña deberán presentar 
antes del 31 de enero de 1992, en 
las oficinas de la Academia, tos si
guientes documentos: 
1. Currículum vitae resumido (datos 
generales personales, breve biogra
fía científica, que datalte los grados 
académicos; puesto actual, campo 
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de especialización y las seis princi
pales publicaciones recientes) 
2. Carta de invitación de una institu
ción académica en la Gran Bretaña 
3. Programa de trabajo que se lleva
rá a cabo en dicha institución 
4. Carta del candidato, donde ex
ponga lo que considere importante, 
para apoyar su solicitud e informe 
de cualquier otro apoyo económico 
o que va.¡a a tramitar (sin duplicado) 
Para visitas de científicos británicos, 
la AIC deberá recibir antes del 15 de 
marzo la siguiente documentación: 
- Propuesta del la · Royal Society 

de Londres 
-Currículum vitae del candidato 
- Programa de trabajo 
- Carta de invitación de una institu-
ción académica en México 
Nota: Las solicitudes serán conside
radas por el Comité de Relaciones 
Internacionales de la Academia y 
las decisiones se comunicarán a los 
interesados el 30 de abril de 1992. 
Los candidatos seleccionados para 
viajar a la Gran Bretaña serán pro
puestos a la Royal Society de Lon
dres, que dará la aceptación defi
nitiva. 

LA EMPRESA FALMEXi S.A. Y EL CENTRO PARA LA INNOVACION 
TECNOLOG CA DE LA UNAM CONVOCAN AL 

CONCURSO DE DISEÑO DE BICITAXIS 

UTILIZANDO LAALEACION ZINALCO BAJO LAS SIGUIENTES 

BASES: 

t. Podrá participar c~alquier persona, excepto los empleados de Falmex y del Centro para la Innovación Tecnológica. 

2. El objetivo del concurso es diseñar un vchfculo de propulsión humana, capaz de transportar a 3 personas adultas (un chofer Y 
dos pasajeros), utilizando como elemento básico de construcción, tubo de Zinalco de una pulgada de diámetro. 

3.Además del tubo de Zinal.co, se pueden utilizar otros materiales como madera, plástico, tela, cte. para lograr un diseño atrae· 
tivo y funcional. · 

4.Los diseños ganadores se eligirán de acuerdo con los siguientes criterios: originalidad ligereza, facilidad de manejo, seguridad, 
comodidad, economía, facilidad de construcción, mantenimiento y estilo. 

5.Las propiedades mecánicas y los procedimientos para el adecuado manejo del Zioalco se repartirán a quien lo solicite en el 
CIT-UNAM a partir del27 de noviembre de 1991. 

6.Los diseños presentados a concurso deberán incluir lo siguiente: 

- Nombre, dirección y telffono del concursante. 
- Descripción detallada del vchfculo resaltando sus ventajas. 
• Hoja de especificaciones con sus principales caraderCsticas como son: dimensiones generales, 

peso estimado, capacidad de carga, etc. . 
- Copias heliográficas de planos de vistas generales y una ilustración a color del vehículo en perspectiVa. 

7.EI jurado estará integrado por personas de reconocida autoridad y honorabilidad dentro del campo industrial y acadfmico. Su 
fallo será inapelable. 

FECHA LIMITE: 
Los diseños deberán entregarse en el CIT-UNAM a más tardar el viernes 14 de febrero de 1m. 

PREMIOS: 
Se otorgarán 5 premios de un millón de pesos más una dotación de tubo de Zinalco suficiente para la fabricación del vchfculo a los 
5 diseños seleccionados. 

Los 5 seleccionados deberán construir un prototipo a escala real, que será evaluado por el jurado calificador para elegir un solo 
ganador final, que obtendrá un premio de 5 millones de pesos, la protección legal de su diseño mediante los tftulos de propiedad 
industrial aplicables al caso y un contrato con la empresa Falmex para la reproducción y comercialización del bicitaxi,recibiendo 
un 3% de regaifas por las ventas del vehfculo durante 10 años. El prototipo ganador pasará a ser propiedad de Falmex, los demás 
serán devueltos. 

La premiación de los 5 diseños seleccionados se hará el viernes 6 de marw de 1992 a las 6 de la tarde en el Centro para la Innovación 
Tecnológica de la UNAM. 

Informes y entrega de documentos: con Armando Roa 1 Mauricio Ramfrez en el Centro para la Innovación Tecnológica de la 
UNAM, ubicado al norte del edificio 'D' de la Facultad de Qufmica (cerca del Metro Universidad) Teltfono: 5505458; 5505178; · 
5505215 ext. 3455 Fax: 5.509192. 

6 de enero de 1992 
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1rogramación de enero 

~:45 h La marcha de la historia, por 
To más Gerardo Allaz, lunes, 
AM/FM. 

4:45 h La ciencia del ingenio, por 
la Facultad de Ingeniería, lunes, 
\M/FM. 
1 h Argumentos, por la Comisión 
~acional de Derechos Humanos, lu
les AM/FM. 

7 :55 h Charlas sin sentido, Tomás 
\llojarro, de lunes a viernes, AM/FM. 
?0:30 h La llave, la nave, la ave, 
.a clave del tiempo, por Juan Ló
oez Moctezuma, lunes a viernes, 

M/FM. 
3:30 h Miscelánea, por la Revista 
Jniversidad de México, martes 
\M/FM 
8:30 h Enfoque internacional, por 
\llercedes Durand (programación 
llJincenal), martes, AM/FM. · 
''45 h Actualidades polfticas, por 
P-1 Centro de Estudios Políticos, mar
es, AM/FM. 

14:45 h En la ciencia, por el Centro 
de Comunicación de la Ciencia, mar
tes y jueves, AM/FM. 
7:45 h En legftima defensa, por Ar
turo Sotomayor, miércoles, AM/FM. 
8:30 h Acuerdotrilateral, coproduc
ción con el Centro de 1 nvestigacio
nes sobre Estados Unidos de 
Norteamérica, miércoles, AM/FM. 
14:45 h Filosoffa contemporánea, 
por Ricardo Guerra, miércoles, AM/ 
FM. 
16 h Atrás de la raya, conductores: 
Agustín Jv1onsreal y Norma Garibay, 
miércoles, AM/FM. 
21 hA la vuelta de la esquina, por 
Carlos Martínez Assad, miércoles, 
AM/FM. 
8:30 h Momento económico, por el 
Instituto de Investigaciones Econó
micas, jueves, AM/FM. · 

7:45 h Desde el campus, por la 
Subdirección de 1 nformación de Ra
dio UNAM, viernes, AM/FM. 

. -- -. ----- --..~~o:.----------

TX7 UNAM 

resencia universitaria, lunes a viernes, 6:45 h, Carlal 13. 
áname con tu poder 1 (Prisma universitario), lunes 6, 12:30 h, Canal 13; 
3:30 h, Canal2; 15:30 h, Canal 11; 23 h, Canal 5; 1 h, Carlal 4. 
2eotecnia, mecánica de suelos (Programas premiados), miércoles 8, 16 h, 
.)anal 11 
~&temática maya (Con ciencia), viernes 1 O, 12:30 h, Canal13; 13:30 h, Canal 

' ; 14:30 h Canal 11; sábado 11, 1 :30 h, Carlal11. 
eportemas, domingo 12, 12:20 h, Carlal 9. 

Jifi/Asesoría y Servicios Informáticos 
• Accesorios, paquetes y consumibles 

(todas las marcas) 1 • 

~ UNisw lha ~¡~;.:~6 
0\ \-z.aOO -Nueva pantalla Somascreen pida demostración 

-Ea el método más efleaz y al costo més bajo 
.gracias a su:. filtro de carbono, .único en el ml3rc·ado 
-Retiene el brillo de las luces reflejantes para obtener 
mavor lealbllldad de s.u información 

Dr. Eruo as Dttpacho 207 Col. Doctores Tel. 588 51 15 

, xvuxl~ 

8:30 h El mundo hoy, por el Centro 
de Relaciones Internacionales, vier
nes, AM/FM. 
21 h Arena, por Rosa Martha Jasso 
y Patricia Vega (en vivo), viernes, 
AM/FM. 
7:45 h Entre pies y pieza, por MarlJel 
Estrada, sábados y dcxringa;, AM/FM. 
8:30 h Con tantita ciencia, por Ma
nuel Estrada, sábados y domingos, 
AM/FM. 
8:35 h Del tingo al tango, sábados 
y domingos, AM/FM. 
11 :30 h Interacción académica, 
por la Dirección General de 1 ntercam
bio Académico, sábados, AMI FM. 
11 :45 h Ancho mundo, por el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros, sá
bados, AM/FM. 
12 h Galerfa universitaria, por la 
Dirección General de Patrimonio 
Universitario, sábados, AM/FM. 
18 h Cuba entre nosotros, por Mi
nerva Salado y Rita Abreu, sábados, 
AM/FM. 
18:30 h Tiempo de Brasil, por la 
Embajada de Brasil, sábados, AM/ 
FM. 
19:30 h Sábado seis, por Tomás Mo
jarro, sábados, AM/FM. 
20 h Mezclas y precipitados, por 
Luis Ignacio de la Peña, sábados, 
AM/FM 
23 h Y tu ... ¿qué traes?, por Noé 
Cordero, sábados, AM/FM. 
15:00 h La dicha inicua, por Manoli
taAiegría, domingos,AM/FM. 

16:30 h Lo que no sabes (radiotea
tros), dirección: Osear Chávez, do
mingos, AM/FM. 

16 h Entre las olas, por la Casa del 
Lago, lunes, AM. 

18 h Reporte informativo, lunes a 
viernes, AM. 

19:30 h Música de Jazz, por el De
partamento de Producción, lunes a 
viernes, AM. 

17:15 h Simpatfas y diferencias, por 
Carlos lllescas, martes, AM. 

17:30 h Mundo de metal, por Juan 
Arturo Brennan, lunes, AM. 

17:15 h Antologfa poética (material 
de la fonoteca), por David Vázquez, 
jueves, AM. 

17:30 h El fantasma de la máquina, 
por Juan Arturo Brennan, jueves, AM. 

6 de enero de 1992 
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• Facultad de Medicina Veterina
ria y Zootecnia-División de Es
tudios de Posgrado 

Diplomado en administración de 
la Industria farmacéutica veteri
naria 
Programa: 
1. Taller de integración grupal, del 
21 de enero al 1 de febrero, mar
tes y jueves, 15 a 21 h, sábados 9 
a 13h. 
2. Administración de la empresa, 
del 11 de febrero al 20 de marzo, 
martes y jueves, 15 a 21 h, y sába
dos 9 a 13 h. 
3. Administración de la producción, 
del 7 de abril al 2 de mayo, martes 
y jueves, 15 a 21 h, y sábados 9 a 
13 h. 
4. Administración de la mercado
tecnia, del 12 de mayo al 27 de ju
nio, martes y jueves, 15 a 21 h, y 
sábados 9 a 13 h. 

Diplomado en extensionismo 

Programa: 
1. Transferencia de tecnologfa, del 
18 al 22 de mayo, 9 a 18 h. 
2. Sociología rural, 15 al 19 de ju
nio, lunes a viernes, 9 a 18 h. 

Informes e inscripciones: División 
de Educación Continua de la Fa
cultad, teléfonos 548-81-99, 55(}~ 
75, 550-51-05 y 5!50-52-15 extensiones 
491 O, 4911 y 4912. 

3. Análisis económico en el desa
rrollo e inversión subsectorial, 20 • 
al 24 de julio, lunes a viernes, 9 a 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza 

18 h. 
4. Planeación del desarrollo agro
i>ecuario (especie-producto), 7 al 
11 de septiembre, lunes a viernes, 
9 a 18 h. 
5. Políticas estatales para el desa
rrollo agropecuario (especie-pro
ducto), 19 al 23 de octubre, lunes 
a viernes, 9 a 18 h. 
6. Legislación para la actividad 
agropecuaria, 19 al 23 de octubre, 
lunes a viernes, 9 a 18 h. 
7. Ecología, 7 al 11 de diciembre, lu
nes a viernes, 9 a 18 h. 

Curso postécnico de enfermerfa 
en gerontologfa y geriatrfa 
Requisitos de in~1reso: 
- Ser enfermera. titulada y haJ>er 
realizado la carrma en escuela re
conocida 
- Experiencia profesional mfnima 
de dos años 
- Aprobar examen de conocimien
tos 
- Aprobar examen psicométrico 
- Sustentar entrevi1sta personal con 
el Comité de Admisión 
- Exposición escrita de motivos 

Diplomado en zootecnia de anl- con un máximo de dos cuartillas 
males de laboratorio, 3 al 18 de Documentos: 
febrero, lunes y martes, 17 a 21 h. 

EXAMEN PROFESIONAL 
FACULTAD DE MEDICINA 

U. N. A.M. 

A LOS ALUMNOS DE ESTA FACULTAD SE LES IN FORMA QUE LA I NS.CR I PC ION AL EXAMEN PROFE:S I ONAL 1992, 
~ 

SE REALIZARA LOS DIAS 8 AL 13 DE ENERO DE 1992 EN LAS VENTANILLAS 3 Y 4 DEL DEPAIUAMENTO DE 
SERVICIOS -ESCOLARES DE PREGRADO DE 9:00 A 14:00 HORAS. 

ES IMPORTANTE QUE LOS ALUMNOS DE GENERACIONES ANTERIORES A 1985 ACUDAN PARA REGULARI~AR SU 
SITUACION ACADEMICA Y PUEDAN PRESENTAR SU EXAMEN PROFESIONAL EN ESTE PERIODO. 

NOTA: PARA MAYORES INFORMES EN RELACION AL PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCION ES INDISPENSABLE ASISTIR A PARTIR DEL 10 
DE DICIEMBRE A LAS VENTANILLAS ARRIBA INDICADAS. 

6 de enero de 1992 
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-Original y dos copias tamaño car
ta. 
- Título profesional 
- Acta de nacimiento 
- Dos cartas de recomendación de 
instituciones reconoc:idas 
- Cuatro fotografías amaño infantil 
- Constancia de experiencia profe-
sional 
Trámites de ingreso: 
Del 20 al 31 de enoro: registro de 
aspirantes y entreg~a de documen
tos con la coordinadora del curso 
en el ENEP Zarago¡z:a, Campo l. 
Enfermeras. del inte1rior ~1e la Repú
blica enviar solicitlud y copias de 
documentación, a¡r1tes del 31 de 
enero. 

Examen de conocimientos: 3 de 
febrero 
Examen psicométrico: 4 de febrero 
Publicación de resultados: 19 de 
febrero 
Entrevista: 20 y 21 de febrero 
Periodo C!e inscripción y pago de 
cuota: del 24 de febrero al 6 de 
marzo. 
Inicio del curso: 13 de marzo 
Duración del curso: del13 de mar
zo de 1992 al 26 de febrero de 
1993 
Cuota de inscripción: $1 '000,000 
Informes e inscripciones: licencia
da Elsa Correa Muñoz, Escuela 
Nacional de EStudios Profesiona
les Zaragoza, Campo 1, Secretaría 

X REUNION DE ALUMNOS DE MAESTRIA 
Y DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

A LOS ALU~OS DE MAESTRIA Y DOCTORADO QUE PRESENTARON RESUMEN ,PARA 
X REUNION DE ALUMNOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SA
LUD: 

PASAR A LA SUBDIVISJON DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS 

A RECOGER RESULTADOS 

a 
U]} 

INPORMES: Lic. Yolanc!o ChJvu l.cdcsm. Sub-Dn.t.a16a de MICSirla 7 doclorido' 
División de Elrudios cll • PosJflldo e IDYC111pci6n de la Facullod de Medlch>t. Unidad c1c Pos¡r.do Iet. pÍso Tel • .5.50-.50-40 

de Investigación y la Coordinación 
de Estudios de Posgrado, JC Boni
lla 66, colonia Ejército de Oriente, 
teléfono 7 44-10-92 extensiones 224 
y 225, fax 744-12-17. 

• Facultad de Ciencias Políticas y 
Socia/es-División de Estudios 
de Posgrado 

Convocatoria 1992/semestre 93-
1, Proceso de admisión 1991/se
mestre 93-1, Registro de Aspi
~antes maestrfa y doctorado 
La División de Estudios de Posgra
do de esta Facultad informa que 
del 13 de enero al 21 de febrero, 
se iniciará el registro de aspirantes 
al proceso de admisión a las 
maestrías y doctorados en Admi
nistración Pública, Ciencia Políti
ca, Ciencias de la Comunicación 
(solamente maestría), Estudios 
Latinoamericanos, Relaciones In
ternacionales y Sociología 

l. Requisitos académicos: , 
1. Para maestría: tener licenciatura 
antecedente o en el área de Cien
cias Sociales y Humanit:tades 
2. Para doctorado: tener maestría 
antecedente o en el área de Cien
cias Sociales y Humanidades 

11. Documentación 
Dentro de los plazos señalados, 
los int~resados deberán presen
tar o enviar por correo certificado 
la siguiente documentación en la 
Secretaría de Servicios Escolares 
de la DEP, con horario de aten
ción de 1 o a 14 y de 16 a 20 h. 
a) Título profesional y/o grado aca
démico (según sea el caso), dos 
copias tamaño carta por ambos 
lados 
b) Certificado de estudios de li
cenciatura y/o maestría (según 
sea el caso) dos copias 
e) Currículum vitae (utilizar la for
ma que proporciona la División) 
original y dos copias 
d) Proyecto de investigación: una 

.copia 
e) Carta de exposición de mpti
vos, original y copia 

6 de enerb de 1992 
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f) Dos cartas de recomendación 
de profesores universitarios: ori
ginales 
g) Dos fotografías tamaño infantil 
h) Dos constancias de idiomas ex
pedidas por cualquier centro de 
lenguas de la UNAM, dos copias 
de cada una 
- Para ingresar a la maestría o · 
doctorado en Relaciones Inter
nacionales se requiere acreditar 
la traducción de un idioma y la 
posesión de otro que necesaria
mente debe ser de inglés y/o fran
cés; se entiende que la posesión 
debe ser de idioma diferente al 
de la traducción 
- Para ingresar a las demás maes
trías o doctorados se requiere 
acreditar dos traducciones, una de 
las cuales debe ser inglés y/o 
francés ·y la otra podrá elegirse 
entre cualquiera de Jos siguien
tes: italiano, portugués, ale
mán, ruso u otro 
- Cuando el aspirante provenga 
de un país cuyo idioma no sea 
español, deberá acreditar la po
sesión de este idioma en el Cen
tro de Enseñanza para Extranjeros 
de esta Universidad 

111. Egresados de la FCPyS y de 
las ENEP de la misma especia
lidad 
Los egresados 1e la FCPyS y 
de las ENEP que hayan cubier
to el 1 00 por ciento de créditos · 
de la licenciatura correspondien
te y tengan su tesis totalmente 
terminada, podrán ser aceptados 
al proceso de admisión si presen
tan una carta del coordinador de 
su especialidad y otra de su ase
sor en donde se exponga que 
ésta ha sido concluida 

IV. Egresados de otras institucio
nes nacionales o extranjeras 
En el caso de egresados de Insti
tuciones nacionales diferentes a 
la UNAM el título profesional y/o 
grado académico deberán estar 
registrados en la Dirección Gene
ral de Profesiones de la SEP 
En el caso de egresados de instl-
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luciones de otros países o naciona
les con estudios en el extranjero el 
titulo profesional y/o grado aca
démico, el certificado de estudios 
de licenciatura y/o maestría, el 
certificado de estudios de bachi
llerato y el acta de nacimiento de-· 
berán estar autentificados por el 
ministerio de Educación, ministe
rio de Relaciones Exteriores y 
el Cónsul mexicano del pafs don
de se realizaron Jos estudios, 
con excepción de Brasil, Colom
bia, Estados Unidos y Canadá, 
Jos cuales necesitan de auten
tificación de Notario Público 

V. Calendario de actividades 
del proceso de admisión 

- Registro de aspirantes: 1 a de 
enero al 21 de febrero 
- Examen de admisión: 1 a de 
marzo 
- Entrevistas a Jos aspirantes de 
nuevo ingreso: 23 al 27 de marzo 
- Entrega de resultados: 2 de abril 
- Inscripción al curso propedéuti-
co: 6 al10 de abril 
- Inicio del curso propedéutico: 
21 de abril 
- Revalidación de estudios en 
DGIRE: 15 al 26 de junio (s:óto 
aspirantes con estudios en el ex
tranjero) 
- Confrontación de documentos 
en URJ: 1 al 12 de febrero de 1B93 
(sólo aspirantes nacionales y 

PSICOLOGIA DE LA SALUD 
CONVOCATORIA 

Becarios 

La Secretaria de Salud a través de la Dirección General de los Servicios de Salud 
Pública en el Distrito Federal en coordinación con la División de Estudios de Po5grado 
de la Facuftad de Psicologla de la ·UNAM C O N V OC A N a los interesados a 
Ingresar al Programa de Psicologla de la Salud, nivel maestrla, que dará Inicio el 1" de 
Marzo de 1992, con sede en el Centro Comunitario de Salud Mental de la S.S.A. a 
presentar su sollcltud de Inscripción. 

REQUISITOS 

1.Ser-de35 ... 
z. ........, ortglnlll r oop .. fotoa16ta eleJ111uJo 
de hlo6logo' cHul8 JlfOIMioM~ o .... defec:lo ' 
orlgllwl r COl* delllelll de e- profeelonlll y 
111 cueJqullr - _.,.,., lo8 documen1oe ele 
una oopllde eu ht.lorta K8CNrnlc8 con un pronw
dlo mlnlmo de 1.0 (ocllo) .. - HIUclloe de 
JJcendltura. 
3. Pt-.r CUrrlculum v ... K1Uallzado. 
4. PNMniW cona18nelll ele •lf*llllclll en el ••• 
de SerYicloe de Slllucl. 

5. DJeponlbllldad ele tiempo comploto (menan• y 
tenle): el alumno debed ~ron .. 11111fla1111 on 
el Centro Oomunltwlo de Slllud Mtn .. l y en .. 
Wcle aalatlr • c:lll- en 18 F..:u ... d de Palcologl8 
delaUNAM. 
e. Aprobar loa eúmenea de conocimientos de 18 
Dlvlel6n ele Eatudloa ele Poagrado y del Programa 
de Palcologll ele 141 Slllud ele 18 Facultad de Pal· 
cologl8 ele .. UNAII que • Jlovar'n a cabo el 
rner1N 2S de enero ele 1812. 
7. Apr~ loa e..,_• palcológlcoa y - apro
Ndo en 18a entntvlataa de •lic:clón en la Facultad 
ele Palcologla ele 11 UNAM y en el Centro Comun .... 
rlo de Slllud MtnlaL 

l..o5 inll~ dlb«WI acudir 111 c.nlto Comunitarb ~ Salvd Mental, situado MI: EnriqUII Gonzáloz M/JIIfnez 
no. 131, Co.bnlas.tú MMfaiiiRibera, Mlxlt:oD.F. o a t.D/m/6n ct. Estudios~ PosgrlldoHt. F.cvlllldde PsicoJo. 
gfa ct. la UNAM ., 111 ~ • l'fallt:ldlld CM«xlll. Edilicio V 2' piso ., hora hMJIIa • ,.,., su solicitud 
~ ~ • lnfonrw8• soln 111 pt001e0 ~ ulllcc/6n. El dit:l_, ~ .,xobac16nlinli .,.Ido por la Comísi6n di 
SIIM:diJn sniN/plllblll. La r.cM ~ fW»PC16n di documllfllos H : dlll 2 ~ dicietrlln ct. 1991; 11110 d11 1n11ro de 
1992. los '*- qw _, ~ oomo bfQrlos ,_,., ayuthl IICOII6micll di t. s.a.wla de Salud. 

Informe• e lnwlpclonea: 

Dr.lbléerto Rloo Dlaz (mlllena) Tela. 541-47411 y 541·1224 (SSA) 
Dr. Jorge Jullin Palacloe Venepa Tel. 5S0-5516 (UNAM) 



posgmdo __________________________________________________ _ 

extranjeros no egresados de la 
UNAM) 
Para entrega de las guías de es
tudi•o del examen de admisión o 
para cualquier otra aclaración fa
vor de acudir a la Unidad de In
formación de la DEP de la FCPyS, 
telé1fonos 665-17-86 y 665-13-44 
extetnsiones 7951, 1 o a 14 y de 18 
a 20 h. 

• Facultad de Química 

Especialización en Bioquímica 
Cllínica, en colaboración con el 
sector salud, para químicos far
macéuticos biólogos o profe
sionistas afines y médicos. 
Ruquisitos de ingreso: 
1. Título de químico farmacéuti
cc• biólogo, ~ufmico bacteriólogo 
y ¡parasitólogo, médico o de carre
ra,s afines 
2. Presentar examen de selección 
Umrico, teórico y práctico 
3. Presentar entrevista, previa ci
ta, en el laboratorio 1 B, primer pi
s;o del edificio A de la Facultad 
eJe Química, UNAM, 17 h, 9, 14 o 
'16 de enero 
· 4. 1 nicio de curso: 3 de marzo 
Actividades académicas: 
Primer semestre, cursos de: Bio
química intermedia, Fisiología 
clínica, Química analítica, Esta
dística y control de calidad y Es
tancia hospitalaria l. 
Segundo semestre, cursos de: 
Bioquímica clínica, Métodos bási
cos en Química clínica, Estancia 
hospitalaria 11, con base en la se
lección de una de las siguientes 
orientaciones: Bioquímica Clíni
ca, Endocrinología, Hematolo
g{a, lnfectología, Inmunología. 
Tercero y cuarto semestres: Es
tancia hospitalaria 11, con base en 
la orientación seleccionada y de
sarrollo de tesis. 
Informes: Departamento de Biolo
gía, teléfono 550-52-15 extensión 
2442, fax (5) 548-32-27. 

Facultad de Filosofía y Letras 

Se convoca a todos los aspirantes 
a ingresar a los siguientes progre-

mas de Doctorado: Antropología, mexicano, en el lugar de origen; el 
Estudios latinoamericanos, Filoso- acta de nacimiento deberá estar le
fía, Geografía, Historia, Historia del galizada también por ei Cónsul me
arte, Letras clásicas, Literatura xicano en el lugar de origen (con 
comparada, Literatura (española, excepción de Brasil, Colombia, Es
iberoamericana, mexicana), Lin- tados Unidos y Canadá, los cuales 
gOística hispánica y Pedagogía. requieren legalización de notario pú
Presentación de programas de in- blico y Cónsul mexicano. 
vestigación y documerrtación del 6 Los alumnos de maestría qu~ ha-
al 21 de enero. yan cubierto el 1 00 por ciento de 
Requisitos de ingreso: los créditos, podrán solicitar su in-
1. A efecto de dar vigencia a los graso al Doctorado presentando el 
nuevos' planes de estudio de Docto- proyecto de investigación y la do
rado (sistema tutoral), será preciso cumentación requerida en el apar
que los aspirantes cumplan con tado 2 (puntos b,e,i), debiendo 
los siguientes requisitos, señala- considerar que el alumno inscrito 
dos en el Capítulo 111, Artrculo 27, _ en el Doctorado, de este modo, no 
Fracción 111 del Reglamento Ge- obtendrá el grado de maestro 
neral de Estudios de Posgrado: 3. La Comisión de Admisión del 
a) haber obtenido el grado de departamento correspondiente de
maestro y presentar un proyecto terminará el ingreso del aspirante, 
de investigación, o bien: b) haber con base en el proyecto de investí
cubierto el plan de estudios de gación y los antecedentes acedé
una maestría antecedente y pre- micos 
s~ntar un proyecto de investiga- La División de Estudios de Posgra
Ción, el c~al ~~be~á contener.: el do publicará las respuestas a par
tema, la J~St1f1c~c1ó~ (neces1da- tir del 20 de marzo, y durante el 
~e~ de su mvest1gac1ón), los ob- primer semestre, el alumno pre
¡etlvos, la metodolog~a, las fuen- sentará los originales de sus docu
tes de consulta (arch1vo, hemero- mentas en la Coordinación Gene
grafí~, bibliografía), y exte~sión ral de Estudios de Posgrado, con 
aprox1mada entre 5 y 1 O cuartillas el propósito de que el candidato a 
2. Documentación requerida (origi- doctor realice el trámite de ingre
nal y 2 copias tamaño carta): a) so, en caso de haber obtenido un 
Grado de maestría o doctorado si dictamen aprobatorio. 
es el caso (*); b) Certificado de es- 1 nformes: División de Estudios de 
tudios de maestría o doctorado(*); Posgrado de la Facultad. 
e) Acta de nacimiento (*); d) Currí-
culum vitae con fotografía; e) Car-
ta de exposición de motivos de 
ingreso; f) Constancia de -traduc-
ción o dominio de otros idiomas, 
de acuerdo al plan correspondien
te; g) Documentos de calidad mi
gratoria, en el caso de extranjeros; 
h) Constancia de dominio del' idio
ma español, para aspirantes que 
!10 provienen de países de habla 
hispana, e i) No estar inscrito en 
otro posgrado de la UNA,M 
(*) Para alumnos procedentes de 
instituciones nacionales: el grado 
deberá estar registrado ante la Di
rección General de Profesiones; 
de instituciones extranjeras: el gra
do y el certjficado de estudios de
berlrl ser legalizados por el Minis
terio de Educación y por el Cónsul 

Agenda, Su pi .mento de la O... 
UNAM, aparece publicada loa fu. 
net por la Dlrecd6n Gefterel4e lle 
formacl6n. Ofldnoa:· Primer ~ 
d•l edlnc&o ubkodo en el coa.
f\Oite de la Torre U de Humanl• 
dea. Telifonoa: 550-594y SSOolle 
15, exttftlklft =o. 
i)ubllllldld: .,...._ 831 • U 
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~ SECRETARIA 

~AUXILIAR 

¿TE INTERESAN ESTAS EXPOSICIONES? 
"COMUNICACION PARA LA SALUD" 
(Selección de carteles · internacionales sobre salud) 

"MERLOT CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL" 
(Adaptación del comic francés del mismo nombre) 

"MERLOT CONTRA EL SIDA" 
(Adaptación del comíc francés del mismo nombre) 

"DIARIO DE UN SEROPOSITIVO" 
(Adaptación del folleto español del mismo nombre) 

"EX PO-SIDA 11 

(Selección de carteles internacionales sobre SIDA) 

"COMIC Y SALUD" · 
(Antología de comics internacionales sobre salud) 

"EXPOSICION ITINERANTE DE SALUD" 
(Información sobre salud mental, nutrición, sexualidad, enfermedades de vías -
respiratorias, salud buco-dental, adicciones y servicios que presta la D.G.S.M. ) 

''TABAQUISMO" 
(Muestra de carteles internacionales sobre el tema) 

"ALCOHOLISMO 11 

(Muestra de carteles internacionales sobre el tema) 

La Secretaría Auxiliar, a través de la Dirección General de Servicios Médicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México,difunde este material entre instituciones -
y dependencias que lo soliciten. 

MAYO RES INFORMES: 

LIC. ARMANDO VELAZQUEZ HUERTA 
Area de Comunicación Social 
Dirección General de Servicios Médicos, UNAM. 
Tel: 550-54-31. 

Entrez 
sans 
fumer 

/,ltP~ 
fg_tpbac,c~ 

11(\l'fCfONS lA 101 DU 9 JUIIlfll9/6 
,..,.... Ir~ d.edu<oftc>n"""' la ~ .. n .... ,....,bo 1~1) ..... 



de Héctor Mendoza 
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