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Ante la interdependencia econó
mica mundial debemos preservar 
nuestra identidad nacional, afirmó 
el rector Sarukhán 

Los recientes sucesos internacio
nales nos obligan a la distancia 
serena del uso de la razón: Víctor 
Flores Olea 

Héctor AguiJar Camín: el colo
quio, posibilidad de matizar nues
tras convicciones; no se definirá 
sólo un modelo 

En LA debemos utilizar nuestra 
particular capacidad de transfor
mación para crear culturas que 
progresen: Carlos Fuentes 
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Coloquio de Invierno 

Nuestra meta sólo puede ser una: 
la superpotencia denominada mundo 
En un mundo crecientemente ínterde

pendiente en lo económico y lo cul
tural debemos contribuir a la preserva
ción y desarrollo de nuestra identidad 
nacional, de nuestros valores y de nuesta 
cultura; al mismo tiempo, ayudar a que 
nuestro país no quede marginado de los 
avances del conocimiento científico y 
tecnológico, ni de la cultura universal. 

Así lo señaló el doctor José Sarukhán, 
rector de la Universidad Nacional Autó
noma de México, durante la ceremonia 
inaugural del Coloquio de Invierno, Los 
Grandes Cambios de Nuestro Tiempo: 

Director por un 
segundo periodo del 

liMAS 

4 
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lndisociables en los estudios de Estéticas 

Ciencia y arte, relación básica 
en el campo de la creatividad 
Presentó Rita Eder su primer informe de labores al frente del IIE; logros 
en áreas específicas de historia del arte 

Desde su fundación, el Instituto de In
vestigaciones Estéticas (IIE) ha reu

nido a un grupo brillante de especialistas 
que destacan por su enorme producción 
y relevancia teórica. De becho, sus libros 
sentaron las bases para los estudios del 
arte en México. 

Desde entonces, puede decirse que es 
la UNAM, a través del IIE, la que provee 
a la sociedad mexicana de destacados 
profesionales en este campo. "Tenemos, 
pues, una tradición de excelencia que 
aspiramos conservar", aseguró la maestra 
Rita Eder, directora de esta dependencia, 
durante la lectura de su primer infonne 
de labores, cele~rado el pasado lunes en 
la Sala de Juntas del mismo instituto. 

En presencia del rector José Sarukbán 
y del maestro Julio Laba..tida Martín del 
Campo, coordinador de Humanidades, la 
maestra Eder hizo un balance de los lo
gros y expuso las carencias de su proyec
to de trabajo durante 1991, que tuvo co
mo objetivo fijar una visión sobre el 
trabajo académico en el instituto a su 
cargo y la naturaleza de sus vínculos con 
la sociedad. 

En líneas generales, la formación de 
buena parte de los miembros del Instituto 
es en historia del arte, disciplina huma
nista por excelencia y poseedora de su 
propia metodología, la cual se mitre inva
riablemente de otra<> disciplinaS. 

Así pues, puntualizó la maestra Rita 
Eder, la historia del arte no sólo recurre a 
las humanidades; también necesita rela
cionarse con la.. ciencias naturales y las 
exactas, ya que "la<> repercusiones de la 
ciencia en el arte son una parte funda
mental de las innovaciones en el campo 
de la creatividad artística" y su análisis. 

Al referirse a los distintos campos de 
estudio a los que se aboca el IIE, la maes
tra Eder dijo: en el del arte prehispánico 
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trabajan seis investigadores con distintos 
proyectos, que se ocupan de reconstruir 
el pasado de una cultura milenaria, "tarea 
que representa ·enormes grados de com
plejidad". El reto fundamental, agregó, es 
asumir las limitaciones de una mente oc
cidental interesada en comprender una 
cultura cuyos fundamentos éticos, espiri
tuales y materiales son totalmente distin
tos a ella, a través de distintos caminos y 
metodologías de carácter interdisciplina
rio que lleven a imaginar la relación entre 
lo que hoy llamamos cultura popular con 
la vida cotidiana. 

En arte colonial trabajan once investi
gadores, cuyo interés fundamental es re
visar la organización de la actividad ar
tística de la época con base en fuentes 
primarias, como los inventarios, tratados 
de arquitectura, sermones y testimonios 
documentales. "Cabe 'señalar que una de 
las renovaciones en esta área es la de no 
concebirla como un periodo cerrado en el 
que culmina una época, sino, por el con
trario, verla como .un continuum que se 
injerta en el siglo XIX y permite reflexio
nar en las bases de eso que hoy llamamos 
modernidad. 

"Los estudios sobre el arte del siglo 
XIX y XX han estado orientados al sur
gimiento de una escuela propia en el arte 
mexicano, y en este sentido se realiza en 
esta área una importante investigación 
documental que se encuentra en la Anti
gua Academia de San Carlos", con diver
sos estudios en tomo a la pintura y el 
origen de una expresión artística inde
pendiente o nacional, expresó la maestra 
Eder. 

Al área de arte moderno y contempo
ráneo pertenecen nueve miembros del 
IIE. Sus objetos de investigación yan des
de la tarea fundamental de reunir material 
documental sobre arte mexicano en ar-

quitectura y pintura, hasta los temas de 
carácter teórico que recurren a otra<> dis
ciplinas como el psicoanálisis, la ecoes
tética urbana o la literatura. Campo fértil , 
de estudios, a decir de la maestra Eder, es 
la obra y sus significados, pero también 
el desplazamiento de lo artístico hacia el 
mercado y la recepción, pues "hoy es 
importante, para acercarse al sentido de 
la obra, verla como un complejo inserto 
en la sociedad". 

Si bien las tres cuartas partes de los 
miembros del instituto están dedicados a 
los estudios de las artes plásticas, existen 
también las áreas de literatura, música, 
danza, cine y teatro, produciéndose en 
estas tres últimas importantes estudios 
históricos. 

La investigación 

A partir de enero de 1991 se iniciaron 
cinco seminarios: dos de arte prehispáni
co, 'colonial, de los siglos XVIII y XIX y 
el de la centuria que vivimos aún, el XX. 
Este último de carácter interdisciplinario, 
"que sirve para involucrarse en el trabajo 
de cada uno de los miembros del IIE, y 
desde luego para fomentar la discusión y 
el ejercicio crítico entre colegas". 

La vinculación estrecha que existe 
con la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL) hizo posible que se impartieran 
15 cursos a nivel licenciatura, 13 en el de 
maestría, nueve en el doctorado y uno de 
especialización. De igual manera se diri
gieron 63 tesis en los niveles de licencia
tura y posgrado, de las cuales 19 fueron 
concluidas. Por otra parte, investigadores 
y técnicos académicos tuvieron presencia 
en 22 congresos (nueve fueron interna
cionales). 

Tras mencionar algunas característi
cas y carencias de la biblioteca Justino 
Fernández, estas últimas escuchadas 
atentamente por el rector Sarukhán para 
su posible solución, como son la amplia
ción de sus instalaciones, la maestra Rita 
Eder señaló un proyecto para renovar 
parte del acervo fotográfico, a fin de rea
lizar una amplia tarea de divulgación so
bre el arte mexicano mediante la hechura 
de colecciones especiales de diapositivas 
acompañadas con un respectivo folleto 

13 de febrero de 1992 
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informativo. Consideró que se tiene un 
buen mercado para este proyecto, ya que 
involucra a universidades y museos na
cionales y extranjeros, en donde ha co
brado gran importancia el estudio del arte 
mexicano. 

El área de publicaciones tiene, desde 
luego, prioridad, pues constituye el resul
tado del trabajo de investigación, tarea 
fundamental del IIE. En 1991 se dieron a 
conocer 11 títulos, y en prensa hay 14 
investigaciones, de las cuales 12 ingresa
ron el af'ío pasado. Dentro del rubro de 
investigación se publicaron 44 artículos 
en revistas especializadas, 12 en memo
rias de diversos actos académicos, nueve 
capítulos de libros, 63 artículos periodís
ticos y 40 trabajos m á<! entre presentacio
nes de catálogos, prólogos y comenta
rios. En lo referente a la sección de 
archivo fueron publicados 12 catálogos 
de documentos de arte. 

Durante el primer año de la maestra 
Rita Eder 111 frente del IIE se impulsó el 
área de difusión cultural e intercambio 
académico. Como muestra de ello se ce
lebraron ocho convenios de colaboración 
académica, con instituciones de educa
ción superior y del sector oficial, para 
desarrollar proyectos de investigación, 
actos académicos como el XV Coloquio 
Internacional de Historia del Arte, y la 
adquisición de equipo para la conserva
ción de materiales fotográficos. 
Tam~én se trabaja para la conclusión 

de cinco títulos sobre arte mexicano en 
video. Durante 1991 un hecho relevante 
para el IIE fue el de haber ingresado a la 
Asociación de Institutos de Investigación 
en Historia del Arte (ARIAH), la cual 
congrega a instituciones y centros del 
más alto nivel académico de Estados 
Unidos y Canadá. 

Proyectos para 1992 

Para el presente año, la maestra Eder 
anunció la realización de un videodisco 
interactivo sobre el muralismo mexica
no; un proyecto para procesamiento de 
imágenes para dar una nueva dimensión 
a las investigaciones; la consolidación de 
un Seminario de Conservación y Restau
ración del Patrimonio Artístico Monu
mental, en el que se estudie y discuta la 
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teoría de la restauración y conservación, 
y se tome conciencia de que en el campo 
del patrimonio es necesario organizar 
una serie de acciones efectivas; por ello, 
se aspira a formar un grupo que pueda ser 
escuchado cuando ocurran nuevas inicia
tivas de ley que pongan en peligro el 
patrimonio cultural de nuestro país. En 
ese sentido, se tiene considerado también 
publicar anualmente los trabajos presen
tados en el seminario. 

La maestra Eder extemó la necesidad 
de crear un museo en donde se estudie el 
patrimonio artístico de la UNAM y se 
albergue su propia colección -de por lo 
menos tres mil objetos de gran valorar
tístico-, y en el que se cuente igualmente 
con tallerés dé restauración, una bibliote
ca y salas de lectura. 

"Si esto llega a realizarse, reclamamos 
nuestro derecho, como especialistas re
conocidos, de opinar y participar en un 
proyecto con estas características, pues 
creemos que tenemos mucho que ofrecer 
en este sentido", concluyó la maestra Rita 
Eder. 

En su momento, el rector Sarukhán 
destacó la labor del IIE, al que calificó 
como una dependencia universitaria fun
damental para la düusión del coooci
miento y el entendimiento de la protec
ción del patrimonio artístico y cultural 
mexicanos, que es la manera, agregó, 
como la UNAM puede participar, influir 
y_ dirigir los esfuerzos nacionales para 
que ello se dé en términos positivos. 

Esta defensa de nuestra identidad na
clona~ "que necesariamente irá cambian
do al igual que lo hace la sociedad y el 
país", el IIE no la realiza de manera me
cánica, sino crítica y creativamente, cons
ciente de que debe propiciar las condicio
nes para que esta evolución sea 
comprendida con toda su riqueza a través 
de un trabajo académico de calidad e ínter
disciplinario, tal y como se ha venido ha
ciendo, sostuvo el Rector, a lo largo de la 
gestión de la maestra Rita Eder. 0 

Rainón Martfnez de Ve/asco 

Nueva planta eléctrica en Radio Universidad 

Con el propósito de ofrecer un mejor 
servicio a su auditorio, Radio UNAM 

montó y puso en funcionamiento una 
planta generadora de energía eléctrica en 
sus instalaciones del kilómetro 5.6 del 
camino al Ajusco, que a partir del14 de 
enero pasado permite una efectiva conti
nuidad en las transmisiones de FM, me
diante sus 96.1 megahertz. 

Esta adquisición de la UNAM tiene la. 
característica de evitar que esta radiodi
fusora universitaria tenga frecuentes "sa-, 
lidas del aire" por falta de energía, situa
ción que ocurría con mayor frecuencia en 
la temporada de lluvias. 

La planta tiene una capacidad instala-' 
da de 100 kilowatts (KW), y la ventaja de 
contar con un tablero de control digital 
para verificar que su funcionamiento sea 
normal. O 

uÑAMIJ 
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Periodo 1992-1996 

Seguirá Ignacio Méndez al frente 
de Matemáticas Aplicadas 

fundamentales para el país,y señaló que 
el ITMAS es uno de los pocos lugares que 
las realiza, "aunque con dificultades por 
la pérdida de investigadores. Ello nos 
obliga a formar más académicos y a con
solidar nuestras lineas de investigación". 

El doctor Luis Esteva Maraboto, 
coordinador de la Investigación 

Científica, reafirmó en su cargo como 
director del Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 
(liMAS) al doctor Ignacio Méndez Ra
mírez para el periodo 1992-1996. 

En sencilla ceremonia, efectuada el 
pasado martes 11 de febrero en las insta
laciones del instituto, el doctor Esteva 
reconoció lalabordeMéndez Ramírez en 
el periodo anterior; esto nos hace esperar 
que siga el desarrollo de una labor de gran 
importancia para el instituto y para la 
Universidad. 

Por lo pronto, es necesario mantener 
la planta de personal, hacerla crecer y 
lograr una mejor vinculacióp con la in
dustria, que en el liMAS es una labor
trascendente y necesaria. 

Nuestra meta ... 
> 1 

La Situación Mundial, América Latina y 
México, organizado por esta Casa de Es
tudios, El Consejo Nacional para la Cul
tura y las Artes y la revista Nexos. 

El doctor Sarukhán dij<? que el colo
quio responde a la preocupación por ana
lizar los procesos fundamentales que es
tán redefiniendo al mundo contempo
ráneo, y por ver cómo afectan estos pro
cesos en forma diferenciada al norte y al 
sur, particularmente a Latinoamérica y 
México. 

Luego de señalar que el coloquio re
afirma la vocación universal de la 
UNAM y su compromiso indeclit:Ulble 
con México, apuntó que esta institución 
es uno de los baluartes en la defensa y 
el enriquecimiento del patrimonio y los 
valores históricos y culturales de la na-
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Por su parte, el doctor Ignacio Méndez 
coincidió en la necesidad de mejorar la 
situación del instituto, y precisó que éste 
se ha caracterizado por su integración 
m ultidisciplinaria. Lo citado permite rea
lizar aportaciones valiosas al conoci
miento, a la formación de recursos huma
nos y a la difusión en las áreas que 
cultiva. 

La investigación en matemáticas apli
cadas, dijo, es bastante sólidá; sin embar
go, puede y debe mejorarse, al igual que 
el estudio de los sistemas en general y, en 
particular, el de los sistemas sociales, el 
cual es un estudio que aporta una visión 
y entendimiento global de los procesos 
naturales y sociales. 

Al referirse a la investigación en esta
dística y sobre la computación, el doctor 
Méndez indicó que estas dos áreas son 

Informó que en electrónica es necesa
rio un esfuerzo serio para encontrar for
mas claras de evaluar los desarrollos tec
nológicos con rigor académico y buscar 
su transferencia. 

En forma continua y en armonía, pro
siguió, se debe buscar la forma de obtener 
recursos económicos adicionales para 
complementar los salarios del personal 
académico. Esto debe lograrse como re
,sultado de nuestra capacidad para resol
ver problemas sin menoscabo de nuestra 
actividad de investigación. 

Por último, el doctor Ignacio Méndez 
convocó a todos los miembros del instituto 
a redoblar esfuerzos para alcanzar lo esbo
zado anteriormente y mejorar en todos los 
aspectos el trabajo realizado. O 

Gustavo Castillo 

Vidor Flores Olea, José Slll'llkbúl y Hktor Ag1lilllr Cai'DÚD. 

.... -



ción, así como uno de los pilares más 
sólidos para el desarrollo económico y 
social de México, debido a su aporta
ción a la ciencia, la tecnología y la 
formación de los cuadros profesionales 
que el país necesita. 

Respecto de los procesos de globali
zación, el ¡Rector hizo notar que el nuevo 
orden internacional tiene, en primer tér
mino, una dimensión geopolítica que se 
refiere al desmoronamiento del bloque 
socialista y a la desaparición del llamado 
mundo bipolar, con sus secuelas de la 
guerra fría y de un eventual conflicto 
nuclear a escala mundial. 

"Lo que para algunos significa el 'fin 
de la historia', para otros es una redifini
ción compleja de poderes a nivel mundial 
y de equilibrio regional que se expresan 
también en un replanteamiento de las 
pugnas ideológicas" dijo el Rector. 

Advirtió que hay un proceso de globa
lización y de creciente interdependencia 
a nivel mundial, contrastado PQr fuertes 
tendencias de segmentación en bloques, 
cuya integración tiene un carácter más 
regional que global; esto implica diferen
ciación de intereses, competencia y posi
bilidades desiguales de desarrollo. 

Por lo tanto, acotó, dar cuenta de los 
procesos de globalización no elimina, si
no redefine la problemática del desarro
llo. Un aspecto fundamental es, en este 
sentido, la relación entre el medio am
bien te y un desarrollo sustentable, porque 

\ / de la manera en que resolvamos esta re
lación dependerá, tanto a nivel mundial 
como 1oca1; el futuro de las nuevas gene
raciones. 

Vfctor Flores Olea 

En tanto, el licenciado Víctor Flores 
Olea, presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, expresó que 
el desmoronamiento de muchas de las 
ideologías y visiones que dominaron en 
el siglo XX; el fin del llamado socialismo 
real, con sus ilusiones, engaños y críme
nes, así como la conclusión del mundo 
bipolar y el dibujo en el horizonte de 
nuevas relaciones globales, "nos obligan 
a la distancia serena del uso de la razón". 

Los hombres, agregó, estamos obliga-
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AmpUG lllterés entre cllversos sectores nacionales e lntemadonsles ha despertado el coloqalo desde 
el primer dfa. 

dos a suspender el curso natural del tiem
po para abrir vías de acceso al pensa
miento, ya que sin él, la avalancha de los 
acontecimientos desbordaría nuestras 
expectativas de sentido arrojándonos al 
peor de los mundos posibles. 

Para el licenciado Flores Olea, el Co
loquio de Invierno se convierte en res
puesta a la necesidad de reflexión sobre 
una vida más compleja, interdependiente 
y con mayores posibilidades, pero tam
bién con problemas más agudos . 

Tras señalar que los objetivos del co
loquio no se cumplen con la mera expo
sición y discusión de una temática, ya que 
éste tiene un carácter de cátedra nacional, 
subrayó que es aquí donde la UNAM 
reafirma su naturaleza de foro abierto y 
libro de las ideas, espacio en donde se 
debaten los grandes temas contemporá
neos. 

Asimismo, el licenciado Flores Olea 
indicó que los grandes cambios de hoy 
exigen el compromiso de todos los hom
bres para el mejor, más libre y justo cauce 
de las acciones humanas. El río del tiem
po se desbordará si no confluye la volun
tad, la inteligencia y el trabajo reflexivo. 

Héctor Aguilar Camín 

En su intervención, el doctor Héctor 
Aguilar Camín, director de la revista Ne
xos, subrayó que no se pretende en este 
coloquio fungir como tribunal para ab-

solver, celebrar o condenar, por medio 
del análisis, los cambios del mundo, 
siempre imaginativos de la historia; tam
poco se pretende ofrecer recetas de fácil 
consumo para creer que hemos entendido 
lo que sólo se ha simplificado. 

"Tampoco aspiramos a definir un mo
<:Io único de pensar o mirar lo que nos 
rodea. Si algo fértil puede brotar en el 
terreno intelectual del fin de la lógica 
bipolar de la guerra fría, es precisamente 
la diversidad natural de nuestras perspec
tivas históricas, culturales, regionales, y 
la posibilidad de matizar nuestras convic
ciones sin temor a ser expulsados por 
alguno de los bandos en pugna." 

Carlos Faentes 

Por su parte, el escritor Carlos Fuentes 
al participar con su lección inaugural en 
el tema Situación Mundial y la Demacra
da, disertó sobre las tranformaciones 
económico-políticas internacionales 
acontecidas recientemente y sus implica
ciones en el contexto mundial. 

Acerca del derrumbe soviético, la 
cambiante dinámica de la multipolaridad 
a la monopolaridad aparentemente asu
mida por Estados Unidos; la globaliza
ción económica; la "balcanización políti
ca" y el surgimiento de bloques de 
comercio rivales, el escritor mexicano 

> 
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> 
sostuvo que la primera paradoja de la 
relación internacional emergente es que 
la integración económica global coexiste 
con lo que la niega. 

Para el novelista, el comunismo, una 
de las ideologías en pugna durante la 
guerra fría, debe resignarse a sus propias 
exequias. El capitalismo conmemora su 
triunfo y se autopropone como solución 
universal identificada con la razón mis
ma del desarrollo económico global y 
aun con la dimensión política de la demo
cracia. 

"Mientras asistimos a la paradoja de 
una globalización de la economía enfren
tada a una resurrección de los localismos 
culturales y políticos, el capitalismo se 
asigna una ideología universal que nue
vamente comprime y aplaza, no sólo las 
realidades culturales, sino, lo que es más 
grave, retrasa las soluciones económicas 
y sociales concretas necesarias para que 
las culturas, sin perder su perfil, dejen de 
estar en conflicto con la economía y ésta 
con la justicia." 

Corremos el riesgo, advirtió, de pasar 
de una teología comunista a una capita-

lista: de los dogmas de Carlos Marx a los 
de Adam Smith resurrecto, olvidando 
que las realidades político-económicas 
actuales son resultado de una simbiosis 
crítica y pragmática. 

Al referirse a la ausencia de un mode
lo de capitalismo como opción única para 
los países latinoamericanos, Fuentes dijo 
que el declive de la economía norteame
ricana no sólo la despoja de su pretensión 
como modelo, sino que tiene que ver con 
la pretensión \más seria de querer procla
mar a los Estadil> Unidos como única 
gran potencia. 

Consideró que para que la Unión 
Americana no se convierta en un imperio 
pobre de sostenida decadencia, depende 
de la capacidad de la democracia nortea
mericana en acentuar las reservas de su 
capital humano, al que llamó su mayor 
riqueza. 

No deben buscar al enemigo en el 
exterior de su país, sino dentro, traducido 
en problemas como el del medio ambien
te, los derechos de la mujer y de los 
ancianos, la falta de vivienda, un sistema 
educativo decadente, las ciudades devas
tadas por el crimen y la droga, así como: 
el problema racial. 

Crónica del coloquio 

Tras indicar que en el futuro habrá de 
vivirse un mundo violento, peligra><> y 
desafiante, abierto a la imaginación crea
tiva y mediadora, el autor de La r~gión 
más transparente enfatizó que América 
Latina podrá entonces desempeñar un 
ejemplar papel de moderador, ya que 
aquí no se dan separatismos porque se ha 
logrado en 500 años que la nación y la 
cultura coincidan. 

Los latinoamericanos debemos utili
zar nuestra particular capacidad de inclu
sión. y de tranformación para crear cultu
ras que en la pureza y el aislamiento 
perecen, y que sólo en la comunicación, 
el mestizaje y el contagio viven y pros
peran. 

Fmalmente, Car~ Fuentes puntualizó 
que al concluir el siglo XX el horizonte de 
un nuevo mundo multipolar revela la varie
dad de la condición de la experiencia hu
mana, es decir, la continuidad de la vida 
Para ~gurarla, debemos todos cooperar 
en un nuevo proyecto de modernidad que 
no excluya a nada ni a nadie: nuestra meta 
sólo puede ser una sola potencia: la super
potencia mundo. O 

Jaime R. Villa grana 

Rito de gurúes, confrontación de colosos 

T a Universidad Nacional Autónoma 
~e México nuevamente se erige co
mo caja de resonancia. Voces agudas y 
·graves; sonoras y disonantes; tenores y 
sopranos. Todas concentradas en el cora
zón del campus, en el Auditorio Alfonso 
Caso, recinto memorable donde se han 
librado batallas decisorias para la univer
sidad y para la sociedad mexicana. 

Con el coloquio Los grandes cambios 
de rwestro tiempo, en el que participan 
130 intelectuales de América, Europa, 

RGACETt 
UUNAM 

Antes, el futuro sólo era la continuación del presente y los cambios estaban lejos, 
más allá del horizonte. Ahora, el futuro se casó con el presente. 

Asia y Africa, se abre un espacio de dis
cusión que, aunque ha iniciado en medio 
de una ruda polémica, seguramente de
vendrá en ideas, experiencias, cambios y, 
sobre todo, en la confrontación de cos
movisiones que vertirán a la sociedad 
valiosos elementos para entender el mo
vimiento de las agitadas aguas que en
vuelven al mundo. 

En la inauguración, lunes mexicano 
con su carga de smog y su paulatino pero 
ascendente movimiento, empezaron los 

Andrei Tarkovski 

primeros jaloneos. Entre la masa de asis
tentes y los mesurados organizadores. 
Entre los ritos de los gurúes y la avalan
cha de informadores. Entre los clamores 
de desobediencia y el rigor del orden 
establecido. 

Carlos Fuentes, traje azul marino, ca
misa con delgadas rayas y corbata roja, 
desde temprano estuvo listo en su trin
chera. Después llegaron Héctor Aguilar 
Camín, Fernando del Paso, Gabriel Gar-
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Mkhelangelo Bovero. 

n "Dn la lucha fatal entre liberalismo y 
~ocialismo, que ha durado casi dos 

siglos, parece haber vencido la democra
cia", afirmó Norberto Bobbio en abril de 
1983, cuando nadie hubiera podido míni
mamente imaginar lo que sucedería ape
nas ocho años después. 

cía Márquez, Víctor Aores Olea y el rec
tor José Sarukhán. 

A la m~111era de las más sonadas contien
das, cada gladiador entró en el cuadrilátero 
con su séquito de incondicionales. El abra-

. zo que más ruido despertó fue, sin duda, el 
de los colosos Fuentes y García Mánjuez, 
que unidos por sus fuertes y profundas 
ooincidencias posaron durante varios mi
nutos para los fotógrafos. 

En otra esquina, Héctor Aguilar Ca
mío y Víctor Flores Olea lucían satisfe
chos. Fernando del Paso, con su traje 
oscuro y su camisa amarillo eléctrico, se 
imponía en medio del ruido. Varios fun
cionarios universitarios llegaron callada
mente, como aaudio Firmani, Máximo 
Carvajal y Benito Rey. 

Con su pulcra barba, redondos espe
juelos y su encanecido cabello, Ruy Pé
rez Tamayo, encargado de ofrecer la con-

Declaración de Norberto Bobbio durante 1983 

En la lucha liberalismo-socialismo, 
la democracia parece haber vencido 
Ocho años después esta afirmación cobra auge luego del trágico fin del 
comunismo histórico: Michelangelo Bovero 

Esta declaración bien podría ser reto
mada por un historiador del siglo XXI 
como un cuadro sinóptico eficaz de nues
tro fin de milenio, consideró el politólogo 
italiano Michelangelo Hovero, durante 
su participación en el Coloquio de Invier
no/Los Grandes Cambios de Nuestro 
Tiempo. 

Durante el acto, que se efectúa en el 
Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Uni
versitaria bajo los auspicios de la 
UNAM, el Consejo Nacional para la Cul
tura y las Artes (Conaculta) y la revista 
Nexos, expuso el tema Las Desilusiones 
de la Democracia, que formó parte de la 
mesa dedicada a la Crisis de las Ideolo
gías, la Cultura y la Civilización: La Po
lémica Lib~ralismo-Socialismo. 

En su disertación, el miembro del con
sejo directivo de la revista Teoría política 

ferencia magistral en el 'tema del cambio 
mundial y la educación, llegó solo, apu
rado y, al estar ocupada casi la totalidad 
de las butaCas reservadas para los invita
dos, optó por ubicarse en una de las sec
ciones laterales . 

Del grupo Vuelta hubo dos presencias. 
Una, ostensible, evidente y generosa: 
Alejandro Rossi. Otra, callada, modesta 
y alejada de la ola de la euforia: Alberto 
Ruy Sánchez. 

La inauguración comenzó más tarde 
de lo previsto. En la tribuna presidieron 
la ceremonia: al centro José Sarukhán, 
flanqueado por Aores Olea y Aguilar 
Camfn. En los extremos, Carlos Fuentes 
y Gabriel García Márquez,juntocon Fer
nando del Paso. 

El Alfonso Caso, lleno en su totalidad, 
guardó silencio para dar paso a los dis
cursos inaugurales del Rector de la 

agregó, con respecto a la idea de Bobbio, 
que después del trágico fin del comunis
mo histórico "el lenguaje democrático es 
ya el esperanto moral del sistema político 
universal; es, justamente, una nueva 
ideología en el sentido marxiano de la 
conciencia dominante, y espejo de las 
condiciones políticas de nuestro tiempo". 

La democracia venció al últim9 ene
migo, ese rival que pretendió encarnar el 
valor político supremo. Ahora está sola, 
por lo que alguien "anunció el fin de la 
historia". 

Sin embargo, si se observan los acon
tecimientos mundiales luego del anuncio 
del fin del comunismo, ningtín aspecto 
refleja la impresión de que la historia 
terminó; por el contrario, el retroceso 

> 

UNAM, del Presidente del Consejo Na
cional para la Cultura y las Artes y del 
Director de la revista Nexos. Mensajes 
cálidos que se esparcieron entre la frial
dad de los asistentes. 

Al conjuro de Héctor Aguilar Camfn: 
" .. .les doy las gracias por su participación 
y, en anticipación estricta del porvenir, les 
propongo que escuchemos a Carlos Fuen
tes", la sala reventó en una lluvia de aplau
sos que agarraron desprevenido luNa al 
autor de La región más transparente. 

Se abrochó el saco, caminó directo al 
micrófono y, sin muchos preámbulos, 
inició la lectura del discurso de 27 pági
nas titulado La Situación Mundial y la 
Democracia: Los Problemas del Nuevo 
Orden Mundial, al que todos brindaron su 
deferencia. 

> 
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> 
representa también una forma de conti
nuación", observó Boveró. 

La democracia venció, pero ahora que 
se quedó sola y <X>miguió el valor del 
monopolio polítiro, deberá afrontar esos 
enormes problema'! de justicia que el so
cialismo oomunista tenía la ilusión de 
podec resolver y que, por el contrario, se 
agravaron. "¿Será capaz la democracia 
real que ronocemos de resolverlos de 
otra manera? 

Regresando a Bobbio, el ponente refi
rió que ron su famoso cuadro de lac¡ pro
mesa'! inrumplidas y de los obs~rulos 
imprevistos, ofrece un compendio incisi
vo de }ac¡ desilusiones de la democracia, 
inclinándose a veces a oonsiderarla<i co
mo inevitables. 

En el actual disrurso filosófiro sobre 
la democracia -agregó- está implícita la 
idea de que su incumplimiento a }ac¡ pro
mesa'! e ideales respondió a los obstácu
los imprevic;tos, resultado del idealismo, 
modelo normativo que se pretendía reali
zar y que prometía dema<iiado poro en 
extensión y en profundidad. 

En este punto, Bovero habló de la 
~idad de enmarcar los dificiles pro-

> 

Enrojecido, ronco y sin disimular un 
guiño de nerviosismo que asomaba entre 
sus movimientos, Carlos Fuentes estable
ció que el Coloquio de Invierno, pluralic;
ta y abierto, es~ destinado a estudiantes 
y (en el discurso esaito con pluma) a los 
profesores que serán copartícipes en más 
de sesenta universidades e instituciones 
culturales de Méxiro. 

Sobra decir, señaló desde el principio, 
que no pretendo agotar una temática, ni 
siquiera indicar una agenda, sino invitar
los a reflexionar y sobre todo a cuestio
nar. También, recordó la importancia de 
la UNAM, "donde tantos de los presentes 
nos formamos y trabamos, para siempre, 
las más duraderas fidelidades de la amis
tad y las ideas". 

blema<i de la democracia en el ámbito de 
los grandes cambios de nuestro tiempo, a 
los extraordinarios acontecimientos del 
bienio 89-91, que sorprendieron a todos 
los observadores, "y que hacen pensar 
que Hegel tenía razón al decir que la 
filosoffa llega a reflexionar sobre la esce
na del mundo cuando sus destinos ya se 
rumplieron". 

Algunos de nosotros, prosiguió el po
litólogo italiano, habíamos esperado y 
osado prever que la oportunidad de la<i 
elecciones democráticas en el Este euro
peo podría haber sido aprovechada para 
iniciar la ronstrucción de una sociedad 
menos degenerada que las occidentales, 
e incluso para poner en marcha una forma 
de transición hacia una superación de la 
contradicción fundamental de la historia 
contemporánea. 

Sin embargo, "los resultados de }ac¡ 

elecciones en Europa oriental habían ter
minado pocos meses después ron toda'! 
las ilusiones. Nos habíamos equivocado 
una VQ. más: la caída de los partidos 
comunistas estaba prevjsta, pero no la 
grave derrota de los partidos de la iz
quierda democrática de inspiración libe
ral socialista". 

Página a página, párrafo a párrafo, 
letra a letra y palabra a palabra cayeron, 
como cera ardiente, las reflexiones del 
autor de Tiempo mexicano. l)iscurso de 
muchas lecturas, consistente, fuerte, re
flexivo, queda romo un documento que, 
en •los años por venjr, seguramente se 
convertirá en un texto clásiro, pondera
ble y señero. 

Resulta igualmente una obra que refle
ja a su autor, a sus orígenes y a sus 
influencias: José Ortega y Gasset, Her
man Melville, Orlando Patterson, Alvin 
Toffler, Osear Wilde, Fritz Lang, Pierre 
Schori, Jean Danie'l y el novelista húnga
ro Jorge Konrad. 

Un solo fragmento de la conferencia 
magistral da cuenta de su polisemia: "Por 
el momento, nos asombra constatar que 
cincuenta años de guerra frfa, más dos-

RelaadoCenlen. 

La orientación electoral no dejaba y 
no deja dudas: la gente quiere sobre todo 
el super-marco y el supermarket. Razo
nando a posteriori, este resultado tam
bién era previsible, pues lo que había 
perdido credibilidad era el paradigma so
cialista e, incluso, la idea misma de so
cialismo. 

cientos de pensamiento lineal progresis
ta, no lograron dejar atrás los tiempos 
múltiples, circulares, y al ~bo simultá
neos, de las culturas. Una cara del siglo 
xvm, la de Condorcet y su optimismo 
ilimitado en el progreso lineal de la his
toria, había eclipsado a la otra, la de Vico 
y su concepción espiral de una historia 
hecha por todos, portada por todos, en la 
que no hay presente vivo ron un pasado 
muerto. Hoy, reaparece el pasado en el 
presente. 

Su participación cerró con una frase 
memorable, digna del Fuentes humanista 
y pasional: "al concluir el siglo XX, el 
horizonte de un nuevo mundo multipolar 
revela la variedad de la condición y ex
periencia humanas, es decir, la continui
dad de la vida. Para asegurarla, debemos 
todos cooperar en un nuevo proyecto de 

13 de febrero de 1992 
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"Si una izquierda política y no sólo 
privada puede renacer, su tarea es la de 
volver a interrogarse sobre los grandes 
males sociales que esa no logró curar, y 
sobre los posibles modos de traducir los 
dos valores guía de la modernidad: igual
dad y libertad, en un proyecto completa
mente nuevo, en otro diseño de las insti
tuciones fundamentales de la sociedad." 

Si luego de la tal vez amarga lección 
de la democracia lo lográsemos, entonces 
podemos esperar serenamente nuevas ré
plicas de la historia, finalizó Michelange
loBovero. 

En la misma mesa de trabajo, Rolando 
Cordera, director del programa Nexos 
que se transmite por lmevisión, argumen
tó que existen países en los que se lleva a 
cabo una política socialista, pero esta li
nea del pensamiento social "debe incor
porarse al cauce del desarrollo y a los 
cambios sociales que se viven en todo el 
mundo". 

Por su parte, el filósofo Luis Villoro, 
Premio Universidad Nacional en el área 
de Humanidades, apuntó que, racional
mente, los intentos por cambiar a la so
ciedad han fallado, pues ·et socialismo, 

·modernidad que no excluya a nada y a 
na.die, y que pueda ser compartido por 
tántos como sea posible, sin violentar la 
tradición cultural de cada cual. Nuestra 
meta sólo puede ser una sola potencia: la 
superpotencia mundo". 

Nuevamente los aplausos cayeron co
mo chubasco y se prolongaron por varios 
minutos; flashes, cámaras de televisión y 
una serie interminable de percepciones 
captaron ese emotivo instante en el que 
Fuentes tuvo que levantarse varias veces, 
pasear en hombros, y sonrojarse como 
párvulo. 

El maestro de la ceremonia ya había 
dado la palabra al argelino Pierre Schorl. 
Pero rectificó y pidió unos minutos para 
que las autoridades se retiraran, momento 
aprovechado por la inmensa cantidad de 
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"que era la única linea política que que
daba", ha desaparecido. "Ahora sólo que
da hacer un capitalismo liberaL 

"Ante la caída del socialismo, los in
dividuos han tratado de llenar el espacio 
vacío dejado por esta corriente ideológi
ca con otras formas de comunidad, como 

periodistas que se arremolinaron en torno 
a Fuentes, Garcfa Márquez y Del Paso, en 
la búsqueda de las ocho columnas. 

Afuera; una multitud exasperada cla
maba por entrar. Alguien levantaba un 
papelito con la petición "lo hubieran he
cho en el Premier". Todavía pasaron al
gunos minutos antes de abrir las puertas 
del Alfonso Caso. Finalmente, entre el 
orden que trataban de imponer los orga
nizadores, se abrieron las hojas de las 
puertas de cristal, mientras en los pasillos 
todavía rezumbaban las palabras de Car
los Fuentes ... 

Para la posteridad las imágenes, los 
textos, los gritos de Iris inconformes. La 
historia se ha escrito. inconteniblemente, 
una vez más. O 

Juan Jacinto Silva 

el nacionalismo, ya que en el corazón de 
los hombres no ha muerto el anhelo de 
igualdad." 

Finalmente, el también filósofo Adol
fo Sánchez Vázquez señaló que el capi
talismo es un sistema que debe ser trans
formado para iograr la seguridad de las 
clases desprotegidas, entendida ésta en el 
sentido de lograr una vida mejor y el 
desarrollo de la democracia. O 

Ramón Martinez de Ve/asco 

Invitación 

El Instituto de Investigaciones. 
Filológicas de la UNAM a través 
del Proyecto de DGAPA Retóri
ca, Fllosoffa y PoVtlca en las Ate
nos Clásicas, Invita al ciclo de 
conferencias: Hlstoda, pol/llca y 
soc/edacl en la Gtecla clóllca 
que dictaró el prOfesor emérito 
de la Universidad Complutense 
de Madrid doptor Francisco Ro
drfguez Adra¡los,- del 18 al 26 de 
febrero de 12 a 14 horas, en el 
Auditorio del Instituto de Investi
gaciones Filológicas, ubicado 
en el Circuito doctor Mario de la 
Cueva, Zona Cultural UNAM. 

f· 
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José SanWa. 

El reto más importante que la sociedad 
encara en este momento lo repre

senta, quizá, . el que podamos llegar a 
establecer una biosfera o un desarrollo 
sostenibles, señaló el doctor José Saru
khán, rector de la UNAM, al dictar su 
conferencia magistral durante el segundo 
día de actividades del Coloquio de In
vierno, que abordó el tema Modio Am
biente y Desarrollo Sustentable. 

Advirtió que para que este ideal de 
desarrollo global sustentable se vuelva 
realidad, habrá que requerir de una im
portante colaboración entre quienes abo
gan por la integridad ecológica y quienes 
lo hacen por la justicia económica y so
cial. 

Pero, dijo, probablemente tenemos 
que encarar un reto más importante: có
mo involucrar no solamente a los ecólo
gos y los científicos de todas las naciona
lidades para tratar de resolver los 
enormes problemas que tenemos enfren
te, sino también, y de la forma más am
plia posible, a los pueblos que habitan 
este planeta. 

Planteó que esto requerirá de un ex
traordinario esfuerzo educativo para sen
sibilizar a todos los pueblos sobre la po
sición excepcional y única que la 

Doctor José Sarukhán 

Desarrollo global, basado en la 
ecología y la justicia social 
Dictó la conferencia magistral en el segundo día de actividades del 
Coloquio de Invierno, dedicado al medio ambiente 

humanidad tiene en este momento histó
rico. 

El Rector agregó que entre los princi
pales factores responsables de la proble
mática ambiental destaca el crecimiento 
demográfico y el impacto que una pobla
ción tiene sobre la> recursos del planeta. 

Resaltó el problema que se deriva de 
la concentración poblacional en zonas 
urbanas, así como la globalización de las 
dificultades ambientales que, en su opi
nión, representarán un factor de vital im
portancia por sus repercusiones no sola
mente físicas sobre el ambiente, sino 
particularmente por el potencial del con
flicto económico y político que repre
sentará. 

Especificó que a pesar de que los paí
ses industñalizados cargan con una gran 
parte de la responsabilidad en los cam
bios ambientales globales por sus eleva
das tasas de consumo de combustibles 
fósiles, las naciones en vías de desarrollo 
también contribuyen a la generación de 
estos problemas, debido a la enorme de
forestación que ocurre en sus territorios, 
y por el continuado uso de clorofluoro
carbonos. 

Respecto a la demografía mundial, se
ñaló que para el año 2025 la población 
mundial poorfa llegar a los ocho mil500 
millones. En esa etapa, los problemas de J 
vivienda y de servicios, el abastecimiento s 
de agua y de sistemas sanitarios serán ~ 
punta> neurálgicos. J 
La biodiversidad 

Al·referirse a la protección de la bio
diversidad del planeta, el doctor Saru
khán señaló que aunque se enfatiza sobre 
la conservación de los sistemas ecológi
cos, se debe insistir en que además de 
pensar en el conservacionismo y los con-

servacionistas, ya es momento de adoptar 
otros enfoques alternativos, como el de la 
restauración ecológica. 

"Esto implica la necesidad de entrenar 
a especialistas en recuperar y reconstruir 
áreas ecológicamente degradadas y resti
tuir, por lo menos, una parte de las espe
cies que integraron sistemas ecológicos 
desaparecidos de ciertas áreas." 

Finalmente acotó: aunque los esfuer
zos de restauración ecológica tienen fun
damentalmente el carácter de experimen
tos piloto, deberán extenderse e 
intensificarse en forma notable para que 
prod~ un efecto importante, en vista 

Vidor L. UrqllldL 

del deterioro y la transformación de zo
nas naturales en todo el mundo. 

Vfctor L. Urquidi 

En uso de la palabra durante la mesa 
de trabajo que analizó el tema Medio 
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Ambiente y Desarrollo Sustentable, Víc
tor L Urquidi, ex presidente de El Cole
gio de México, expuso que si se reconoce 
la gravedad del deterioro ambiental glo
bal y regional, y se crea suficiente con
ciencia de las tendencias que entrafia, la 
protección y mejoramiento ambientales 
no pueden colocarse en una balanza en la 
que en el otro platillo sólo esté el desarro
llo económico. 

"Este otro platillo debe incluir los 
efectos del deterioro ambiental sobre la 
salud de las poblaciones, la pérdida de 
capacidad regenerativa de los recursos 
naturales, la destrucción y el progresivo 
agotamiento de ellos; a la postre, la inha
bitabilidad de grandes áreas del planeta y 
aun el planeta mismo, sujeto como está al 
acelerado crecimiento del número de sus 
pobladores. 

"Si se acepta en la realidad de nuestro 
mundo y de nuestra convivencia interna
cional, los patrones de producción y con
sumo implantados en los últimos 200 
años y, sobre todo, en los 50 más recien
tes, continuarán prevaleciendo; aun en 
los paises de menor nivel de desarrollo es 
bastante poco lo que podrá lograrse en 
los próximos 20 ó 30 años." 

Existe el riesgo de que para entonces 
se produzca una serie de crisis y catástro
fes derivadas del deterioro ambiental en 
todas sus formas combinadas. Salvo so
luciones tecnológicas a corto plazo poco 
probables, un decenio futuro de crisis 
ecológicas profundas tal vez ponga en 
suficiente estado de alerta a las naciones 
más conscientes de la problemática como 
para influir fuertemente en la toma de 
decisiones, mismas que pennitan abrir 
una nueva era de desarrollo que no se 
base en el consumo intensivo de energé
ticos, en particular los hidrocarburos. 

Enrique Leff 

Integrante del Instituto de Investiga
ciones Sociales de la UNAM, Enrique 
Leff dijo que la problemática ambiental 
emerge de la globalización, interdepen
dencia y complejización del desarrollo. 

La transición hacia un desarrollo sus
tentable no se producirá por la fuerza de 
la necesidad o del instinto de sobreviven
cía de la sociedad. Los cambios no serán 
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Lltiz Felipe de Selxas. 

alcanzados sin una compleja estrategia 
política orientada por los principios de la 
gestión ambiental y movilizada por el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil, las reformas del Estado, 
la cooperación internacional y la demo
cracia participativa. 

Luiz Felipe de Seixas 

Otro participante, el diplomático bra
siléño Luiz Felipe de Seixas, dijo que en 
la actualidad lo que se requiere es un 
nuevo código de ética internacional que 
tenga como base el supuesto de que, a 
largo plazo, el progreso sólo será seguro 
si a todas las naciones se les permite 
alcanzar sus justas e ineluctables aspira
ciones de desarrollo social y económico 
sustentable. 

Es importante que la comunidad inter
nacional actúe de manera mancomunada 
para desarrollar un nuevo concepto de 
v,ida en común, nuevos modelos de apro
piación, utilización y distribución de ri
quezas capaces de contener la erosión 
física y económica de nuestro planeta. 

Lo que se debe buscar es la construc
ción de un nuevo orden mundial compa
tible con un nuevo orden económico y 

social, tarea que exigirá, quizá, un amplio 
replanteamiento de las estructuras inter
nacionales para incorporar disposiciones 
que reflejen el compromiso universal con 
el medio ambiente y el desarrollo. 

Lourdes Arizpe 

Un mito lo constituye pensar que pue
den existir soluciones técnicas a los pro
blemas ambientales, asf como que se 
pueda seguir debatiendo el futuro políti
co del orden mundial, sin integrar cabal
mente efectos tales como el agotamiento 
selectivo de recursos naturales primor
diales para la agricultura y la industria, la 
producción de gases contaminantes y 
elementos tóxicos, y la pérdida de labio
diversidad, entre otros. 

La directora del Instituto de Investiga
ciones Antropológicas de la UNAM ad
virtió que el mayor riesgo sería no enca
minarnos a un mundo, sino a varios 
mundos a la deriva, algunos de los cuales 
serían islas de prosperidad con altos mu
ros de proteccionismo económico, y 
otros que compartirían pobrezas y mise
rias. Un esquema globalizador en este 
contexto puede ser la necesidad de lograr 
un desarrollo equilibrado, con equidad 
para todas las regiones, incluyendo a las 
mmorfas étnicas. 

Lourdes Arlzpe. 
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Euqlliel Ezcwrn. 

> 
Exequiel Ezcu"a 

En opinión del coordinador de Pos
grado del Centro de Ecología de la 
UNAM, la sustentabilidad es la posibili
dad de satisfacer las necesidades huma
nas de hoy, sin comprometer nuestra ca
pacidad para satisfacerlas en el futuro. 

La presente generación es la primera 
con capacidad de destruir totalmente la 
vida sobre la Tierra, pero también la pri
mera que ha tomado conciencia de la 
magnitud de los problemas ambientales 
y con la capacidad tecnológica y cultural 
de revertir la degradación de los recursos. 

Es probable que para el año 2000 no 
baya ningún ecosistema sin perturbación 
considerable; pero no sabemos la res
puesta que van a tener esos ecosistemas 
en la perturbación humana. Sólo sabe
mos que en los próximos 100 años se 
extinguirá una cantidad de especies simi
lar a la que la evolución ha producido en 
los últimos tres millones de años. 

Arturo Gómez Pompa, ecólogo 
mexicano 

En la restauración de los ecosistemas 
degradados es importante la participa
ción de los grupos étnicos: han desarro
llado mecanismos para conservar su me
dio. Si bien es cierto que la desaparición 
de especies es un renglón importante, lo 

Art1ln ~& Poapa. 

es aún más la conservación de los bioti
pos, es decir, la variabilidad de las pobla
ciones de una especie. 

Vfctor Manuel Toledo, del Centro de 
Ecologfa de la UNAM 

Cualquiera que sea la forma de orga
nización política y social que adopten las 
naciones, la cuestión más inmediata y 
apremiante es la supervivencia del medio 
natural Lo que hemos conocido como 

Vkler MaDHI Toledo. 

defensa de la naturaleza, como concien
cia de especie o como ecologismo, debe 
dar lugar a una nueva filosofía política: 
sólo que debemos pasar de un ecologis
mo romántico e idealista a una ecología 
política, un movimiento social maduro 
con un discurso coherente y un programa 
político verdadero que nos convenza de 
una nueva utopfa. O 

J aúne R. Vil/agrtJIUJ 

MAESTRIA EN TRANSPORTE--

~ DEPFI, UNAM - IMT 

Informes en la SecciOn de PlaneaciOn de la DlviaiOn de 
Eatudioa de Poagrado de la Facultad de Ingeniarla, 

Cd. Universitaria. Tel. 6-22-32-81 y 6-22-32-82. 
Fax. 648-09-SO o en el IMT, Juérez Sur #1 Primer Plao, 
Quer6taro, Qro. 76000. AP.P. 1098. Tel. 91(42>-16-97-77 

fax. 91(42H6-96-71. SEF. 
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L a Universidad debe ser capaz de crear 
un espacio institucional en el que la 

historia de la ciencia se genere y utilice 
en los ámbitos pedagógico, político, so
cial y cultural, señaló el doctor Juan José 
Saldaña durante la mesa redonda Historia 
de la Ciencia en la UNAM. 

Esta abrió el ciclo Coloquios de Inves
tigación, que por conducto del Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia y la Coordinación de la Investi
gación Científica se llevarán a cabo todos 
los jueves de febrero en el Auditorio Na
bor Carrillo. 

Profesor titular de la División de Es
tudios de Posgrado de la FFyL y presi
dente de la Sociedad Mexicana de la His
toria de la Ciencia, el doctor Saldaña 
indicó que la historia de la ciencia en la 
UNAM se remonta al siglo XVII. En el 
pasado reciente esta tradición ha sido 
continuada por ilustres universitarios co
mo el doctor José Joaquín Izquierdo, por 
mencionar sólo a uno de ellos. 

-¿Cuál es lajustiftcación de este tipo 
de estudios? 

- Para el especialista existen tres res
puestas: la primera, obvia, es que ia his
toria de la ciencia en la UNAM se justi
fica en sí misma. Uno de los intereses de 
una institución de enseñanza es conocer 
y valorar la actividad científica desarro
llada en su ámbito y en el país. 

13 de febrero de 1992 

Doctor Juan José Sal daña 

Imperioso, comprender el papel de 
la ciencia en la historia nacional .... 
Todos los jueves de febrero se llevarán a cabo, en el Auditorio Nabar 
Carrillo, los Coloquios de Investigación 

A decir de Saldaña, otra respuesta es 
que sirven para entender, desde el punto 
de vista social, el momento por el que 
actualmente atraviesan las ciencias, as
pecto que cada día cobra mayor interés 
entre la sociedad. 

"Hoy existe la necesidad de que la 
sociedad entienda la importancia y utili
dad de la ciencia y sus aplicaciones, pues 
la gente casi no comprende el papel que 
ésta juega en la sociedad." 

Tal incomprensión tiene su raíz en el 
área pedagógica, responsable de la insa
tisfacción que prevalece, desde los nive
les elementales hasta el universitario, 
acerca del modo como se enseñan las 
ciencias. 

- ¿Cuál ha sido la evolución de nues
tra experiencia en la didáctica, en la 
pedagogía de la ciencia, y cuál puede ser 
el papel de la historia de la ciencia en el 
mejoramiento de su enseñanza? 

- Desde el punto de vista cultural, en 
nuestro país se vive un momento crucia~ 
de interés para el Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia: el de la 
formación de una cultura científica y tec
nológica en la sociedad. 

Por un lado, ésta debiera fomentarse 
entre sectores que, aun cuando no estén 
directamente abocados a la investigación 
científica, demuestren interés por ella. 
Por otro, en la educación formal, de tal 
manera que la ciencia se convierta en una 
parte de la cultura nacional. 

En este asunto, otro aspecto importan
te es el político. Si bien durante los últi
mós tres años se ha registrado un mayor 
apoyo para la ciencia y la tecnología, 
también es cierto que su desarrollo no 
sólo depende de "la voluntad de los go
bernantes, sino de la del ciudadano, de 
manera tal que la ciencia debe formar 
parte de las preocupaciones políticas de 
la sociedad mexicana". 

Un elemento necesario para cualquier 
pronóstico sobre la ciencia es, sin duda, 
su historia en la UNAM, pues ésta con
tribuirá al diagnóstico del presente y al 
diseño de escenarios futuros para el pro
pio desarrollo científico en la Universi
dad y en el país, puntualizó Saldaña. 

La tercera respuesta al porqué de la 
historia de la ciencia es la propia necesi
dad de "entender nuestra localidad, el 

contexto en el que actuamos, el entorno 
con el cual estamos en contacto perma
nente y sobre el que deseamos actuar para 
modificarlo, y al que estamos sometidos 
de diversas maneras. Esto es, la ciencia 
no acontece en un espacio al margen de 
la geografía, del tiempo, de la sociedad, 
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de la cultura. Tiene lugar en un aquí y en 
un ahora". 

Entender esa localidad, es decir, el 
papel que ha tenido la ciencia en los 
contextos particulares de la historia de 
México es algo imprescindible si se quie
re llegar no solamente a una descripción 
de ella, sino a una explicación del porqué 
ha acontecido. 

"Uegar a entender los aspectos estruc
turales de los desarrollos científicos y 
tecnológicos es imprescindible, por las 
razones anteriores, pero también para en
tender que nuestra comunidad y práctica 
científicas están, querámoslo o no, con
dicionadas por nuestro contexto." 

- ¿Actualmente, demro de esta área 
qué se hace en la UNAM? 

- Continúa esa tradición de estudios 
históricos sobre la ciencia, pero ahora ha 
alcanzado un nivel de profesionaliza
ción. Por primera vez en los últimos 10 
años existe un grupo de investigadores 
que vocacional y profesionalmente han 
optado por ellos. "Estos historiadores, 
hasta hace poco tiempo rara avis en nues
tra Universidad, proceden de diversos 
ámbitos, como las humanidades, lo que 
ha !/echo que la historia de la ciencia 
adquiera un carácter interdisciplinario". 

En efecto, la historia de la ciencia no 
pertenece exclusivamente a los científi
cos ni tampoco a los hi~toriadores; es una 
actividad que requiere de la participación 
de gente con formación en ambas disci
plinas. 

-¿Qué puede esperarse de este nuevo 
personaje? 

-El desarrollo de un pensamiento crí
tico que, armado del conocimiento del 
pasado, aporte elementos acerca de la 
situación que hoy vive la ciencia en la 
UNAM y sus perspectivas, objetivo de 
estos Coloquios de Investigación, inau
gurados el pasado jueves por el director 
del CUCC, doctor Jorge Flores. 

"La formación de investigadores es
pecializados ha permitido que se desarro-
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lle y, en cierto sentido, comience a insti
tucionalizarse la preocupación por el 
cuidado de las fuentes, que constituyen la 
materia prima para la historia de la cien
cia", señaló Saldaña. Ello contribuye 
igualmente al aspecto de su divulgación, 
con una óptica renovada acorde con la 
experiencia mexicana. 

El primer y fundamental desafio para la 
historia de la ciencia en la UNAM es, pues, 
el de que nuestra institución sea capaz de 

hacer que ésta trascienda el grupo, de tal 
manera que sirva cabalmente a los ámbitos 
pedagógico, político, social y cultural de 
nuestro pais. "En este sentido, el desafio de 
la Universidad, y de los que estamos com
prometidos con ella, es el de hacer de la 
historia de la ciencia una preocupación per
manente, un~ especie de memoria y auto
conciencia de la UNAM", finalizó el doc
tor Saldaña. O 

Ramón Martinez de Ve/asco 

Presentación de la Revista 
La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 

de Guadalajara, a través del Instituto de. Investigaciones Jurfdicas, 
invitan a la presentación de la Revista Jurídica Jaf/sclense, que se 
realizaró hoy jueves 13, a las 19 horas, en la casa Universitaria. del 
Libro (Puebla y Orizaba, colonia Roma). 

Participarón Pedro G. Zorrillo Martfnez, Sergio Garcfa Ramfrez Y 
Enrique Alvarez del Castillo. 

13 de febrero de 1992 
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El hallazgo de una gran diversidad de 
restos fósiles poco conocidos y estu

diados, así como la presencia de una serie 
de condiciones geológicas y procesos 
evolutivos que permiten establecer la 
edad de la zona y de las propias especies, 
han otorgado a la Cantera de Tiayúa (en 
la península de Oaxaca) interés histórico 
y científico invaluables. 

Sin embargo, los testimonios encon
trados parecen sorprender a los investiga- -~ 
dores, toda vez que proporcionan nuevas ~ 

formas o huellas que podrían abrir posi- a 
bles teorías sobre la existencia de otros ~ 
animales prehistóricos eilla región. l 

Este es el caso del reciente descubri
miento de numerosos icnocarst: huellas 
producidas por el agua al disolver o ero
sionar la roca caliza que asemejan pisa
das de animales, especialmente de dino
saurios. 

El maestro en ciencias Jerjes Pantoja, 
investigador del Instituto de Geología de 
la UNAM, quien ha realizado importan
tes trabajos en el interior de la cantera, 
apuntó: a pesar de que basta el momento 
los especialistas se inclinan por identifi
car estas huellas como simples icnocarst, 
es mucha la coihcidencia con el tamaño, 
forma y parámetros que tienen las patas 
de dinosaurios encontrados en otras par
tes, por lo que no debe descartarse la 
posibilidad de que en realidad sean im
prontas de fósiles. 

Invaluables rastros paleontológicos 

Encuentran vestigios fósiles en la 
Cantera de Tlayúa, zona oaxaqueña 
Jerjes Pantoja, del Instituto de Geología de la UNAM, quien ha 
incursionado en la zona, afirma que los restos están bien conservados 

Jer,Jes PantejL 

Jerjes Pantoja define su posición al 
declarar que no puede decir con seguri-

dad cuál es el origen de estos nuevos 
hallazgos; no obstante, su deber como 
geólogo es exponer la información para 
que los especialistas sean quienes inves
tiguen a fondo la autenticidad de dichas 
huellas. 

Durante una plática sobre los ambien
tes de la cantera de Tiayúa, comentó que 
su principal importancia radica en que 
contiene gran variedad de restos fósiles.. 
muy bien conservados, además de contar 
con indicios de la fauna de aquellos pe
riOdos; no obstante lo limitado de la in-

establecer 
la fecha a la que pertenecen las especies 
encontradas. ' 

Cabe recordar que los restos fósiles o 
icnofósiles son todo ti pode evidencias de 
actividad orgánica desarrollada en el pa
sado geológico, como pisadas de anima-
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les terrestre..<; o acuáticos, rastros de orga
nismos replantes y galerías o túneles de 
diversos animales. 

Estos indicios permiten, en general, 
conocer la b.iS;toria de la vida sobre el 
planeta, así como pr,ecisar las condicio
nes ambientales que imperaron y las eda
des relativas en que se depositaron los 
cuerpos de roca que componen la corteza 
terrestre. 

Con el fin de proporcionar el marco 
geológico. estratigráfico y tectónico que 
sirviera de apoyo a las investigaciones 
paleontológicas de Tlayúa, Jcrjes Pantoja 
indicó que fue necesario realizar el levan
tamiento de la geología de toda la cantera 
o barranca. 

De esta manera se identificaron diver
sa<; formaciones de tierra. por ejemplo, la 
de Pie de V:~ca, de origen terciario, y la 
del sitio en cuestión, donde se localiza 
una serie de fósiles o de invertebrados 
que permiten observar un piso del cret'á
sico. así como suponer que esa serie de 
depósitos ocurrieron~ aproximadamente, 
hace 11 O m iliones de años. 

Jcrjes Pantoja subrayó que la región 
de Tlayúa se ubica sobre la península de 
Oaxaca; es una zona que ha teniclo inten
sa actividad tectónica desde la época pa-
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leozoica y todavía en nuestros días. Para 
la geología reviste un gran interés, ya que 

conocidas y consideradas como excep
cionales. O 

el descubrimiento de la cantera propor
cionó evidencias paleontológicas poco 

Instituto Cultural Domecq,A.C., 
y la 

Rosa María Gasque 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Se complacen en invitar a usted a la presentación del libro 

TMr(ay Práctica de los Géneros Periodísticos Informativos" 

de Julio del Río 

Con la partlclpaci6n de: 
Lic. Alfonso Maya Nava 
Profr. Jorge Calvimontcs y Cnlvirnontcs 
Mtra. Susana González Reyna 
lng. Leonardo Ramír<!Z Pomar 

El próximo jueves 13 de febrero a las 18:30 hura&, en la calle de 
Viena 161, esquina Mina, colonia Del Carmen, Coyoacán. 

Vinn de honor 

México, D.F., febrero de 1992. 

13 de febrero de 1992 
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De las dos mil845 denuncias que ha 
recibido la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), mil 
320 son por violaciones a estos precep
tos; de ellas, 156 son quejas relaciona
das con la tortura. 

Ante estos casos, la CNDH ha enviado 
37 recomendaciones a la Procuraduría 
General de la República, de las que se 
desprenden 110 presuntos responsables, 
con un Solo absuelto, declaró la senadora 
priísta Silvia Hernández. 

En la mesa redonda La Nueva Ley 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, del 
ciclo Reforma Penall991-1992, celebra
da el jueves pasado en el Auditorio Jacin
to Paliares de la Facultad de Derecho, 
agregó que el aparato en contra de la 
defensa de los derechos humanos sigue 
siendo más fuerte que el encargado de 
protegerlos. De cualquier manera, en la 
actualidad la gente tiene el apoyo de la 
comisión. 

Nueva ley contra la tortura 

La ley es imprescindible, es condición 
necesaria, pero no suficiente para abatir 
la tortura, manifestó el doctor Luis de la 
Barreda Solórzano, funcionario de la Co
misión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y profesor de la Facultad de 
Derecho. 

De todas formas, el punto de partida 
para combatir esta criminal práctica es la 
legislación en la materia. Ninguna ley, 

Nueva ley para sancionar este delito 

Imprescindible atacar desde sus 
raíces el problema de la tortura 
La primera declaración del acusado, de acuerdo con el nuevo precepto, 
deberá realizarse en presencia del abogado defensor 

por muy bien estructurada que esté en sus 
términos y técnicas jurídicas, sirve para 
superar un problema tan complejo si no 
se ataca desde sus raíces: falta de capaci
dad, corrupción, impunidad, criterios ju
diciales erróneos y bajos salarios de la 
policía. 

Al externar su opinión sobre la nueva 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
dijo que en la anterior ninguna declara
ción obtenida podía invocarse como 
prueba y que esa disposición resulta plau
sible, apegada a nuestra Constitución y 
a los preceptos sobre los derechos hu
manos. 

Sin embargo, de acuerdo con esa ley, 
la carga de la prueba recaía en quien 
alegaba que había sido torturado, pues la 
confesión bajo tortura no tenía valor; y, 
además, la Suprema Corte de Justicia, en 
jurisprudencia definida, establecía que 
ante dos declaraciones de un acusado en 
sentido inverso debía atenderse a la pri-

mera, con base en el principio de inme
diatez procesal. 

Pero en estos casos, la Corte enten
dió mallo que era la inmediatez proce
sal: no tomó en cuenta que en las decla
raciones primarias el acusado no había 
tenido oportunidad de reflexionar de
fensivamente o de ser aconsejado por 
su abogado. 

La primera declaración se rendía ante 
la policía, sin defensor y en condiciones 
propicias para que el inculpado fuera 
aleccionado por su interrogador para de
clarar en cierto sentido. Un agente de la 
policía podía inducir con "toda cortesía" 
su confesión, a la cual la Suprema Corte 
le daba mayor peso, explicó el doctor De 
la Barreda. 

Anteriormente, un fenómeno clandes
tino y delictuoso como la tortura era casi 
imposible de probar. Con la nueva ley se 
revierte esa situación, pues recoge las 
disposiciones anteriores contempladas 
en los códigos de procedimientos legales 
del Distrito Federal, según las cuales "la 
confesión ante la autoridad policial care
ce de validez y sólo la tendrá la que se 
rinda ante el Ministerio Público o el Juez 
de la causa, con la imprescindible presen
cia del defensor o persona de confianza 
del inculpado". 

Con esta disposición, que es la más 
importante de la nueva ley, se invierte la 
carga de la prueba: de no acreditarse la 
presencia del defensor, la declaración del 
inculpado no tiene valor alguno; es claro 
que en presencia del defensor resulta casi 
imposible que se torture al inculpado. 

La legislación para prevenir y sancio
nar la tortura representa un signifiCativo 
avance respecto del precepto anterior, a 
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pesar de que no es perfecta. En un próxi
mo periodo legislativo sus defectos debe
rán ser superados: "su ejercicio en la 
práctica será su prueba de fuego". 

Ministerio Público, 
generador de injusticias 

Por otra parte, el licenciado José Car
los Guerra, asesor externo de la CNDH, 
manifestó que la "desnaturalización" del 
Ministerio Público lo ha convertido en 
generador de injusticias, atropellos y fa
br;icador de pruebas a su conveniencia; 
con su gran poder se convierte en el "se
ñor inquisitorial". Ante esta problemáti
ca, propuso como freno el uso del amparo 
directo. 

Aseveró que el Poder Legislativo 
"adelgazó" su anteproyecto de ley para 
prevenir y sancionar la tortura, y que 
algunas de las omisiones las dejó atrás 
para su estudio. 

La vida y saturación en las prisiones 
es uno de los temas que dentro de las 
reformas al Código Penal más preocupan 
a los legisladores, quienes analizan la 
manera de evitar el sobrecupo en éstas. 

Sin embargo, deben de tomar en cuen
ta que cualquier reforma, inde
pendientemente de su alcance, debe bus
car el equilibrio entre el sistema penal y 
la protección de los bienes juódicos y 
colectivos, declaró el doctor Moisés Mo
reno Hemández al impartir una conferen
cia sobre las Recientes Reformas al Có
digo Penal. 

Habló de las reformas dadas a conocer 
a la opinión pública el último día de diciem
bre de 1991, que se enmarcan dentro del 
movimiento de reforma que en México se 
inicia a fines de la década de los setenta y 
que se manifiesta en los ochenta. 

Ese movimiento trata de ubicar nues
tra legislación penal al nivel de los linea
mientos que se derivan de la propia O:>ns
titución -principio de legalidad, de 
intervención del derecho pen~ derecho 
juódico, principio de acto-, así como al 
de los acuerdos internacionales que Mé
xico ba suscrito y que buscan responder 
a las exigencias de nuestra realidad y a la 
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del Estado mexicano, que es un Estado 
de derecho. 

En atención a estos principios funda
mentales se plantean reformas como la 
despenalización de algunas conductas 
consideradas delictivas. Esto responde a 
que nuestro Código Penal, consideran los 
legisladores, penaliza conductas que de
finitivamente no merecen estar regula
das, ya sea por la importancia del bien 
jurídico o por la forma de su afectación. 

Tenemos por ejemplo la despenaliza
ción de la vagancia y la malvivencia, 
aspecto en el cual el principio de conduc
ta de nuestro Código Penal se ajustará al 
de bien jurídico. Dentro de este proceso 
también se contero pla el uso de armas de 
fuego y el ataque peligroso. 

Si se quisiera mejorar aún más el pro
ceso de reforma al Código Penal, se de
bería analizar la despenalización de una 
serie de conductas que no merecen estar 
reguladas. Seguramente, en un proceso 
posterior de reformas,se actúe igual que• 
con las ya mencionadas. 

Otro punto importante en el proces,o 
de transformación de la legislación penal 
es el relativo a la querella, que Se amplia 
sobre un gran número de delitos, particu
larmente los patrimoniales. 

Al ampliar ésta como requisito de pro
cedibilidad, se plantea la posibilidad de 
una mayor satisfaccción de los intereses 
de la víctima; con ello, el derecho penal 
no se limita simplemente a castigar, sino 
a satisfacer los intereses jurídicos vulne
rados. 

En este sentido, Moisés Moreno cali
ficó de positivas las reformas que se re
fieren a la ampliación de las posibilida
des de sustituir la pena privativa de la 

libertad por otras alternativas, planteadas 
desde 1983 en el Código Pena~ y que ya 
han sido aprobadas en diversas leyes del 
interior de la República. 

Durante el acto, el doctor Ricardo 
Franco Guzmán, profesor de Derecho 
Penal de la FD, habló de la necesidad de 
crear un nuevo Código Penal que sustitu
ya este "vejestorio" que data de 1931, y 
que a lo largo de su historia ha registrado 
más de 150 reformas. Un código que 
recoga la idea de unidad en materia pe
nal; si no se puede, se deben crear enton
ces reformas útiles, prácticas y plausi
bles. 

El doctor Gustavo Malo Camacho, 
magistrado del Tribunal Superior de Jus
ticia del Distrito Federal, indicó que con 
las reformas se buscan nuevos caminos 
de aplicación de las sanciones punitivas, 
nuevas expresiones, otras soluciones: 
que el individuo no ingrese a la cárcel por 
infracciones menores. 

Dentro del proceso de penalización, 
se tiene que eliminar cierto monto de 
penas o cambiarlas por otras, mismas que 
el doctor Malo Camacho llamó "sustitu
tivos penales". 

Finalmente, el doctor Jesús Zamora 
Pierce, profesor de la Facultad de Dere
cho, afirmó que las reformas al Código 
Penal no serán aplicadas a la realidad. 
Ejemplificó que un preso que quiera re
cuperar su libertad tendrá que pasar por 
los mismos obstácul~ que antes, y no 
podrá hacerlo a trávts de la ruta más 
corta y rápida: el depósíto en efectivo o 
fianza por compañero, "únicos dos méto
dos que nunca han sido aplicados". 0 

Gustavo Castillo 
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Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras UNAM 
Nuevo Ingreso 
Semestre 92/2 

Cursos Generales y Comprensión de Lectura 
Portugues y Ruso: Abiertos a todo público. 
Lugar: Ventanillas exteriores del CELE. 
Horario: De 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. 
Requisitos: Presentar identificación con fotografía. 
Procedimiento: Escoger una opción de horario y pasar a las ventanillas respetando rigurosamente 

el siguiente calendario: 
2 de marzo 
3 de marzo 
4 de marzo 
5 de marzo 

Solicitar orden de pago. 

A, B, C , D, E, 
F, G, H, I,J, K, 
L, LL, M, N, O, P, 
Q , R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

Efectuar el pago en zona comercial, costado sur de Rectoría. 
Entregar comprobante de pago y confirmar inscripción en Sección Escolar del CELE. 
Cuotas: $1,000 (clase de una hora), $2,000 (clase de dos horas). 

Cotto: $1 0,000. 
13 de marzo 

• Inicio de clases: 22 de· abril de 1992. 

Examen de colocación: 

efectuar el pago en la caja del CELE. 
1 O horas. Presentar el examen de colocación. 

Comprensión de lectura 
Alemón, Inglés, Japonés, Francés e Italiano 
Requisitos: Estar cursando una licenciatura o un posgrado en Ciudad Universitaria, EN M, ENEO, ENAP, 

o CUEC. 
Procedimiento: Ver arriba 2 al 5 de marzo. 
Inicio de clases: 22 de abril de 1992. 

Cursos Generales 
Alemón, Francés, Inglés, Italiano y Japonés 
Lugar: Ventanillas exteriores del CELE. 
Horario: De 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. 
Requisitos: Estar cursando una licenciatura o un posgrado en Ciudad Universitaria, ENM, ENEO, ENAP 

o CUEC. 
Procedimiento: Escoger dos opciones de horario y pasar a las ventanillas respetando rigurosamente 

el siguiente calendario: Ver arriba 2 al 5 de marzo. 
31 de marzo Resultado del proceso de selección en Gaceta UNA M. 

31 de marzo y 12 de abril: 
a) Efectuar el pago en zona comercial, costado sur de Rectoría. 
b) Entregar comprobante de pago en Sección Escolar del CELE. Para concluir trómite de 

Inscripción. 
Cuotas: $1 ,000 (clase de una hora), $2,000 (clase de dos horas). 

Examen de colocación: 
Costo: $10,000. 
En las fechas indicadas arriba solicitar el examen de colocación. 
12 de marzo: 

a) Consultar en Sección Escolar listas de pre-selección 
b) Pagar en caja del CELE. > 
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C:omunidad ____________________________________________________________ _ 

> 

13 de marzo: 
-Inglés, Francés, Italiano, Alemón y Japonés. Preseleccionados preser¡tar el examen de 
colocación. 

6 al 20 de Ctbril : 
a) Consultar resultados del examen de colocación. 
Quienes resulten ubicados en primer nivel estarón sujetos al proceso de selección indicado 
arriba, cuyos resultados aparecerón en la Gaceta UNAM del31 de marzo. 

20 de abril : 
b) Pago en la zona comercial costado sur de Rectoría. $1,000 (clase de una hora) $2,000 
(clase de dos horas). 
e) Entregar comprobante de pago y confirmar Inscripción en Sección Escolar. 

/nielo de clases: 22 de abril de 1992. 

Notas 
-En. los idiomas Ara be, Chino, Coreano. Griego Moderno, Hebreo y Sueco, la inscripción seró directa , . 

el primer día de clases. . ... ~ 
- En caso de fuerza mayor podró efectuar el trómite una tercera persona con una identificación del 

interesado. 
-Sólo se podrón inscribir a un Idioma. 
- El Centro se reserva el derecho de cancelar los grupos que no cumplan con el número mínimo 

estipulado. 
- No habró inscripciones extemporóneas. 
- El alumno que no se presente el primer día de clase será dado de baja. 

Maestría en Economía 
La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía convoca al examen general de 

conocimientos para ingreso directo al Programa de Maestría en Economía, con especialización en: 
- Política Económica 
-Economía de la Tecnología 
- Economía Internacional 
- Desarrollo Económico de América Latina 
- Economía Energética 
- Economía Agrícola y Estructura Agraria 
Requisitos: 

a) Poseer título de licenciatura con un promedio general mínimo de ocho o entregar constancia de 
terminación de tesis y promesa por escrito de titulación en un móximo de seis meses. a partir de iniciado 
el semestre 

b) Dos copias fotostóticas tamaño carta del t[tulo profesional y del certificado de estudios. Para 
postulantes egresados de universidades nacionales distintas a la UNAM, así como del extranjero, original 
y dos copias fotostóticas de ambos documentos, debidamente legalizados por la SEP o por el cónsul 
mexicano en el país correspondiente 

e) Dos cartas de presentación de profesores y/o investigadores 
d) Dos copias certificadas del acta de nacimiento 
e) Currículum vitae por duplicado, con documentos probatorios 
f) Cinco fotografías tamaño infantil 
Recepción de Documentos e inscripción: hasta el31 de marzo de 1992. 
Entrega de guías de estudio: Al momento de la inscripción. 
Exómenes: 21 al24 de abril de 1992, de 1 7 a 20 horas. 
Periodo de inscripción a la maestría: 4 al 8 de mayo de 1992. 
Inicio de actividades: 11 de mayo de 1992. 
Informes: Departamento de Servicios Escolares de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 

de Economía de la UNAM. 2o. piso. edificio anexo, Ciudad Universitaria, DF. ' 

mGACEI'A 
~UNAM / / 

13 de febrero de 1992 



__________ EN LA CIENCIA _________ _ 

PREOCI 
Centro Universitario de ComunlcaciOn de la Ciencia • Vol. 11. Nom. 20. febrero de 1992 • ISSN 0188-5839 

LA TeDeVA: NUEVO 
PARADIGMA PARA LA 

EVOLUCION HUMANA* 

•Donald Symons• 
DePI'rlamento de Antropologfa,Uniuersidad 
de úllifornÜI1Stmla Bdrbara, CalifornÚl, 

L as caracteristlcas humanas, 
se ha dicho, tienen su 
origen evolutivo en la 

alimentación a base de semlllas, 1 

la caza, 2 el uso de herramlen
tas,3los enfrentamientos béllcos4 
y la vida acuátlca.5 Sin embargo, 
la hipótesis más comprensible y 
lógicamente sustentada ha sido 
Ignorada si no es que dese

traseros, y su concomitante 
depósito de grasa, funcionaban 
en las hembras maduras como 
parte de una ·grupa• en el 
extremo del dorso donde las crias 
viajaban (los casos de estea
toplgla, tienen lugar en po
blaciones con velocidades aéreas 
mayores a lo normal): el largo 
cabello craneal venían a ser las 
"riendas" que sostenían al 
Infante viajero; las crias que eran 
demasiado jóvenes para viajar 
lndependlen temen te pero de
masiado grandes para viajar con 
seguridad en la "grupa" materna 
sin duda 

chada. La Teoria del -::::.:ioo ..... ~~l!!!ll 
Vuelo 

Aéreo -la TeDeVA, como se le 
conoce acrónlmamente (y como 
acremente la ha difundido la 
"camarilla" reaccionaria de la 
evolución humana)- demuestra 
que muchos aspectos, únicos e 
Intrigantes, de la anatomía y 
psique humana se adaptaron 
durante la fase aérea de la 
evolución humana. La falta de 
pelo en Jos humanos muestra 
claramente una especialización 
aerodinámica; el blpedallsmo se 
Interpreta más parsimoniosa
mente como una adaptación para 
el aterrizaje, convergente con las 
largas piernas y las aptitudes 
colgantes y saltantes de los 
proslmlos, y con las aves; los 

·rom- de: The Best ot lhe Jouma/ ot trreprod.K:ible 
resuMs, Improbable lnvestigations & unfOllldod findngs. 
Worl<m..-o p.tlfisching, f\loeva Yak, 1003 

se tendían a lo largo del dorso de 
la madre, según la luz que arroja 
la evolución de los asideros 
ventrales (pechos) en las 
hembras maduras. 6 

¿Las Alas del Hombre? 

Cuándo evoluclóno el 
vuelo (técnicamente, compor
tamiento aéreo). es algo dificil de 
determinar. Nuestros parientes 
vivos más cercanos, los chim
pancés y gorilas, no vuelan (o al 
menos no lo hacen cuando son 
observados), aunque en oca
siones exhiben un comporta
miento de caída bastante 
relacionado. Tampoco poseen 
"espedallzaclones de vuelo" 
humanas. Pero si los simios 
"devoluclonaron" hacia una 

condición más primitiva para 
evitar la competencia con los 
humanos, 7 el ancestro común 
pudo haber poseído habllldades 
de vuelo que se perdieron en los 
linajes simiescos. (El que 
chimpancés y gortlas construyan 
nidos es bastante sugerente). 

La carnartlla de hombres 
profóslles, a cuya cabeza están 
hombres con cerebros de paja, 
llama la atención hacia la 
ausencia de homínidos alados en 
los regllstros de fóslles. Pero el 
comportamiento, como es 

ampllamen te 

sabldo.~~ -se f~sll~ 
la verificación de la TeDeVA no 
se encuentra en rocas sin vida 
sino en la psique viviente. 

El sueño experimentado 
universalmente (memoria racial) 
de volar planeando, atestigua 
que los humanos volaron con el 
poder de la voluntad, no con las 
alas. La hipertrofia de la corteza 
cerebral humana -tan e:¡cceslva 
desde una perspéctlva moderna
representa los mecanismos a 
través de los cuales nuestros 
ancestros disponían "a voluntad" 
del vuelo. Considérense asimis
mo Jos Impulsos de slmpatta 
evocados por aves planeadoras 
-halcones, águllas, gaviotas- en 
oposición a las aves que aletean. 

El por qué evolucionó el 
vuelo resulta obvio, las ventajas 



de adaptación son numerosas 
-para moverse , para escapar de 
depredadores, para la caza, la 
pelea, en la posibilidad de 
alimentarse de la fruta de la 
punta de los árboles, para 
localizar a una pareja potencial, 
para poder escapar de ella. El por 
qu~ se perdió la capacidad de 
vuelo es algo que resulta más 
obscuro porque al parecer no 
existen desventajas en el volar: 
sin embargo, se pueden encontrar 
pistas en sueños, dibujos 
animados, cuentos de hadas y 
mitos. El soñador vuela a 
voluntad hasta que las dudas lo 
asaltan: los personajes de las 
caricaturas permanece.n sus
pendidos en el aire hasta que 
miran hacia abajo: en Peter Pan, 
los niños sólo tenían que creer 
para poder volar, y la pérdida de 
esta habilidad en los adultos 
sugiere una relación entre el vuelo 
y la Inocencia; Dédalo e lcaro 
volaron, pero Icaro, en su sed.de 
gloria y experiencias sobre
humanas, se destruyó. El 
significado sexual del volar es 
inequivoco; en efecto, el vuelo es 
una metáfora común del éxtasis, 
del encuentro sexual desinhibido. 
Aún hoy eri día, las azafatas 
ejercen casi una atracción mágica 
para la Imaginación masculina. 
El vuelo pudo llegar a ser 
dlsfuncional a causa de los 
extremos que alcanzó la inventiva 
sexual de homlnldos voladores 
avanzados, lo que tuvo como 
resultado colisiones, enredo's y 
otros desastres aéreos copu
latorios. Así la selección natural 
comenzó a favorecer a los 
homínidos que reprimieron su 
conocimiento de vuelo y por lo 
tanto su sexualidad indiscl
plinada8. (En la mitología judea
cristiana no sólo El Cielo está en 
los cielos sino que al tentar con el 
conocimiento [sexual] Eva a Adán, 
la mujer propició su ~caída" [la de 
los dos]). 

Los Chamanes Voladores 

Esta hipótesis puede probarse al 
considerarse situaciones en las 
que seres humanos contem
poráneos vuelan. El vuelo puede 
ocurrir sólo en circunstancias 
lnusuales y cuando se asocia a 
sentimientos de abandono sexual, 
de alli que vaya. ac9mpañado de 
conflicto pslcosexual. Por fortuna, 
existe Información relevante. 
Wllbert9 reporta que los 
chamanes de los grupos saraoiO 
en Venezuela, vuelan para visitar 
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a los esplritus supremos. Pero el 
chamán novicio sólo puede volar 
después de un ayuno exhaustivo 
y -muy slgnlficatlvamente- de la 
abstinencia sexual. Aunque 
repetidamente se dice que los 
vuelos son un M~ts·, el novicio 
debe superar obstáculos y 
tentaciones si es que piensa 
regresar. Su viaje inlcláUco 
comienza al fumar una gra·n 
cantidad de tabaco en la forma de 
un enorme puro ~chamánlco•. Ya
elevado, se ve tentado por la 
mujer: " ... las ve tejiendo corteza 
para cubrirse, pero no debe 
quedarse allí y, mucho menos, 
tener contacto sexual" (!bid., p. 
64). Todavía volando, se swnerge 
en el boquete de un enorme árbol 
hueco con puertas que se 
abren y cierran rápidamente, 
en donde encuentra una ·· 
gigantesca serpiente 
hembra ~con cuatro 
cuernos de colores y 

.. ·:: ·.· .. .. 

·:". 

una Íuminosac.G~~....,.., 
pelota de colo . 
rojo fuego en la punta de su 
saliente lengua" (!bid., 65). 

'Mientras que lo anterior 
puede ser una narración simple 
de hechos reales, es más 
problable que los eventos re
portados simbolicen meramente 
severos conflictos pslcosexuales 
experimentados por el chamán 
novicio mientras vuela, lo que no 
es de sorprender en vista de que 
se esta involucrando con un 
patrón de comportamiento que ha 
sido, durante Innumerables 
generaciones, desfavorecido por la 

. 

selecclon natural. Así, la evidencia 
que brindan los sarao apoya 
inequlvocamente tanto las 
predicciones arriba señaladas 
como a la misma TeDeVA 

NOTAS: 
1.Jo0y, C.J .. "The Seed~tera: A New Modd 
of Homlntd DIITerenttatton Based on a 
Baboon Analogy". en Man 5:5-26, 1970. 
2.Laughltn. W.S., "Hunttng: an lntegratlng 
Btobehavtor System and lts Evoluttonary 
lmportance", en Man the Hwú:er, edlcl6n de 
R.B. Lee e l. DeVore, Chtcago: Aldtne, 1968. 
3.Washbum, S.L .. "On Holloway's 'tools and 
teeth'", en American Anthrc:pologlst. 70:97· 
101, 1968. 
4.Alexander. R.O .. "The Search for an 
Evoluttonary Phllosophy of Man, en 
Proceedlrtgs if the Royal Sodety of Victoria, 
84:99-120. 1971.. 
5.Morgan, E., The Desoent of Woman, New 
York: Steln and Day. 1972. 
6.En vista de que los adultos machos 
probablemente eran los encargados de 
enseñar a las crias a volar. B. Langefeld 
(comunicación personal) sugiere que la 
hipertrofia genital refleja el papel del macho 
como paracaidas. 
7.Kortlandt. A .. New Perspecttves on Ape 
and Human Evolutton. Amsterdam: 
Stlchtlng voor Psychobtologle, 1972. 
8.G-A. Galantl sugiere (comunicación 
personal). alternativamente, que la pérdida 
del vuelo en los homínidos fue resultado de 
una competencia aérea con astronautas del 
espacio exterior. La TeDeVA puede 
acoplarse a esta sugerencia. Dadas las 
exuberantes acrobacias sexuales aéreas de 
los primeros homlntdos. cierta htbrtdtzactón 
con los astronautas fue Inevitable, según el 
mito universal de los ancestros-dioses. 
Como los híbridos llenen en general una 
baja capacidad de adaptación darwlntana. y 
los homínidos hembra superaron a los 
machos en la Inversión paternaJ, 11 ~r lo 
menos desde el Epiceno Supertor, 12 la 
selección debió haber operado de manera 
más recta contra las hembras que contra 
los machos que se acoplaban con 
astronautas. Aún hoy en dia. los hombres 
usan frases y palabras relacionadas con el 
vuelo como términos de cariño ("ángel mio", 
"mi qucrubinclto"). cosa que jamás hacen 
las mujeres; además, es frecuente que los 
hombres muestren una tolerancia afectlva 
haCia las mujeres "maliposonas•. pero lo 
contrario es bastante raro si no es que 
Inexistente. 
9.Wtlbert, J .. "Tobacco and shamanlstlc 
ecstasy among the Warao lndlans of 
Venezuela", en Flesh of lile Gods. edición de 
P.T. Furst. Nueva York: Praeger, 1972. 
Aunque estrtctamente fue D.E. Brown quien 
efectlvamente llamó mi atención hacia este 
articulo, con segundad C.S. Lancaster lo 
habría hecho si hubiera sabido de su 
existencia. En vista de que la carrera de 
Lancaster se ha constituido básicamente a 
tmv~ de la vla de los roconoctmentos a pie 
de página, me gustarla aprovechar esta 
oportunidad para agradecerle su virtual 
contrtbuclón. 
10.No confundirlos con sus vecinos. los 
ajum (los que se aburren). 
1I.Trlvcrs, R.L .. "Parental lnvestment and 
Sexual Selectlon", en Se.lll.llll Selectlon and 
the Descent of man J 871·1971, edición de 
B. Campbell, Chtcago: Aldtne, 1972. 
12.AIII. E., "Snags'n Snails'n Sugar'n Splce: 
Post- Eptcene Sexual Dlmorphlsm In the 
Homlnldae•. en Journal of Jmplted 
Anthropology • 4:1-45. 1974. 

(fraducción de Martha Tappan). • 



~ociedad ______________________________________________________________ __ 

No obstante el sitio de vanguardia que 
ocupa, además de su larga tradición, 

la etnobotánica mexicana está inmersa en 
una dinámica descriptiva en la que no hay 
la adopción formal de modelos teóricos 
que expliquen los fenómenos correspon
dientes, el uso de métodos bien estructu
rados para la formulación y explicación 
de aquéllos y, mucho menos, la aplica
ción de recursos numéricos que permitan 
el análisis. 

La situación responde a dos razones: 
la herencia de estudios motivados por la 
necesidad de registrar la diversidad bio
lógica de nuestro país sin haber tenido el 
tiempo de plantearse, desde un punto de 
vista teórico, los problemas a resolver y 
cómo usar la información obtenida. 

La otra razón: una fuerte carga ideo
lógica política que ha llevado a la etno
botánica a tratar de vincularse con las 
dificultades de desarrollo rural y la pro
moción cultural, circunstancia que le ha 
quitado tiempo a la disciplina para la 
reflexión teórica necesaria con el fin de 
adoptar métodos científicos bien estruc
turados. 

Esta carga ideológica política, explí
cita y marcada en los trabajos etnobotá
nicos en México, fija sus objetivos en la 

Maestro Javier Caballero 

La Etnobotánica en México requiere 
buscar nuevas áreas de aplicaci.ón 
documentación de la diversidad biológi
ca y cultural; la contribución al desarrollo 
rural y, en años recientes, en una búsque
da de recursos vegetales que puedan te
ner l1n valor económico promisorio, por 
ejemplo las plantas medicinales y lasco
mestibles. 

Además, la disciplina no se ha desa
rrollado com9 debiera: "básicamente ha 
habido en ella un dominio de la botánica 
y la agronomía", con ausencia total de· la 
antropología, afirmó el maestro Javier 
Caballero, investigador del Jardín Botá
nico de la UNAM. · 

El interés de los trabajos de etnobotá
nica en México está enfocado hacia la 
elaboración de listados, la mayoría de las 
veces sin interpretar la información con
tenida en ellos. · 

Lo anterior ha · provocado la forma
ción de etnobotánicos interesados tan só
lo en la florística o en la botánica econó-

mica, aclaró el especialista, también 
integrante de 1~ Sociedad Botánica de 
México. 

Otros estudios han seguido enfoques 
ecológicos. En éstos se retoman ideas de 
la antropología ecológica y de la ecología 
en sí, desarrollándose modelos generales 
sobre las formas de manejo de los siste
mas de producción en poblaciones indí
genas. 
· En los últimos años tuvieron auge 
los estudios de domesticación, en espe
cial de plantas no con-vencionales como 
los quelitcs. 

Desde fuera, la imagen de los etnobo
tánicos es la de "recopiladores de fol
clor". Incluso surge la duda de si "nuestro 
lugar está en universidades como ésta o 
en departamentos · ·de botánica , o en 
áreas de antropología o muscos". 

La única manera de avanzar consiste 
en reflexionar respecto de dónde esta
mos; qué es esto que llamamos etnobotá
nica; cuáles son las diferentes disciplinas 
que la componen. A partir de ahí debe 
plantearse el desarrollo futuro de la dis
ciplina. 

Los etnobotánicos todavía tienen que 
preguntarse sobre las aplicaciones de este 
tipo de estudios. ·rara poder explotar el 
potencial que la disciplina contiene en 
rubros como la conservación y el desa
rrollo regional, es necesario impulsar un 
trabajo científico más sólido en la inves
tigación. 

Ilasta el momento se ha seguido una 
línea muy empírica: recopilar conoci
mientos, regresarlos, establecer jardines 
botánicos y Juego a ver qué pasa. 

El dc.<>arrollo tcórioo y metodológico de 
la etnobotánica como disci p 1 ina es urgente, 
no solamente a nivel internacional, sino 
sobre todo en el contexto n:1cional, finalizó 
el maestro Javier Caballero. O 

Renato Galicia Miguel 
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Mimos en concierto 

La realidad se impone al sueño 
de revivir instantes felices 

L a felicidad no es eterna ni perecedera. 
Nadie dijo que en este mundo la al

camzaríamos, pero el ser humano en su 
necesidad de tenerla ha sido premiado 
divinamente con la habilidad de crear y 
encontrar minúsculos momentos y mate
rialidades, del total de la vida, para expe
rimentarla. 

Per:o cuando la vejez llega y todas 
estos detalles vivenciales'se han ido casi 
por completo, sólo queda el recuerdo de 
lo que fue y de lo que probablemente 
pudo haber sido. ""' 

En ese momento la nostalgia invade 
todo rincón del alma y escenificamos en 
nuestra mente cada momento grato y sutil 

. de algo pasado, y quisiéramos, con todas 
nuestras fuerzas, que regresara. Pero eso 
no es posible. Por desgracia, la realidad 
se impone ante el sueño de vivir nueva
mente esos instantes felices, que nunca 
volverán. 

Nostalgia, cuando ya se ha vivido bas
tante, cuando las canas florecen y la ju-

~ ventud se marchita, cuando el bastón se 
~ integra a nuestro esqueleto y sólo quedan 
b l "retazos de suspiros ... suspiros por el re-

r tomo". 

Esto y más, o menos, nos hace sentir, 
vibrar, meditar y reflexionar la Nostalgia 
(de Enrique ~trada), título ad-hoc que 
lleva la segunda y última partes de la 
puesta en escena del grupo de repertorio 
mimodramático Mimos en Concierto, 
que se presenta todos los martes, miérco
les y jueves de este mes, con una sola 
función a )as 12:30 horas en el Teatro 
Arquitecto Carlos Lazo de la Facultad de 
Arquitectura. 

La cuerda y otros capítulos 

Y la fuerza sucumbió ante la sutileza. 
Este parece ser el mensaje que despliega 
La Cuerda, capitulo donde, con gracio
sos, armoniosos y coordinados movi
mientos, los actores se enfrascan en una 



hicba por dominar a su contrincante. La 
fuerza predomina, pero finalmente la de
licadeza femenina se impone. 

Los otros capítulos son La Cuerda, La 
Pelota, El Caballo (dominio público), El 
Tirano y El Rebelde, (de Enrique Estra
da) y Reencuentros. 

"La idea de un arte de representación 
a través del movimiento del cuerpo, que 
abrigara bajo su amplio techo, no sólo de 
manera exclusiva lo que hace reír, sino 
incluso lo que debe suscitar terror, pie
dad ... ", estas lineas se pueden leer en el 

ff. ' xto de presentación de la obra. A través 
, -t él puede uno percatarse de que este 
"pequeño" conjunto mimodramátieo, 
gracias a sus dotes de expresión corporal, 
invitan a un juego de reverberaciones 
mentales y de alucinaciones escénicas en 
las que el espectador se proyecta y se 
mira a sí mismo. 

El Tirano es un ser maquiavéliCo que 
busca por todos los medios que sus súb
ditos lo idolatren y lo obedezcan, aunque 
oon ello pierdan el último bastión de dig
nidad y humanidad. O 

Gustavo Castillo 



~ociedatU----------------------------------------------------------------

Maestro Mario Magallón Anaya 

Error, dividir al conocimiento 
entre ciencias y hqmanidade~ _· · 

L a reivindicación del humanismo y las 
humanidades, así como su interrela

ción con las ciencias y los quehaceres del 
hombre fueron los principales tópicos ex
puestos en la mesa redonda Proyecto de 
Humanidades a Futuro, actividad con la 
que se clausuró el Primer Encuentro de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de 
la UNAM. 

El maestro Mario Magallón Anaya, 
investigador del Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamericanos 
(Cecydel) de la FFyL, aseveró que en las 
humanidades no deben retomarse las ac
titudes pesimistas que se han generado en 
el conocimiento tecnocrático, tan en bo
ga hoy día, pues ello conllevaría a un 
"fatalismo hif;tórico", que es precisamen
te lo que el neo liberalismo promueve pa
ra suprimirlas. 

Las corrientes tecnocráticas, dijo, han 
convertido al hombre en medio, y no un 
fin, por lo que el humanismo es necesario 
para devolverle el poder sobre su propia 
creación. En este sentido, señaló que el 
humanismo no debe buscarse sólo en los 
individuos, sino en las instituciones y ~n 
las sociedades. ' 

En cuanto a las ciencias, el investiga
dor advirtió que ellas sólo tienen valor si 
benefician o aportan algo al hombre. Son 
profundamente humanistas; por ello divi
dir al conocimiento entre ciencias y hu
manidades es un error: ambas contienen! 
rigor, método y disciplina. 

Margarita Murillo, catedrática de la 
1 

FFy L, propuso que en la UNAM los ca m-
')S de las ciencias y las humanidades se 
terrelacionen e intercambien conoci-

Jientos, institucionalmente, pues los Clos 
son básicos en la formación universitaria. 
Pero antes, advirtió, conviene realizar un 
profundo análisb del pasado académico, 
para realizar Jos proyectos adecuados de 
enseñanza oentro de la UNAM. 

Gerardo Bustos Trejo, investigador 
del Centro de Estudios Mayas del Insti
tuto de Investigaciones Filológicas (IIF), 

m cACETA 
WUNAM 

señaló que la especialización fomenta la 
pérdida de la visión conjunta del objeto 
tle estudio, y la atomización de las disci
plinas las separa de sus diferentes ramas. 

La interdisciplina puede fomentar la 
retroalimentación .Y el enriquecimlento 
del trabajo docente; la visión globaliza
dora del hombre permitiría a las carreras 
humanísticas alcanzar su plenitud. 

Las carreras humanísticas 

Paola Vianello, doctora en.Letras Clá
sicas e investigadora del IIF, qu{en diser
ltó sobre las problemáticas que afrontan 
las carreras que se imparten en la FFyL, 
dijo que las Humanidades a futi.Í.rq. tienen 
una función de rescaté del hombre Con
temporáneo. 

Según le ha dictado ' la experiencia, 
Vianello consideró necesaria la.inter<jis
ciplinariedad en la carrerá. de Letras Clá
sicas, a fin de promover 1as capacidades 
creativas y la imaginaciÓn de los estu-' . . . diantes. · · 

Un medio sumamente eficaz, dijo, se
ría la flexibilización y la relativa .liberali
zación de las carreras de humanidades. 
Para ello, propuso la investigadora, hay 
que abrirse a la interdisciplinariedad, Pe
ro a partir de un tronco común que les sea 
propio y que asegure la ·ba~e de la espe
cialización necesaria . en cada una ci~ las 
carreras. 

"A mi juicio, hay un mercado de tra
bajo en nuestro p.aís -existe en el presente 
y en el futuro- para los egresados de la 
FFy L. Este apunta hacia la necesidad de 
esa adquisición de capacidades y a la 
ad~ptación creativa a las circunstancias 
en todos los ámbitos. Por ello desde las 
clases, que son el reducto fundantental de 
los egresados de carrera; hacia el libre 
ejercicio de las letras, debemos fom~ntar 
el interés por desarrollar una cultura ge
neral." 

Sobre el plan de estudios vigente de 
las carreras de esta Facultad, la doctora 
Vianello expuso que debjeran tener 1-m 

tronco común para propiciar las interre
laciones entre el estudiantado y, de esta 
manera, la posibilidad de descubrir sus 
potenciales creativos. Características que 
a su vez podrían cristalizar en sugeren
cias de los propios alumnos para circuns
tancias no previstas de la profesión. Este 
tronco común aseguraría también una sa
na interacción entre los profesores y una 
mayor colaboración de los alumnos con 
aquéllos, para descubrir y aplicar nuevos 
métodos de trabajo. 

En los planes de estudio, explicó, ~ 
debe propiciar la cultura general. Tam
bién necesitan ser flexibles para poder 
diversificarse cuando· se requie{an ideas 
nuevas; fijarse prerrequisitos de ingreso, 
a fin de colocar a los estudiantes en áre 
aco(des a sus inquietudes; alentar matc;:-
rias básicas y abolir los "claustros", para 
lograr una apertura a la interdisciplinarie
dad. 

Hernán Lara Zavala, director de Lite
ratura de la Coordinación de Difusión 
Cultural (CDC) de la UNAM, manifestó 
que la FFyL no ha perdido su importancia 
ni su influencia en el país. El estudio de 
las humanidades no es superfluo, y la 
FFyLes "el ánima" de esta Casa de Estu
dios, "tal vez el soporte espiritual más 
importante de la UNAM", si se le relacio
na con el carácter más pragmático de 
otras facultades. 

Concluyó el director Lara Zavala que 
las carreras humanísticas deben tener una 
mayor flexibilidad, para hacerlas con
gruentes con las exigencias de la actuali- • 
dad. 

Al clausurar el encuentro, la doctora 
Juliana González, directora de la FFyL, 
manifestó que en las dos semanas de ~te 
encuentro fue patente que en la depen
dencia a su cargo se realiza un trabajo de 
calidad. 

Al destacar el papel de los estudiantes 
en esta actividad académica, la doctora 
González sostuvo que el compromiso y la 
autocrítica, presentes en las jornadas de 
trabajo, son indisociables de la capacidad 
constructiva. Asf, dijo, la FFy L iniciará una 
revisión puntual de sus planes de estudio, a 
partir de lo vertido en este primer encuentro 
de la Facultad. O 

María Dolores M artínez/ 
Ramón Martínez de Velasco 
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UN CUENTO DE ASIMOV 

• Lula Ignacio de la Peña • 
Centro Uniwrsilllrio de Comunialcidn 
de la Cimcill, UNAM. 

Aunque la siguiente 
afirmación cae en el terreno de los 
lugares comunes, es un hecho 
que Isaac Aslmov no requiere de 
presentación. Hombre de for
mación clentiflca, Aslmov· ha 
escrito una muy respetable 
cantidad de cuartillas. Sus 
escritos transitan por numerosos 
senderos: admirables trabajos de 
divulgación de la ciencia -tanto en 
forma de libros como de artlculos 
sueltos-, narrativa -cuentos y 
novelas-, libros de historia, 
guiones de cine y hasta un libro 
de chistes han salido de su pluma 
(o de su máquina o, a lo mejor en 
últimas fechas, de su compu
tadora, vaya usted a saber como 
escribe). 

Además de su obra 
personal, también ha realizado 
antologías del género narrativo 
que con gran empeño ha prac
ticado durante un muy buen 
número de años: la ciencia
ficción. Befare the golden age es 
una recopilación de los primeros 
tanteos de lo que podríamos 
llamar ciencia-ficción moderna y 
constituye una referencia Im
prescindible para todo fanático 
del género que se respete. Cada 
una de las piezas que componen 
esa antologla está cuidadosa
mente seleccionada y presentada 
y. de plano, no hay un solo 
desperdicio. 

Una vez terminada la 
selección de lo mejor de la 
ciencia-ficción anterior a la 
llamada "época dorada". Asimov 
siguió adelante y. en una serie de 

i volúmenes llamados The golden 
a years of 
j sctence 
- jlctton. 
~ ha ido 

reuniendo ijunto con Martin H. 
Creenberg) los cuentos más 
destacados de cada año. En la 
sexta serie, en la sección del año 
1949, hay un cuento del propio 
Aslmov que refleja en muy buena 
medida la madurez del género. 

Se trata del cuento "The 
Red Queen's race" (La carrera de 
la Reina Roja). Para ver por qué es 
un indicador de la madurez de la 
ciencia-ficción, no queda otro 
remedio que presentar mlnlma
mente su anécdota (y lo sentimos 

desde la calda del Imperio 
Romano, se cortarla de tajo la 
Intolerancia religiosa, racial e 
Intelectual, etc. La utopta hecha 
realidad, en pocas palabras. 

Sin embargo, pa radojas 
aparte, como la 
historia es lo 
que ha sido y '0{/f.M'-'•· 
no otra ~ 
cosa, ¿qué íl. 
es lo que '~ 11 ' 
fallóen ~ , 

por aquellos que no lo hayan el Intento de 
leido, porque eso prácticamente científico bienintencionado? 
equivale a contar una película a _,-~ Considerar, simple y sen-
quien no la ha visto, aunque no ~\ \,.... cillamente, aspectos histó-
ent~amos en suficiente detalle ~\ ricos y sociales. El desa-
como para que no se pueda 0 rrollo de un lento trabajo que le 
disfrutar del texto aun sabiendo ha tomado a la humanidad dos 
parte de su trama). mil años no puede ser adoptado 

La historia de "The Red de golpe y porrazo por una 
Queen's race" gira en tomo a un sociedad que no aún está 
científico que envía a la anti- ~1 preparada para ello. Los 
güedad clásica (a Grecia para ser conceptos científicos no nacen 
exactos), un tratado de química O terminados ni ajenos al medio 
moderna. ¿Cuál es el motivo que ... cultural que les rodea. Arqul-
lo lleva a realizar tal acción? medes, por ejemplo, casi inventó 
Cambiar la historia, por supuesto. el cálculo, pero no llegó a hacerlo 
Este hombre piensa que el mundo porque desconocía los números 
antlgQo era casi perfecto (después arábigos. 
de todo las bases de prácti- El científico de buenas 
camente toda nuestra cultura de intenciones bien pudo mandar su 
ahl provienen) y el único detalle t tratado de qulmlca al pasado (y 
que fallaba era la falta de una ~ de acuerdo al planteamiento del 
tecnología que mejorara los '-l cuento de Aslmov de hecho lo 
niveles de vida. logró), sólo que sus receptores 

El fin de enviar el tratado no tenían la capacidad ni el 
de química al pasado consistía Interés para asimilarlo. Muestras 
entonces. ni más ni menos, en dar de una concepción que contempla 
a esa época la posibilidad de a la materia como formada por 
comprender y dominar la materia, átomos existen en la antigüedad 
de tal manera que se alcanzara !fA''• clásica, sólo que dan la 1m
un avance tecnológico que per- ;: presión de haber salido de la 
mltlera, ya desde ento11ces, la ~ nada y no tuvieron ningún 
cumbre del desarrollo humano. desarrollo. En cuanto a la tec-
Con ello, según cree el personaje, nología, ¿a quién podía Interesar 
se evitarían todas las guerras que la construcción de máquinas si 
han asolado a la humanidad los esclavos eran más baratos? 

..... " ., . 

El mundo que el perso
naje trataba de arreglar en 
realidad es el mundo que 

resultó del 
hecho de 
haber 
enviado 

a 1 



pasado su documento. Su idea 
de que la historia se puede 
cambiar para lograr una 
mejoría cae en la más grande 
de las ingenuidades. Si la 
historia en efecto pudiera 
cambiarse (y como posibilidad 
en sí misma no es .des
cabellada}, el resultado sería 
totalmente impredecible, pues 
la cantidad de variables que 
intervienen en el devenir 
histórico es inmensa y 
d1fic1lmente manejable. ¿Quién 
garantizaría si el cambio fue 
para bien o para mal? Así de 
sencillo, y por ello el mismo 
Asimov, en la novela The end of 
etemity. inventa a los Msocio
histortadores", que son técnicos 
que intervienen para cambiar el 
curso de la historia gracias al 
estudio y el cálculo de todas las 
variantes; de más está decir 
que ni así logran llevar a cabo 
con precisión su cometido y 
constantemente deben corregir 
y remodiflcar. En el caso que 
presenta el cuento que se 
comenta, el resultado de la 
intervención en la historia del 
bienintencionado es como la 
carréra de la Reina Roja en A 
través del espejo: correr lo más 
rápidamente posible para 
permanecer en el mismo sitio. 

Ahora bien, ¿por qué 
refleja este cuento la madurez 
de la ciencia-ficción como 
género? Como puede despren
derse de lo anteriormente 
expuesto, el contenido y los 
conceptos que maneja este 
cuento no son banales. Por el 
contrario, constituyen una 
reflexión seria a la que se le ha 
dado forma de Mliteratura 
popular". Nada hay desca
bellado ni absurdo: el autor no 
se saca nada de la manga y 
tiene el buen Uno de no irse por 
lo fácil e incluir extraterrestres 
cabezones y malvados (consle 
1ue el cuento fue escrito en 
plena paranoia de la guerra 
fría), rayos desintegradores o 
cualquier tipo de truculencia 
gratuita. El mé\nejo de las 
pv.stbilida · _s siempre es 
razonando y, a pesar de ello y 
sobre cualquier otra 

consideración, el entrete
nimiento es constante, lo cual 
demuestra otra de las nada 
desdeñables vittudes de 
Asimov: su habilldad como 
escritor. • 

• • .* 
• . , •" 
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De acuerdo con las características que 
presentó la economía mexicana en 

1991, ¿puede preverse para los próximos 
años un crecimiento sostenido y con es
tabilidad de precios? La postura oficial al 
respecto sería la siguiente: 

La economía mexicana en los tres úl
timos años ha alcanzado una tasa de cre
cimiento de 3.7 por ciento en promedio, 
lo que significa la virtual superación de 
la crisis que estalló el 17 de febrero de 
1982 y que se extendió hasta 1988. Un 
segundo indicador que suele citarse en 
los círculos oficiales es que la acumula
ción de capital se ha dinamizado a partir 
de 1989 a la fecha, para alcanzar tasas, en 
términos de inversión neta, superiores al 
12 por ciento. 

Un tercer punto importante es la tácita 
desaparición del déficit fiscal; es decir, 
del financiero público. El cuarto aspecto, 
la reducción de la inflación, que en los 
últimos tres años ha sido del orden de una 
séptima parte de la que se tenía en 1987; 
es decir, una disminución sustancial del 
incremento generalizado de los precios. 

Este recuento de la economía mexica
na fue citado por el maestro Miguel Osear 
Orozco, durante su intervención en la 
mesa redonda La Economía Mexicana en 
1991 ¿Rumbo al Crecimiento Sostenido 
con la Estabilidad?, celebrada en el aula 
magna Jesús Reyes Heroles de la Facul
tad de Economía. 

Esta situación nacional, dijo el ponen
te, resulta significativa si se considera el 
marco de recesión generalizado que vi
ven los diez principales países industria
lizados del mundo, en el que Estados 
Unidos es el principal protagonista. Sin 
embargo, los argumentos dados oficial
mente, consideró Orozco, son sumamen
te frágiles, modestos e insuficientes en 
términos de otorgarle a la economía un 
carácter de abatimiento del desempleo, 
"pues conlleva una alta concentración del 
capital:esto es, de los medios de produc
ción y del ingreso". 

El también Coordinador del Taller de 
Análisis Económico de la FE, profundizó 
respecto al crecimiento económico na
cional, al que calificó de modesto si se 
toma en cuenta la tasa histórica de creci
miento de la economía mexicana, de 
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Virtual superación de la crisis, 
se asegura en círculos oficiales 
El gobierno mexicano buscará reducir la inflación a 9. 7 por ciento para 
este año, y a 4.8 en 1993 

. 1 ~42 hasta antes de la crisis: 6.1 por 
ciento, lo que significa que actualmente 
se crece las dos terceras partes de dicho 
porcentaje. 

En los años setenta, una tasa del 3'.7 
por ciento como la actual significaba cri
sis e~nómica y así era reconocida por la 
mayoría .de lbs· economistas. En la crisis 
econóll)ica sucedida en el cambio de ré
gimen presidencial Echeverría-López 
Portillo, la economía creció al 3.8 por 
ciento, "una tasa de crecimiento bastante 
modesta. ,- . 

"Para que la economía dé respuesta al 
problema del empleo, requeriría crecer a 
una velocidad de entre el6.5 y el siete por 
ciento, lo que significa por lo menos 2.5 
y tres puntos por encima del aumento a la 
productividad, de tal suerte que alcanzar 
el cuatro por ciento se traduciría en una 
mínima absorción de fuerza de trabajo, 
que ni siquiera contempla a los trabaja
dores que,. por el aumento natural de la 
pobiatión .económicamente activa, de
mandan más fuentes de trabajo" , abundó. 

Lo anterior resulta patético, ya que 
según datos de la Canacintra el desem
pleo oscila actualmente entre los ocho y 
nueve millones de trabajadores, poco 
más del 25 por ciento de la población 
económicamente activa. 

Otro problema que permite vislum
brar el crecimiento económico para el 
proximo año, e incluso para finales del 
sexenio, manifestó Orozco, es el de la 
inflación, que aunque se ha reducido, co
mo se mencionó líneas arriba, a un sépti
mo de lo que fue en 1987, sigue siendo 
sumamente alta si se le compara a la de 
los países desarrollados. Por ejemplo. es 
seis veces superior a la estadunidense. 

.. "El gobierno mexicano se ha plan
teado como uno de los propósitos fun
damentales reducir la inflación: para 
1992 a 9.7 y para 1993 a la mitad. Si se 

obtuvieran estos índices, significaría 
que en términos de política crediticia y 
monetaria se daría un proceso de astrin
gencia, de endurecimiento de los crédi
tos, que afectarán a la inversión priva
da, particularmente a las pequeñas y 
medianas indus trias", pues la prioridad 
estaría en el control de la in flación a 
costa del crecimiento económico. De 
esta manera, en los próximos dos años 
difícilmente se van a alcanzar tasas de 
crecimiento similares a las programa
das al principio del sexenio. 

Al final de éste, incluso. se van a 
combinar otros elementos negativos 
como el cambio de régimen presiden
cial, mismo que generalmente afecta 
las expectativas de los inversionistas, 
según se ha demostrado con los anterio
res procesos. El flujo de capitales del 
exterior tiene entonces que ser s uma
mente dinámico, como se está buscan
do, lo que repercutirá en la pérdida de 
competitividad de las mercancías mexi
canas en el exterior, fi nalizó. 0 

Ramón Martínez de Ve/asco 

GACE:rAr;r., 
UNAMW 
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Oriente, universo de expresiones culturales 

Para el calendario lunar chino, en 
1992 se celebra elAño.del Mono . 
En el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM se 
realiza una semana en honor de las festividades de ese país 

Este es el Año del Mono para el calen
dario lunar chino, anterior al solar 

que rige en la mayor parte del mundo. Se 
trata de un ciclo temporal más para una 
de las culturas con mayor tradición en el 
orbe por sus aportacione.5 al avance de la 
humanidad. Es innegable que este pueblo 
oriental representa para Occidente un 
enigma y un universo inmenso de mani
festaciones culturales. 

Por ello la Semana Cultural Cllina, 
organizada por el Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras (CELE) de la 
UNAM, a celebrarse del 10 al 14 del 
presente mes, tiene una significación es
pecial: la posibilidad de realizar un inte
resante acercamiento a las manifestacio
nes y costumbres de esta gran nación. 

(AÑO DEL MONO) t 

En el programa de la semana se tienen 
preparadas conferencias y pláticas sobre 
fiestas, costumbres y disciplinas antiguas 
chinas; un festival de poesía, canto y 
baile, así como la interpretación de frag
mentos de la Opera de Pekfn y la esceni
ficación de las tradicionales danzas del 
Dragón y del León. 

Explkadóa sobre el llladollllmJeato de la compatadora para escrlllr ea cancteres chinos. 

n:1GACEI'A 
WUNAM 

Durante la inauguración de la Semana 
Cultural China, efectuada en el auditorio 
Rosario Castellanos del CELE, el titular 
de esta dependencia, maestro Fernando 
Castafios, comentó que "el nacimiento de 
un año se da a partir de la Correlación de 
nuestro planeta con uno de los cuerpos 
celestes cercanos a ella -el Sol o la Luna-. 
Al constatar tal hecho, afirmamos la eter
nidad del orden cósmico y valoramos los 
momentos vividos, lo no grato, las satis
facciones y oportunidades; en una pala
bra, lo que somos y queremos ser". 

El doble carácter del año nuevo es 
particularmente claro en la lengua china, 
que en forma cíclica distingue cada uno 
de ellos con el nombre de determinado 
animal, agregó Castaños. 

Resaltó que "1992 promete muchas 
satisfacciones y grandes oportunidades. 
Ejemplo de ello es la visita a nuestra 
Universidad del Vicepresidente de la Co
misión Estatal de Educación de China; la 
donación de libros de ese país hermano y 
una computadora que permitirá a los 
alumnos un mejor desarrollo". 
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En correspondencia, la Universidad 
donó a esa nación oriental diversas pu
blicaciones sobre la realidad de Méxi
co. "Iniciamos este año como· empieza 
en China, preparando la tierra para la 
cosecha". 

Antes de la declaratoria inaugural he
cha por el señor Liu Xin Dong, agregado 
cultural de la embajada de la República 
Popular de China, la maestra Natalia Mo
re león, jefa del departamento de Lenguas 
Asiáticas y Griego Moderno, dijo que "es 
una gran satisfacción presentar una se
mana de actividades con motivo del año 
nuevo chino. El pasado tuvimos la opor
tunidad de conmemorar el de la Oveja; 
éste es el del Mono. El horóscopo chino 

._.- dice que los nacidos bajo este signo po
seen las características de agilidad, habi
lidad, destreza, ligereza y simpatía". 

U no de los objetivos que perseguimos 
en nuestros cursos de idiomas, abundó 
Moreleón, es la difusión cultural. La en
señanza de una lengua la concebimos 
siempre vinculada a las tradiciones de su 
lugar de origen. 

La organización de la Semana Cultu
ral China responde así a este objetivo. 
Los profesores y alumnos de ese idioma 
han trabajado incansablemente para 
compartir con la comunidad la cultura 
ancestral, baile, canto y poesía de ese 
país. 

Agradeció, asimismo, la colaboración 
de la embajada de la República Popular 
de China para realizar la semana y, en 
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especial, el apoyo del agregado cultural, 
señor Dai Chau Fu. 

Computadora china 

La computadora donada al CELE es 
una PC. Su peculiaridad es que puede 
escribir los caracteres en chino; es decir, 
los ideogramas que se usan en este idio
ma, por lo que se pueden combinar éstos 
con el alfabeto latino; servirá para elabo
rar material didáctico, exámenes y textos 
de comprensión de lectura, que antes se 
hacían a mano. 

Fiestas chinas 

Durante la conferen9a Fiestas y Cos
tumbres Chinas, dictada por el profesor 
visitante del gobierno de China, Zllao 
Bingchen, se puso de manifiesto que la 
mayoría de los habitantes de ese país 
denominan Han a sus festividades tradi
cionales. 

El año nuevo chino, explicó Bing
chen, empiez;¡ el4 de febrero, y su con
memo~ón se conoce como la Fiesta de 
la Primavera. Los l{an son festejos me
nores, pero no menos importantes que 
esta celebración. 

"China es un país antiguo y con una 
riqueza cultural que incluye grandes fes
tividades; una de ellas es la llamada Fies
ta de los Faroles, la cual se realiza el15 
de enero, mes que marca en la región el 
inicio de la primavera; además, ese dfa es 

el primero con Luna llena. Este fenóme
no tiene gran importancia pues repre
senta la unión familiar." 

La historia de esta celebración se re
monta a más de dos mil años, cuando se 
obtuvo una importante victoria, explicó 
Bingchen. "Más tarde, con la entrada del 
budismo, un emperador de la dinastía 
Han ordenó que durante ese día se colga
ran faroles en las casas. 

"En los últimos tiempos se colocan 
faroles muy grandes, se montan óperas y 
obras de teatro. También se realizan acti
vidades recreativas como danzas, bailes 
en zancos y comidas especiales." 

Otra festividad importante es la oono
cida como Fiesta de Luz Pura o Día de 
Difuntos, que se celebra del 4 al 6 de 
abril, según el calendario lunar chino, 15 
días después del equinoccio de primave
ra. Anteriormente se conocía como día de 
Comida Fría, porque en tal fecha se acos
tumbra evitar el uso del fuego, visitar los 
mausoleos, arreglar las tumbas de los 
antepasados y rendir homenaje a los már
tires, añadió Bingchen. 

Otra fiesta relevante es la del Dragón, 
el 5 de mayo del calendario lunar. Su 
nombre responde a que antiguamente los 
chinos consideraban a este animal como 
su totem, y cada cada año debían rendír
sele ofrendas. O 

José MartlnJuárez 

Defensoría de los Derechos 
Universitarios 

Es un órgano de la Universidad Nacional AutÓI\Oma de México creado para 
beneficio de los académicos y alumnos, quienes pueden acudir a él en caso 

de queja o para pedir asesoría cuando consideren que han sido afectados sus 
derechos individuales por alguna resolución u omisión de autoridad universitaria. 

La atención brindada por la Defensoría ha sido eficaz. Bajo su intervención, 
innumerables conflictos han sido resueltos ya sea a través de la conciliación entre 
los afectados o como consecuencia de las recomendaciones emitidas a las 
autoridades. 

La defensoría se encuentra ubicada en el edificio 2-D, nivel rampa, a un 
costado del Conacyt, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria. 
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Gilberto Owen, un Contemporáneo 

Iluminándome con los dedos, 
sé observar en la oscuridad 
En La Casa Universitaria del Libro se presentó El azogue y la granada, 
de Vicente Quirarte, sobre la poética oweniana 

Vicente Qalrarte. 

El4 de febrero se cumplieron 88 años 
del nacimiento, en la entonces peque

ña población de Rosario, Sinaloa, de Gil
berto Owen, uno de los poetas más enig
máticos y estimulantes del grupo Los 
Contemporáneos. 

Como parte de la celebración, se hizo 
una segunda presentación del libro El 
azogue y la granada: Gilberto Owen en 
su discurso amoroso, de Vicente Quirar
te, quien con esta obra ganó el Premio 
Nacional de Ensayo Literario J<l>é Re
vueltas 1990. 

En la presentación, realizada en la Ca
sa Universitaria del libro, fue exhibido 
un cortometraje del también sinaloense 
Osear Blancarte: G ilberto Owen, el poeta 
olvidado. Es una cinta plagada de las 
metáforas e intemporalidad que caracte
rizaron la obra del artista homenajeado. 

Tocó al escritor Evodio Escalante 
analizar el contenido del libro presenta
do. Dijo: "Hoy, como hace 25 años, sigue 
vigente la afirmación con la que iniciaba 
Tomás Segovia su notable conferencia 
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acerca de Gilberto Owen: la obra de este 
poeta es una de las menos conocidas, 
pese a que su influencia, al menos en 
profundidad, es comparable a la de los 
más famosos de sus corn paiíeros de gene
ración. 

"Esta ignorancia acerca de la obra, 
acaso más hermética, pero también, me 
atrevo a decirlo. la más seductora de toda 
la que hicieron Los Contemporáneos, 
obliga a recibir con beneplácito cualquier 
nueva contribución al estudio de Owen, 
quien se autodefinió corno un bailarín 
flaco, modesto y disciplinado que sabe 
mirar en la oscuridad iluminándose con 
los dedos." 

En la órbita de una irresistible seduc
ción oweniana, que se asume a sí misma 
como otro fragmento de su uso amoroso, 
Vicente Quirarte ha publicado un libro 
que se antoja imprescindible, y que puede 
ser la piedra de toque de una renovada 
atención hacia el rigor de esta escritura 
que nunca pretendió otra cosa que nume
rables lectores, no lo indefinido ni el ano
nimato de la masa, comentó Evodio Es
calante. 

El azogue y la granada: Gilberto 
Owen en su discurso amoroso consigue 
"un extraño equilibrio: conjuga, con sen
tido de las proporciones, biografía y en
sayo, anécdota y paradigma, narración y 
concepto. La pasión del análisis y el aná
lisis de la pasión, podría decirse, no se 
juegan las contras en el discurso de Qui
rarte; al contrario, se complementan, pro
pician una textura ideal para que n<l>o
tros, la tribu de los lectores, podamos 
contemplar, sin sobresaltos, las catástro
fes del yo en que consiste la escritura 
oweniana". 

La idea del poeta como un héroe cuyo 
máximo virtuosismo estril>a en el arte de 

la transfiguración en la arcana sabiduría 
de la máscara, le otorga un eje y columna· 
vertebral al texto de Quirarte. El naufra
gio, la caída del yo aparece así como el 
pre-requisito a partir del cual se dispara 
el proceso iniciático del personaje, su 
búsqueda de una trascendencia que con
jure la alienación y que le permita supe
rarla en el ámbito de una conciencia su
perior, abundó Fscalante. 

"Como lector, uno siente que la invi
tación al viaje a través de las páginas no 
admite estaciones fijas ni puntos de lle
gada. Lo que Vicente propone con su 
libro es la relectura de una obra total que, 
a través de este prisma, se nos aparr 
como esencialmente inagotable, como 
misterio infinito que apenas hem<l> em
pezado a tocar, ciegos igual que Owen, 
pero alumbrándonos, en una dificil tarea 
de avances milimétricos, con el rubor del 
tacto, con sangre y alumbramiento de un 
discurso amor<l>O", concluyó. 

En efecto, se trata de un texto deslum
brante y noved<l>o porque, como bien 
acota el propio Quirarte en su texto, "a 
cuatro décadas de haber publicado su li
bro central, casi al tiempo de su desapa
rición física -entonces ya ignorado por 
una tierra donde amor y olvido fueron 
sentimientos encontrados-, Gilberto 
Owen es uno de nuestros poetas cuya 
figura crece a través de l<l> aiíos. Con 
todo, su aventura terrestre y su escritura 
continúan siendo víctimas del mal q 
Xavier Villaurrutia advertía entre noso
tros: la admiración como una forma de la 
injusticia y, lo que es aún peor, de la 
ignorancia. En el fondo, y sinceramente, 
Owen sonreiría satisfecho: sabía que su 
escritura estaba destinada a 'inumerables 
lectores' y a ese hermetismo provocador 
y luminoso apostó sus pasiones". 

A la presentación de El azogue y la 
granada: Gilberto Owen en su discurso 
amoroso también asistieron el doctor· 
Sergio Fernández, director de la Biblio
teca de Letras de la Coordinación de Hu
manidades; y los maestros Arturo Veláz
quez, director de Fomento Editorial de la 
UNAM y Julia Flores, directora de la 
Casa Universitaria del libro. O 

José Martfn Juárez 
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u CONSEJO UNIVERSITARIO 
COMISION DE PRESUPUESTOS 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS INFORMATIVAS SOBRE 
POLffiCAS DE FINANCIAMIENTO 

TEMAJ 

BASES SOCIOECONOMICAS, JURIDICAS Y 
ADMINISTRATIVAS PARA UNA POLITICA DE 

FINANCIAMENTO EN LA UNAM 
1.- Horacio Labastida, Edna Barba, Luis Javier Garrido, Miguel Angel Granados 
Chapa, José Ovalle Favela, Juan José Pérez Ponce. 

Auditorio: "Carlos Lazo", Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria. Miérco
les ll de febrero 10:00 brs. 

2. Sergio Garcia Ramfrez, Lino Contreras, Héctor Garcia, Raúl Medina, Pedro Mu
rad Robles. 

Auditorio: "Enrique Ruelas Espinoz:a", Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 2, 
Río Churubusco entre Apatlaco y Tezontle. Miércoles 12 de febrero, 17:00 brs. 

TEMA2 
PAGOS Y COSTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA UNAM 

Y OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES 
1.- Carlos Pallán, Arturo Bonilla, René Drucker Colín, José Gabriel Elías Castro, 
Ma. Eugenia Vázquez, José Woldenberg. 

Auditorio: Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 4, Av. Observatorio Núm. 170. 
Col. Tacubaya, 11870, México, DF., Jueves 13 de febrero 10:00 brs. 

2.- Olac Fuentes Molinar, Elvira Concheiro, Daniel Maisner, Angel Sánchez Cedillo, 
Antonio Velázquez. 
Auditorio: Facultad de Estudios Superiores, "Cuautitlán" Campus 4, Domicilio Co
nocido, Cuautitlán lzcalli, Estado de México, Jueves 13 de febrero, 17:00 brs. 

1.- Emilio Rosenblueth, Celia Ramfrez, Luis Fernando Flores y Cano, Hu¡o López 
· Gatel, Pablo Latapf, Alberto Menéndez. 

Auditorio: Escuela Nactonal de Estudios Profesionales "ZARAGOZA";, J.C., Bo
nilla 66, Esq. Ignacio Zaragoza, Col. Ejército de Oriente Jueves 13 de febrero 17:80 
brs. 

2.- Amaldo Córdova, Alejandro Alvarez, Alejandro Diaz de León, Araceli Jurado, . 
Onel Ortiz Fragoso, Mánuel Peimbert. 

Auditorio: "Justo Sie"a" Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria Vier
ues 14 de febrero 10:01·brs. 

TEMA4 

PERFILES SOCIOECONOMICOS DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS Y SISTEMAS DE BECAS Y CREDITO 

EDUCATIVO 
1.- Gilberto Guevara, Jorge Bartolucci, Milena Covo, Víctor Márquez, Osear More
no, Sergio Zermeiio. 

Auditorio: Escuela Nacional de Estudios Profesionales '' ACATLAN' ', Av. Alcanfo
res y San Juan, Totoltepec, Naucalpan. Lunes 17 de febrero 10:00-bn. 

2.- Henrique González Casanova, Manuel Bautista, Rolando Cordera, Gerardo Estra
da, Alejandro Femández Auza, lmanoi Ordorika. 

Auditorio: Colegio de Ciencia~ y Humanidades, Plantel Azcapotzalcc, Av. Aquiles 
Serdán 2060, Col. Ex-Hacienda del Rosario 02040, México, DF. Lunes 17 de febrero 
17:00 brs. 

'TEMA 5 

MODELOS DE FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR .EN MEXICO 

1.- Rollin Kent, Axel Didriksson, Marco Antonio Martínez Corpus, Leopoldo Lieber
man, Ciro Murayama, Enrique Rívas Zivy. 

Auditorio: del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Sur. Blvd, de las 
Cataratas y Llanura, Pedregal de San Angel, 04500 México, DF. Martes 18 de 
febrero 10:()() horas. 

TEMA 3 2.- Marcos Kaplan, Carlos Aguilar, Daniél Caús, Adrián Gurza, Carlos Machorro, 
:;:: Antonmarfa Minzoni. ::;:: 

U EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO Auditorio: "Jus Semper" de la Facultad de Derecho Ciudad Universitaria. Martes 18 ~~ 
;:;: - EVOLUCION HISTORICA DE SU FINANCIAMIENTO de febrero n:oo horas. ~:: « « 
=~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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En instalaciones de la ENEPI se 
expone indumentaria mesoamericana 

E l pasado 4 de febrero, en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 

lztacala (ENEPI) se inauguró la exposi
ción Diseño de indumentaria mesoame
ricana, de la pintora María Magdalena 
Ortiz, con la finalidad de difundir el co
nocimiento de nuestra cultura prehispá
nica. 

Magdalena Ortiz, nacida en Torreón, 
Coahuila, hace más de 20 años investiga 
a las culturas mexicanas, y desde 1974 
estudia los códices y estelas prehispáni
cos. En esta muestra prese1.1ta una serie de 
trajes, ropa de nuestra cultura ancestral, 
que ha sido re~lizada mediante el uso de 
un alfabeto cromático, donde cada letra 
tiene su correspondencia con un color y 
cada color con un sentido científico. 

mGACEIA 
WUNAM 

La exposición también la integran 
cuadros de esta pintora radicada en la 
ciudad de México. Dos de ellos, que se 

Centro de Enseñanza 
Para Extranjeros 

Concierto del grupo 
La Ceiba 

Panorama de la Música Me
xicana, mañana a las 1 3 horas 
en el Auditorio José Vascon
celos del propio centro: A ve
nida Universidad 3002, junto a 
la Facultad de Psicología. 

Entrada libre 

titulan Veneración y Los músicos del Sol, 
contienen diseños del vestido autóctono 
y están elaborados en acrílico y óleo. 

Veneración está dedicado a nuestros 
progenitores, los formadores del bien, al 
Gran Espíritu llamado Dios, al GranAr
quitecto del Universo. 

En Los músicos del Sol se plasma la 
tradición de una leyenda, aquella .en la 
que el dios Tezcatlipoca y su hermano 
Ehécatl Quetzalcóatl establecieron que 
en las fiestas de los dioses siempre hubie
ra canto, música y danza. 

Al acto inaugural asistió el biólogo 
Enrique Bañuelos Sánchez, secretario de 
Asuntos Académicos de 1.3 ENEPI, en 
representación de la maestra en ciencias 
Arlette López Trujillo, directora de esta 
institución. 

La exposición permanecerá abierta al 
público, del 4 al 21 de febrero, en la 
Unidad de Documentación Científica de 
laENEPI. O 

O 
ATENEO MEXICANO 
DE FOTOG~AFIA, A.C. 

EXTENSION 
ACADEMICA 

Actividades 
mes de febrero 

15 de febrero Presentación 
de la Revista 12:00 hrs. 
"La Fotograffa" 
Conferencia del 
Fotógrafo 
Jesús Sánchez 
Uribe 
Inicio del curso 16 a 20 hrs. 
Fotograffa 
Comercial 
Publicitaria 

17 de febrero Laboratorio 
Profesional 17 a 21 hrs. 

22 de febrero Inicio Curso 
Básico Sabatino 12 a 14 hrs. 

27 de febrero Brindis 
Inaugural de la 
Exposición 19:00 hrs. 
Fotográfica 
"Cuba Hoy" 
de Jorge Suro 

Estudios que no requieren de validez oficial 

Av. Juárez No. 56 1er. Piso, Centro 
México, D.F. Tels. 510 00 14, 510 67 64 

13 de febrero de 1992 
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L a mujer y su cuerpo, la variedad de 
rostros femeninos que se confunden 

con las formas naturales de la vida, el 
erotismo y el amor, son expresiones in
tensas de quien tiene el don de saber 
utilizar un pincel para proyectar un m un
do de sensaciones, vivencias, sentimien
tos y, por qué no, temores. 

A través del mágico rejuego de las 
luces y las sombras surgen impetuosos 
los cuadros del artista, del pintor, de ese 
hombre cuyas obsesiones lo llevan a 
crear, una y otra vez, aquellos versos que 
deleitan la vista y el espíritu humano. 

Mensajes innumerables que no po
drían dejar de percibirse en la exposición 
Las sombras del Edén, del maestro Artu
ro Fuentes, montada recientemente en la 
Galería Universitaria Aristas y compues
ta de más de 50 obras en técnica mixta, 
óleos y acuarelas. 

Egresado de la Academia de San Car
los, Arturo Fuentes posee una destacada 
carrera artística con gran cantidad de ex
posiciones -individuales y colectivas- de 
pintura, dibujo y expresión fotográfica. 

Conjugación de la mujer con el erotismo 

Las sombras del Edén, exposición 
que deleita la vista y el espíritu 
En la Galería Universitaria Aristas se presentan más de 50 obras en 
técnica mixta, óleos y acuarelas de Arturo Fuentes 

Esta muestra representa el trabajo de
sarrollado durante un año. Para Arturo 
Fuentes, como para cualquier pintor, ese 
lapso no fue fáci~ pues "a veces los resul
tados son buenos, y en otros los cuadros 
no salen; sin embargo, pintar es un placer 
muy intenso que no cambiaría por nada". 

El eclipse fue uno de los principales 
motivos que llevaron al artista a integ~ar 
esta exposición, pues fue un pretexto del 
autor para plasmar sus experiencias inte
riores registradas durante el fenómeno 
natural: "quizá recordé a los prehispáni
cos; percibí su temor a la oscuridad; fur 
la muerte ... y la vida". 

Los dibujos son esencialmente anec
dóticos; sin embargo, en el fondo inten
taba oscurecer a nivel del inconsciente 

> 



e 
> 

zon~ de los cuadros, cambiar los colores 
primarios. 

Bajo un estilo que define como figu
rativo, con elementos surrealisúti, Artuw 
Fuentes se inspira también en el "Edén", 
y convencido explica: "a nadie le gusta 
esta ciudad, a pesar de que la amamos 
tanto. Es muy tmte ver su deterioro; por 
ello a veces viajo a provihcia para admi
rar el mar, la vegetación, la naturaleza y, 
por supuesto, a la mujer, elementos que 
están presentes en mis obras y que son lo 
más importante de mi existencia". 

Las sombras del Edén, de Arturo 
Fuentes, crítico de arte en la Escuela Na
cional de Artes Plásticas de la UNAM, 
estará abierta al público en la Galería 
Universitaria Aristos todos los días de la 
semana. O 

Rosa Mar{a Gasque 

H oy, el trazo desgarra y perfora; en
cuentra sentido y ritmo en lí~ de 

agudeza visual invocadoras de cuerpos 
que buscan su definición solos, silenCio
sos, felices como anillos de humo, sin 
desesperación, pero con prisa. 

mGACEI:A 
WUNAM 

En la Casa del Lago 

Invocaciones, dibujos de Beatriz 
Gutiérrez sobre el sueño amoroso 

Líneas que dejan sentir sensibilidad y 
buen gusto por el dibujo voluntarioso e 
innovador, mediante la técnica del lápiz, 
carboncillo y tinta sobre papet Así son 
los dibujos que expone, desde el pasado 
30 de enero, Beatriz Gutiérrez en la Ga
lería Candiles de la Casa del Lago. 

Bajo el título de Invocaciones, la ex
posición define oníricos cuerpos femeni
nos. Son líneas que saben perforar, rasgar 
y desagarrar. Provocan en el espectador 
un cúmulo de ideas referentes al amor 
pasional de la mujer. 

Por momentos pareciera como si esas 
líneas se movieran lánguidas y sordas. El 
trazo felizmente se reparte y, entonces, 
aflora una suerte de ritmo que evoca el 

13 de febrero de 1992 
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Escuche y participe en Goya Deportivo 
Coproducción de la Dirección General de Actividades Deporti

vas y Recreativas y Radio UNAM, todos los sóbados de las 9 a las 
10 de la mañana por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. 

lEn vivo y con teléfonos abiertos a usted, que es el protagonista 
de este programa radiofónico! 

Este sóbado: ¿Debe ser el box deporte olímpico? 

13 de febrero de 1992 

resquebrajamiento veloz y nítido de la 
sensibilidad humana. 

Estos oníricos -tal vez reales- cuerpos 
se abren al campo de la imaginación, y 
nace entonces la seducción del entorno 
erótico. Sensible al tacto, al estremeci
miento y al placer, la linea gruesa se 
pierde en el infinito decoro de la armonía 
sexual. 

Invocaciones gruesas y violentas for
man el ángulo exacto de senos y muslos, 
de pechos como volcanes, de abdómenes 
multiformes entre nubes, no de agua, sino 
de pasión. 

Largos y furiosos, los trazos de Bea
triz Gutiérrez esperan el encuentro del 
amor con la divinidad pero, sobre todo, 
del ritual melancólico de la niña-mujer o 
mujer-niña que presiente el contacto de 
un ritual armónico. O 

Raúl Correa 

Ceremonia de entrega 

Premio Norman Sverdlin 

La Facultad de Filosofía y Le
tras y la familia Sverdlin invitan a 
la ceremonia de entrega del 
Premio Norman Sverdlin, que se 
realizaró hoy jueves 13 de fe
brero, a las 1 3 horas, en el Aula 
Magna de la FFyL, bajo el si
guiente 

Programa 

- Palabras de un repre
sentante de la familia Sverdlin 

- Palabras del maestro Enri
que Hulsz Piccone, secretario 
de Extensión Académica 

- Entrega de los premios de 
licenciatura, maestría y docto
rado 

- Conferencia sobre la Cóba
la Hispano-Hebrea, impartida 
por la doctora Angelina Muñiz 
Huberman. 

GACETA m 
UNA.MW 
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Poeta y crítico de arte 

Luis Cardoza y Aragón, protagonista 
y crítico de la cultura mexicana 
En la Casa Univer-sitaria del Libro se presentó Tierra de Belleza 
Convulsiva, publicación en honor de este ilustre compatriota 

u Estamos en la tierra de la belleza 
convulsiva, en la patria de los de

lirios comestibles. Nuestra poesía moder
na, nuestra pintura, nuestras otras artes, 
sólo son todavía un hermoso testimonio 
de la superioridad del medio. 

"La supremacía de nuestra naturaleza, 
de nuestro tiempo, de nuestra realidad 
indígena, es tan avasalladora y orgullosa
mente inclemente, que nos ofrece una 
nueva muerte distinta de las otras muer
tes." 

Palabras con mucho significado, lle
nas de sentimiento y admiración, pero 
también de disgusto y preocupación; pe
queñas guaridas de los ideales más inten
sos de un hombre, ahora anciano: Luis 
Cardoza y Aragón. 

En su rostro sereno de cabello blanco, 
cada arruga pareciera representar un pen
samiento, un momento, una idea o una 
experiencia latente, como incesantes 
huellas de una larga y fructífera vida, de 
una existencia creadora y una gran fuerza 
espiritual que no se detuvo en mostrarse 
al mundo exterior por medio de la escri
tura. 

Luis Cardoza y Aragón es el hombre; 
Tierra de Belleza Convulsiva es el libro 
que conjuga historias, acontecimientos, 
recuerdos, críticas a innumerables perso
najes que en su momento causaron revue
lo en la sociedad mexicana, y más allá, en 
el mundo entero; un seguimiento de la 
historia cultural del país, vista a través de 
una sola pero enorme mirada. 

Presentada en la Casa Universitaria 
del Libro de la UNAM, la obra titulada 
Tierra de Belleza Convulsiva, de Al
berto Enríquez Perca, es una recopila
ción de los artículos, ensayos, entrevis
tas y poesías escritas por Luis Cardoza 
y Aragón a lo largo de casi una década 
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Cardoza y Aragón. La superioridad del arte. 

de trabajo (1936-1944) en el periódico 
El Nacional, y más allá de su inolvida
ble trayectoria como escritor multifacé
tico y crítico cultural_. 

En una charla-homenaje organizada 
. para presentar el texto, José Carreña Car

lón, director de El Nacional, describió a 
don Luis Cardoza y Aragón como un 
personaje que ha contribuido a explicar y 
desarrollar diversas facetas del arte en 
México. 

De él no sólo se puede decir que ha 
sido uno de los más imaginati\IOS críticos 
que hemos tenido en las artes plásticas, 
pues también ha sido creador de textos 
lúcidos y deslumbrantes para comentar 
las creaciones de otros o para hacer un 

despliegue fecundo de sus propias refle
xiones. 

"El título del libro, por sí mismo, da 
cuenta del compromiso y la generosidad 
de don Luis con México. La obra también 
nos deslumbra con su prosa limpia y cui
dadosa, así como por sus reflexiones, que 
no se quedan en la descripción de lo 
mexicano. En esta publicación también 
se recuperan textos de autores latinoame
ricanos y europeos sobre corrientes mo
dernas y contemporáneas, en una con
cepción muy amplia y universal del 
quehacer cultural." 

Asimismo, aparecen algunas de las 
traducciones que Cardoza y Aragón pu
blicara en aquel tiempo dedicado a El ~ 
Nacional, "desde donde era un asiduo 
divulgador de la obra, de los autores y de 
las vanguardias; del tiempo", así como 
varias entrevistas y conversaciones que 
sostuvo con artistas y escritores apareci-
das en los suplementos de ese diario. 

José Joaquín Blanco, periodista y es
critorde gran versatilidad, manifestó que 
Luis Cardoza ha sido uno de los protago
nistas de la cultura mexicana, y el más 
lúcido y constante de sus críticos: ha sido 
"el contemporáneo capital de más de seis 
generaciones. 

13 de febrero de 1992 
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"La cultura mexicana lo ha reconoci
do; lo comentó con sus pinceles José 
Clemente Orozco y con sus furias Diego 
Rivera; lo han afirmado auto_res como 
Villaurrutia, Benítez y García Márquez." 

Su impulso crítico ha sido fundamen
talmente poético, y su poesía una crítica; 
ha dado lugar a la más formidable labor 
de la inteligencia literaria que ha conoci
do México en este siglo, cuyos artículos 
se muestran en el libro Tierra de Belleza 
Convulsiva como una recuperación de la 
crónica viva de su pensamiento y de su 
prosa. 

En la Sala de Conciertos Xochipilli, la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de la Es

cuela Nacional de Música (ENM) de la 
UNAM, bajo la batuta del director Cruz 
Rojas Carranco, interpretó música de 
grandes autores, como parte de su progra
ma de la temporada 1992, que incluyó, 
entre otros temas, el concierto en ReMa
yor Adelaida,de W A Mozart,y el Da
nubio Azul de J. Strauss. 

La solista Alethia Lozano Birrueta, en 
la interpretación del concierto número 1 
en Sol Mayor K-313 para flauta y orques
ta, consiguió el brillo y la textura que esa 
bellísima obra requieren para su interpre
tación. 

Destacó y fue muy aplaudido el vir-

13 de febrero de 1992 

Alberto Enríquez Perca, recopilador 
del libro y profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, expresó 
que al conocer la vida y los escritos de 
Luis Cardoza y Aragón pudo ver con 
otros ojos la cultura nacional: "por él me 
acerqué a la obra de Orozco y conocí el 
embrujo de artistas y autores extranjeros. 

"Al platicar con él descubrí también 
uno de los dones más preciados quepo
see: la amistad; los amigos que tuvo, y 
que tiene, son para toda la vida; los lleva 
en el corazón y en su poesía. 

Temporada 1992 

"Sus testimonios, rescatados en Tierra 
de Belleza Convulsiva, tornan a la obra 
por mí recopilada en un libro de lecturas 
infinitas, en testimonios de una época, de 
un tiempo, de un hombre que ha luchado 
con generosidad." 

A la prcseotación asistieron Roberto 
Diego Ortega, editor de la obra; Raquel 
Tibol. escritora y crítica de arte, y don Luis 
Olrdoza y Aragón, quien agmdcciólél'> pa
labras y el libro que le dedicaron. 0 

Rosa María Gasque 

Virtuoso concierto de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de la ENM 
Interpretaron obras de Mozart y Strauss: Adelaida y el Danubio Azul 

tuosismo del violinista Cuauhtémoc Mo
rales, quien interpretó el concierto en Re 
Mayor Adelaida. Demostró su capacidad 
artística en el violín, al transitar el sentido 
de construcción que caracteri72 la obra 
de Mozart. 

Así, el buen orden y disposición, a 
través de la armoniosa reunión de los 

instrumentos, dejó sentir las impresio
nantes obras de Strauss y Mozart. ador
nada'>, en esta ocasión, con el enamto de 
la partitura. 

De tal manera fue transmitida la direc
ción musical. que la orquesta pudo con
cebir estrictamente el montaje. lá unión 
de los temas y la circularidad de la com
posición. 

El auditorio se estremecía con cada 
nota emanada de los instrumentos. sobre 
todo cuando la totalidad orquestal llega
ba a los máximos de cada una de las 
interpretaciones escogidas para el conc 
cierto. Los asistentes, más que sentir, vi
vieron cada una de las áreas. 

Producción musical madura y profun
da fue la sensación que dejó la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de la Escuela Nacional 
de Música. Supo encontrar la propia me
dida interpretativa de los temas y preocu
paciones autora les de las obras. 

De esta manera, en la Sala de Con
ciertos Xochipilli se vivió, con ánimo 
monumental e imponente, la obra de 
dos de los grandes autores de la música 
universal. O 

RaiÍl Correa 
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Enriquecimiento del Catálogo Mapes pero ahora considerando toda la obra na
jeriana como material editable. "El pri
mer paso ha sido organizar una clasifica
ción temática menos atomizada que la 
propuesta por Mapes y más acorde con la 
obra de Gutiérrez Nájera", apunta la in
troductora. El segundo recoge algunos 
hilos y el criterio de presentar una se
cuencia de las principales actividades 
teatrales en la ciudad de México durante 
el periodo 1876-1894, además de identi
ficar en el autor el desarrollo de sus ideas 
y apreciaciones sobre el teatro, la ópera y 
la música, las posibles influencias en su 
obra periodística y la integración en el 
tiempo de sus funciones como crítico tea
tral. 

Presentan crónicas teatrales, tomo 
quinto, de Manuel Gutiérrez Nájera 
Elvira López Aparicio y Ana Elena Díaz Alejo, del Centro de Estudios 
Literarios, se hicieron cargo de la investigación y edición 

L a obra periodística de Manuel Gutié
rrez Nájera cubre el periodo de 1875 

a 1895, y se acerca agudamente a la com
pleja temática del México finisecular du
rante la que ya se empieza a advertir el 
germen de un cambio , .Jdical. 

Veinte años de escritura cotidiana die
ron a nuestro cronista el oficio periodís
tico. Veinte años de vida consciente en 
perpetua capacidad receptora definieron 
la estética del escritor. 

La prosa omnipresente de Gutiérrez 
Nájera es magnífico diorama de la reali
dad nacional del último tercio del siglo 
XIX. Sus múltiples intereses abarcan 
desde los más específicos problemas lite
rarios hasta las particularidades de la po
lítica mexicana, sin dejar de asistir a los 
acontecimientos que descubren las frivo
lidades de la alta sociedad. 

El acervo hemerográfico producido 
en esos veinte años fue recopilado y re
gistrado temática y cronológicamente 
por Erwin Mapes, su más acucioso inves
tigador. Lo presentó en su Manuel Gu.tié
rrezNájera, seudónimos ybibliografia, y 
lo depositó en el Centro de Estudios Li
terarios de la UNAM, como una guía 
editorial para la publicación de la obra 
del cronista rr.exicano. A este registro 
fundamental se le ha llamado Catálogo 
Mapes. 

Al propio Mapcs y a los estudios de 
Carter, su seguidor más cercano en las 
tareas najerianas, "debemos el encuentro 
definitivo con el escritor", según indica 
El vira López Aparicio, quien junto con 
Ana Elena Díaz Alejo, investigadoras del 
Centro de Estudios Literarios, editaron 
recientemente el libro de crónicas teatra
les, tomo quinto, de Gutiérrez Nájera, 
presentado en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

A la fecha, agrega López Aparicio, el 

Catálogo Mapes ha sido enriquecidÓ con 
ficheros complementarios, resultado del 
acercamiento de ambas investigadoras a 
las fuentes hemerográficas originales. 

En 1959 se publicó el primer volumen 
destinado a la crítica literaria. La abun
dancia de estudios teóricos hizo pensar a 
su primer editor, Ernesto Mejía Sánchez, 
en la posibilidad de integrar un segundo 
volumen, y le reservó un sitio en la nu
meración de las obras. 

Así, en 1974, apareció el tercero, pri
mero de las crónicas teatrales 1776-1780, 
editado y anotado por Alfonso Rangel 
Guerra. A partir de 1978 fue retomada, 

, 

Este quinto tomo de crónicas teatrales, 
al que se refiere esta nota, incluye 46 
piezas publicadas entre el 9 de enero de 
1890 y el 25 de septiembre de 1892. 
Nueve de ellas proceden del Partido Li
beral y 13 de El Universal. Igualmente se 
incluyen siete piezas que el Catálogo 
Mapes no tenía registradas. 0 

MANUEL GUTIERREZ NÁJERA 
OBRAS~! 

CRÓNICAS Y ARTÍCULOS SOBRE TEATRO. V 
(1890 ·1892) 

PRESENTACIÓN 

AUCIA BUSTOS TREJ0 • ClfMENTlNA D1Az V DE OVANDO • LU~ REYES DE lA MNA • GERMÁN DEHESA 
MODERADORA: ANA ElENA DIAz Alf.JO 
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D
ar a conocer diferentes investigacio
nes de botánica, zoología y otros tó

picos, enfocadas principalmente a la con
servación, preservación, estudio y 
conocimiento de la ecología en nuestro 
país son algunos de los objetivos del Ins
tituto de Biología (IB) de la UNAM. 

Bajo ese precepto, esta dependencia 
universitaria se ha abocado a la elabo
ración de textos, basados en estudios 
que sobre los mencionados temas han 
realizado investigadores nacionales y 
extranjeros. 

La importancia de este tipo de trabajo 
es invaluable, pues, entre otras cosas, el 
conocimiento de la riqueza faunística es 
.da~ental para la sobrevivencia de las 
\._llf>eCJes. 

Precisamente en el volumen 62, nú
mero 1, de la serie Zoología de los Anales 
del Instituto de Biología, dedicado a la M 
en C Margarita Bravocifollis -que el 16 
de febrero pasado cumplió 60 años de 
labor académica ininterrumpida-, se pre
sentan dos textos, basados en investiga
ciones inéditas, que tratan de la riqueza 
faunística. 

Este volumen, número 1 de 1991, con
tiene además la Contribución al Estudio 
F aunístico de Ce/enterados y Ctenóforos 
del Plancton Estuarino del Noroeste de 
México, en el que se presentan anotacio
nes sobre el papel depredador de esos 
organismos. Otro capítulo aborda la pro
blemática ecológica de moluscos de la 

na intermareal de la bahía de Charnela, 
alisco, así como el hallazgo de una espe

cie nueva de alacrán cavernícola, reco
lectada en las cercanías de Puerto Mar
qués, Guerrero. 

También da a conocer las especies de 
mamíferos pequeños de la Estación Bio
lógica El Morro de la Mancha, en Vera-

Las publicaciones, el vehículo de difusión 

Difundir la riqueza faunística, 
tarea del Instituto de Biología 
En el volumen 62 de la serie Anales del lB se presentan dos textos sobre 
los celenterados y los ctenóforos 

cruz: un marsupial, diez murciélagos y 
siete roedores de afinidad neotropical y 
dos exóticos de afinidad paleártica. 

El número 2 de este mismo volumen 
de la serie de zoología presenta una con
tribución a la biología de los mamíferos 
mexicanos, realizada por alumnos y co
legas de Bernardo Villa Ramírez -pione
ro de la mastozoología en México y Pro
fesor Emérito del lB-. , Los artículos 
ilustran el resultado de la contribución de 
autores que representan a instituciones y 
grupos donde la figura del doctor Villa 
fue significativa en su desarrollo. 

En la nota compiladora, Fernando 
Cervantes dice: es fundamental que se 
difunda la trayectoria del doctor Villa, 
pues ha contribuido al conocimiento de 
la biología de los mamíferos; su constan
te preocupación por la protección de los 
recursos naturales del país, así como su 
deseo de comunicar conocimiento a futu
ras generaciones y a quienes aprecian la 
fauna del territorio nacional. 

" 1:1 
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Análisis de la fauna de roedores del ~ 
área de El Cedral, San Luis Potosí, es ~ 
otro de los temas de interés que se en- ~ 
cuentran en este capítulo. Se basa en el 
estudio de la distribución de 699 roedores 
de 18 especies, capturados en 18 locali
dades de esa área semidesértica. · 

En otro apartado se toca lo referente a 
la situación de emergencia que sufre el 
manatí, a pesar de que México es uno de 
los países, dentro del área de distribución 

Instituto de Geología ·de la especie, con mayor cantidad de 
hábitats potenciales. La cond ición actual 
de esta especie fue motivo para que se 
formulara un plan de recuperación, que, 
de llevarse al cabo, puede modificar su 
status actual y evitar su extinción en 
nuestro país. O 

El departamento de Geología Regional del Instituto de Geolo
gía invita a la plótica sobre Estructura de la Corteza y Manto 
Superior de México que impartiró el doctor Jaime Urrutia, inves
tigador del Instituto de Geofísica, el viernes 14 de febrero a las 
13 horas, en el salón de seminarios José Guadalupe Aguilera de 
esta dependencia. 

13 de febrero de 1992 

Gus tavo Ca~ tillo 
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Instituto de Ingeniería 
El Instituto de Ingeniería con fundamento en los artículos 38, 
41 del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
para ingreso a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido estatuto, y que 
aspiren a ocupar la plaza que se especifica a continuación: 

Una plaza de Investigador Asociado "C" de tiempo comple
to, en el área de Estructuras y Materiales, con especialidad en 
diseño estructural, comportamiento sísmico de edificios y en 
estudios experimentales de estructuras rehabilitadas, con suel
do mensual de $1 '900,000 

Bases: 

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
conocimientos y la experiencia equivalente 

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos tres años 
en labores docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad 

e) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 
dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos de 
manera sobresaliente 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto 
los concursantes podrán ser sometidos a la siguiente 

Prueba: 

a) Interrogatorio sobre la materia-especialidad en diseño 
estructural, comportamiento sísmico de ~dificios y en estudios 
experimentales de estructuras rehabilitadas 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
solicitar su inscripción en la Secretaría Administrativa del 
Instituto de Ingeniería dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la publicación de esta convocatoria acompañando: 

l. Currículum vitae por duplicado'(siguiendo el formato que 
ahí se les entregará) 

II. Copia del acta de nacimiento 
III. Copia de los documentos que acrediten los requisitos 

establecidos 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país y condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 

en la ciudad de México o en Ciudad Universitaria. 
En la propia Secretaría Administrativa se les comunicará de 

la admisión de su solicitud y la fecha de iniciación de 1a prueba, 
en su caso. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resul
tados de este concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 13 de febrero de 1992 

El Director 
Doctor José Luis Femández Zayas 

Instituto de Biotecnología 
El Instituto de Biotecnología, UNAM, en Cuernavaca, More
los, con fundamento en los artículos 38, 41,66 al69 y del71 al 

J:t1GACE'IA 
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77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a un concurso de oposición para ingreso a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Asociado "C" de tiempo completo, con sueldo 
mensual de $1 '900,000, en el área de Bioquímica: Regulación 
de la Expresión de Péptidos Neuroendocrinos. 

Bases: 

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

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores do
centes o de investigación en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener grado de doctor o haber desempeñado labores de direc
ción de seminarios y tesis o impartición de cursos de manera 
sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto 
los interesados deberán presentar la siguiente 

Prueba: 

-Presentación de un programa de investigación y crítica del 
mismo. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar una solicitud y entregar la documentación correspon
diente en la dirección del Instituto, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria. Ahí 
mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resul
tados de este concurso, que surtirán efecto en la fecha de 
terminación del contrato del investigador con quien la plaza en 
cuestión está comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Cuemavaca, Morelos, a 13 de febrero de 1992 

El Director 
Doctor Francisco Bolívar Zapata 

Facultad de Química 
La Facultad de Química, con base en los artículos 38, 41, del 
66 al69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos seña
lados en la presente convocatoria y en el referido estatuto para 
ocupar una plaza de Profesor Ordinario de Carrera Asociado 
"C" de tiempo completo, no definitivo, con sueldo mensual de 
$1 '900,000, en el área de Química Analítica, con especialidad 
en Métodos de Separación (Flotación Iónica). 

Bases: 

Profesor Ordinario de Carrera Asociado "C" 

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

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores do
centes o de investigación en la materia o área de su especialidad 

e) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 

13 de febrero de 1992 
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dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos de 
manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Química determinó que 
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes 

Pruebas: 

a) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 
de la especialidad a la que se convoca a un grupo de estudiantes, 
que se fijará con 48 horas de anticipación 

b) Interrogatorio oral y escrito sobre el tema anterior 
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 

problema deteminado en el área de su especialidad 
Para participar en este concurso, los interesados deberán 

presentar en la Secretaría de Asuntos del Personal Académico 
de este plantel, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
publicación de esta convocatoria: 

- Una solicitud por escrito acompañada de su Currículum 
actualizado, por duplicado, y los documentos que lo 

avalen. 
En esta Secretaría se les proporcionarán las formas para 

elaboración del Currículum y la solicitud de inscripción en el 
concurso. 

Posteriormente se les comunicará si su solicitud ha sido 
aceptada, así como la fecha y el lugar en que se practicarán las 
pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resul
tados de este concurso. 

El resultado surtirá efecto a partir de la fecha de terminación 
del contrato del profesor con quien la plaza en cuestión está 
comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 13 de febrero de 1992 

El Director 
Doctor Francisco Barnés de Castro 

Centro Universitario de 
Investigaciones 

Bibliotecológicas 
El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 
con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto 
del Personal Académico, convoca a concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido estatuto, para ocupar una 
plaza de Técnico Académico Ordinario Asociado "A" de tiem
po completo, con sueldo mensual de $1 '152,448, para el área 
de Ediciones Bibliotecológicas. 

Bases: 

-Tener grado de licenciado en Diseño Gráfico o preparación 
equivalente 

-Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 
de su especialidad 

13 de febrero de 1992 

- Tener experiencia en la aplicación de las normas de trata
miento de información documental internacionales ISO 
623:1974 e ISO 838:1974 

-Saber interpretar la terminología bibliotecológica en cuan
to a función y forma 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del mencio
nado estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspi
rantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

l. Proyecto de un dummy de folleto de la biblioteca del 
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. 

2. Justificación del proyecto. 
3. Presentación de un texto, producto de un proyecto de 

investigación de las áreas de normatividad y sistematización de 
la información. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Torre ll de Humanidades, piso 12, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la publicación de esta 
convocatoria, una solicitud por escrito acompañada de la si
guiente documentación: 

- Currículum vtitae 
- Documentación que lo acredite 
En la Secretaría Académica del Centro se comunicará a los 

aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de 
entrega del proyecto. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto, se darán a conocer los resultados del concurso y 
éste surtirá efecto hasta la fecha de terminación del contrato del 
Técnico Académico con quien la plaza en cuestión está com
prometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, 13 de febrero de 1992 

La Directora 
Maestra Estela Morales Campos 

Instituto de Astronomía 
El Instituto de Astronomía, con fundamento en los artículos 9 
y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un· concurso abierto a las personas ~ue 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatona y 
en el referido estatuto, y que aspiren a ocupar la plaza de 
Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, con un 
sueldo de $1 '600,000, en el área de Instrumentación de ese 
Instituto, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente._ 
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la matena o 

área de su especialidad. 
3. Haber colaborado en trabajos publicados. 

Prueba: 

- Examen en Instrumentación (diseño y construcción de 
sistemas de control de telescopio y equipo astronómico). 

Para participar en este concurso los interesados deberán 



Convocatorias _____________________________ _ 

dirigirse a la Secretaría Académica de este Instituto, dentro de 
los 15 días hábiles contados desde la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos por 
duplicado. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resul
tados de este concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
l. Solicitud para ser considerado en este concurso. Ciudad Universitaria, DF, 13 de febrero de 1992 

La Directora 2. Currículum vitae. 
3. Constancia de grado y aptitud~s. Doctora Gloria Koenigsberger 

':JOVENES HACIA LA INVESTIGACION" 
CONFERENCIAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 1992 

JUEVES13DEFEBRERO 

COLEGIO COLUMBIA 
DR. FRANCISCO CERVANTES 
CENTRO DE INSTRUMENTOS 
"NEllRO-COMPl ITACION" 
11:00 HORAS 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No. 8 
M. en C. JOSE MANUEL MENDEZ 
FACULTAD DE QUIMICA 
"IMPORTANCIA DE IA OUIMICA 
ORGANICA" 
17:00 HORAS 

Interacción 
Radiacional 

de C02 v H20 en 
Onda Larga 

Con este tftulo, el M en e 
René Garduño López dictaró 
un seminario el próximo vier
nes 14 de febrero, a las 12:30 
horas, en el Auditorio del Cen
tro de Ciencias de la A tmósfe
ra. En el mismo acto, el M en e 
Orlando Delgado Delgado 
presentaró un resumen del es
tado del tiempo de la semana 
anterior. 

m GACETA 
~UNAM 

Acceso a Información Científica v 
Humanística en CD-ROM 

El Centro de Información Científica y Humanística (CICH) de la 
UniversidGJd Nacional Aut9noma de México organiza el Curso-Taller 
de Acceso y Manejo de Información Científica y Humanística en 
CD-ROM (disco compacto), del 2 al6 de marzo del presente año, 
de las 16 a las 20 horas, durante la XIII Feria Internacional del Libro 
en el Palacio de Minería. 

La sede del curso seró el Salón B-5 del Palacio de Minería, 
Facultad de Ingeniería, ubicado en la Calle de Tacuba número 5. 

Costo: $200.000.00 
Requisitos: 

-Conocimientos en el manejo de equipo de cómputo 
-Currículum vitae 
Informes e Inscripciones: Centro de Información Científica y Hu

manística (CICH). Secretaría Técnica de Difusión o la Coordinación 
de Posgrado, con Evangelina Aréchiga y las licenciadas Martha 
Deschamps y Maribel Correa; teléfonos 550-59-05; 550-58-28; 550-
52-15 al 19, extensiones 4211 y 4218 
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.BECAS 
Estados Unidos. Programa de ac
tividades artísticas y culturalea 
entre México y Estados Unldoa diri
gidas a profesionales e investigadores 
en el campo de las artes escénicas o 
visuales, museos, bibliotecas, literatura, 
medios de información y áreas afines. 
Duración: variable, dependiendo del pro
yecto artfstico o cuhural que se presen
te. Lugar: México o Estados Unidos. 
Organismo responsable: Fideicomiso 
para la Cuhura de la Comisión México
EUA para el Intercambio Educativo y Cul
tural. Requisitos: presentar un proyecto 
de actividades artfsticas o culturales que 
comprendan la colaboración entre artis
tas e investigadores artfsticos de ambos 

Alarses. Informas: Biblioteca Benjamfn 
wr=ranklin, Londres 16, PB, Col. Juárez, 

06600 México, D.F. y en la DGIA/ 
UNAM/Subdirección de Becas. Fecha /[
mita: 18 de marzo de 1992. 

Investigaciones sobre aspectoa 
sociales y económicos de las en
fermedades tropicales dirigidas a 
profesionales interesados en el estudio 
de los factores sociales y económicos 
que inciden en la transmisión y el control 
de la malaria, filariasis, leishmaniasis, le
pra, esquistosomiasis y enfermedad de 
Chagas. Duración: un año. Lugar: el 
pafs de residencia del interesado. Orga
nismos responsables: Universidad Cen
tral de Venezuela, Banco Mundial y 
Organización Mundial de la Salud. El 
monto de la beca asciende a 5 mil dóla
res. Requisitos: tftulo profesional; pre
sentar proyecto de la investigación y 

a1esumen del mismo. Fecha lfmite: 30 de 
1tPmarzo de 1992 (211 aviso) . 

Bélgica. Investigaciones o estu
dios de posgrado (comunidad fla
menca) dirigidos a egresados de todos 
los campos del conocimiento. Duración: 
9 meses, a partir de septiembre de 1992. 
Lugar: instnuciones académicas y de in
vestigación en Bélgica. Responsable: 
Gobierno de Bélgica. Idioma: inglés. La 
beca cubre gastos de inscripción y cole
giatura, asignación mensual para manu
tención, ayuda para gastos de 
instalación y para compra de libros y ma
terial didáctico, apoyo económico para 
viajes internos relacionados con el pro
grama de estudios y seguro médico. Re
quisitos: tftulo profesional; certificado de 
dominio del idioma inglés (TOEFL, EL TS 
o ALIGU); constancia de aceptación de la 
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institución receptora; edad máxima 35 
años. Fecha lfmite: 24 de febrero de 
1992 (22 aviso). 

Austria. Investigaciones o estu
dios de especialización (sin obten
ción de grado) dirigidos a egresados 
de arqueologfa, historia, filologfa, filoso
ffa, teologfa, letras alemanas e historia 
austriaca. Duración: 9 meses, a partir de 
septiembre de 1992. Lugar: instituciones 
académicas o de investigación en Aus
tria. Responsable: Gobierno de Austria. 
Idioma: alemán. La beca cubre gastos 
de inscripción y colegiatura, hospedaje, 
asignación mensual para manutención y 
seguro médico. Requisitos: titulo profe
sional; constancia de aceptación de la 
instnución receptora y de dominio del 
idioma alemán. Fecha lfmite: 19 de fe
brero de 1992 (211 aviso) . 

Franela. Investigación sobre la 
participación de Franela en el pro
ceso de descubrimiento y explora
clones europeas en América 
dirigida a egresados de alguna disciplina 
humanfstica. Duración: 1 O meses, a par
tir de septiembre de 1992. Lugar: archi
vos y universidades ·de Francia. 
Organismos responsables : OEA y Go
bierno de Francia. Idioma: francés. La 
beca cubre asignación mensual para 
gastos de manutención, seguro médico 
y transporte aéreo. Requisitos: tftulo pro
fesional; experiencia en investigaciones 
históricas basadas en fuentes documen
tales; contar con obras publicadas; pre
sentar descripción detallada del 
proyecto de investigación; certificado de 
dominio del idioma francés. Fecha lfmite: 
5 de marzo ·de 1992 (211 aviso). 

España. Especialización en meta
lurgia dirigida a egresados de ffsica, quf
mica o ingenierfas industrial, de minas, 
naval, aeronáutica, metalúrgica o mecá
nica. Duración: 18 meses, a partir del1 de 
octubre de 1992. Lugar: Universidad de 
Navarra, Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales, San Sebastián. Organismos 
responsables : OEA y Gobierno de Espa
ña. La beca cubre gastos de inscripción, 
asignación mensual para alimentación y 
hospedaje, y transporte aéreo. Requisi
tos: tftulo profesional. Fecha lfmite: 3 de 
marzo de 1992 (211 aviso). 

Portugal. Entrenamiento Integral 
en archivos históricos dirigido a 
egresados de historia, bibliotecologfa o 
áreas afines. Duración: 11 meses, a par-

tir de septiembre de 1992. Lugar: biblio
tecas y archivos de Portugal. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
Portugal. Idioma: portugués. La beca cu
bre asignación mensual para gastos de 
manutención, seguro médico y transpor
te aéreo. Requisitos: tftulo profesional; 
experiencia en archivo histórico mfnima 
de 4 años; certificado de dominio del 
idioma portugués; edad máxima 45 
años. Fecha lfmite: 5 de marzo de 1992 
(22 aviso). 

Portugal. Investigaciones sobre 
descubrimientos marítimos de los 
portugueses dirigidas a egresados de 
ciencias sociales o disciplinas humanfs
ticas. Duración: 11 meses, a partir de 
septiembre de 1992. Lugar: bibliotecas y 
archivos de Portugal. Organismos res
ponsables: OEA y Gobierno de Portugal. 
Idioma: portugués. La beca cubre asig
nación mensual para gastos de manu
tención, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: tftulo profesional; ex
periencia en investigaciones sobre fuen
tes documentales relativas a la historia 
de la expansión de Europa del siglo XV 
al XVII; contar con obras publicadas; pre
sentar una descripción detallada del pro
yecto de investigación; certificado de 
dominio del idioma portugués; edad má
xima 45 años. Fecha lfmite : 5 de marzo 
de 1992 (211 aviso) . 

Italia. Curso sobre técnicas del tra
bajo de la piedra y del mármol diri
gido a artesanos del ramo. Duración: 6 
de abril al 5 de noviembre de 1992. Lu
gar: Comuna de Piedra Santa, Lucca. 
Responsable: Gobierno de Italia. Idioma: 
naliano. La beca cubre asignación men
sual para alimentación y hospedaje, 
ayuda para gastos de instalación, segu
ro médico y contra accidentes, y trans
porte aéreo. Requisitos: experiencia en 
el área; edad máxima 45 años. Fecha 
lfmite: 18 de febrero de 1992 (211 aviso). 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgrádo, 2v piso, costado 
sur de la Torre 11 de Humanidades, 
ciudad universitaria~o 

Dirección General dew 
Intercambio Académico 

GACEI:Am 
UNAM~ 



Ganó la quinteta de Comunicaciones 
el campeonato nacional de basquet 

El rector JoÑ Sankbú coa el eq-.Jpo de las pu-. 

T a representación del DF "A", las 
J......llJulldogs de Comunicaciones, con
quistaron el UII Campeonato Nacional 
de Basquetbol Femenil, al vencer por 
80-67 al conjunto del DF "B", lasAgra
ristas de la Secretaría de ]iJ Reforma 
Agraria, en el torneo que se realizó del3 
al 8 de febrero en el Frontón Cerrado de 
Ciudad Universitaria. 

Los dos equi~ del Distrito Federal 
llegaron invictos a la final: el "A", dirigi
do por Elsa Hayashi, y el "B", bajo la 
conducción de Guillermo Torres. 

La mejor calidad técnica del equipo de 
Comunicaciones fue determinante para 
obtener el séptimo título de su historia: 
1969, 1970 (como Comunicaciones Ver
de); 1971, 1980, 1984, 1989 y el que 
ahora ganaron en CU. 

45) a Nuevo León; Jalisco 53-51 a Sono
ra; DF "A" Comunicaciones 83-51 (56-
22) a la UNAM; y DF "B" AgrtJTistas 
89-40 (34-12) a Sinaloa. 

Jornada deiS de febrero: Sonora 77-
63 (38-40) a Sinaloa; DF "B" Agraristas 
81-57 (43-33) a Jalisco; UNAM 68-60 
(40-25) a Nuevo León, y DF "A" Comu
nicaciones 108-42 (57-15) a Hidalgo. 

Con estos resultados, que fueron de 
clasificación, avanzaron a la fase final los 
equipos del DF, Hidalgo y Jalisco, quie
nes· determinaron el título en el sistema 
todos contra todos. Los resultados fueron 
asf: 

Sesión del6: DF "B" Agraristas 105-
69 (61-31) a Hidalgo; DF "A" Comuni
caciones 85-61 (43-24) a Jalisco. Jornada 
del 7: DF "A" Comunicaciones 111-58 

Ollvla Carrillo, del DP • A" fiN deciUada la 
IIÚivaUosa. 

(59-28) a Hidalgo, y DF "B" Agraristas 
63-52 (35-22) a Jalisco. Finalmente, 
sesión del8: Jalisco 69-55 (39~22) a · 
dalgo para alcanzar la tercera_posición. Y 
en el partido por el título: DF "A" Comu
nicaciones 80-67 (34-22) a DF "B" Agra
ristas. 

Otros ganadores 

Por su desempeño sobre la duela y la 
consistencia mostrada a lo largo de toda 
la competencia, el Comité Técnico del 
Campeonato determinó elegir al cuadro 
ideal: Olivia Carrillo (DF "A") maneja
dora del balón; Rocío Nieto (DF "B") y 
Erik:a Gómez (Hidalgo) como ~tes; 
Marina Abroskina (DF "A") y Angélica 
Hernández (UNAM) como canasteras. 

Otras nominaciones fueron: ROCÍo Nie-
to (DF "B") mejor reboteadora; Olivia Ca
rrillo (DF "A"), la más valiosa;~ 
Ab~ (DF "A"), campeona anotadora ) 
con 130 puntos, y Antonio Martfnez (Gua
najuato) mejor árbitro. O 

Pedro Saldaña 
Pumas de la.UNAM, que con un equi

po joven fue el anfitrión del evento na
cional, mejoró la sexta ~ición alcanza
da en el nacional de 1986; clasificó en 
quinto lugar, ante las mejores repre
sentantes del baloncesto femenil del país. 

Los resultados del campeonato nacio
nal fueron los siguientes: 

Broncos de la preparatoria 1 
ganó el Rallie Atlético Cultural 

Jornada del día 3: DF "B" Agraristas 
86-53 (49-24) a SOnora; Jalisco 79-35 
( 45-16) a Sinaloa; Hid~go 7 4-65 ( 40-27) 
a UNAM; DF "A" Comunicaciones 97-
38 ( 46-24) a Nuevo León. 

Sesión del dfa 4: Hidalgo 68-64 (30-

m aACETA 
IM:.IUNAM 

E l equipo Broncos, de la prepataroria 
número 1 Gabino Barreda, integrado 

por Edgar Flores, Arturo Hernández, 
Iván Flores y Juan Carlos Aguilar, fue el 
triunfador del tercer Rallie Atlético Cul-

tural a Pie, efect~do el 8 de febrero en 
el Campus de Ciudad Universitaria. 

La maestra Elena Subirats, titular de 
la Dirección General de Actividades De
portivas y Recreativas, y el subdirector 
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Se operó la partld,-cfH ea elRIIIlh A.llltko C•lllll'rll cr p;,, 

Jorge MediDa, fueron los encargados de 
dar el banderazo de salida a los aproxi
madamente 500 participantes, quienes 
iniciaron y concluyeron la competencia 
en el Estadio Olfmpico de CU. 

Los representantes de la prepa 1 cul
minaron su recorrido por las cinco bases, 

en la Pista de Calentamiento, la 
de Arquitectura, la banca del Es

tadio de Prácticas, la Subdirección de 
Futbol Americano y la Facultad de Dere
cho, con tiempo de 31 minutos y 14 se
gundos, más 43 aciertos a diez preguntas 
sobre cultura general que les fueron en
tregadas en cada módulo. 

El segundo sitio fue para los H aleones 
1, de la preparatoria 9, formado con An
drés Balbuena, Miguel Angel Contreras, 
Carlos Basa y Raúl Villegas, quienes hi
cieron un tiempo de 47 minutos y 30 
segundos, más 42 aciertos. 

En tercer lugar quedaron los Conejos, 

también de la preparatoria 9, con 55.14 y 
43 aciertos; compitieron: Yuridia Sán
chez, Llaneli Ríos, Alfa Avila y Leonar
do Gutiérrez. El cuarto sitio fue para el 
Cuarteto Liverpool, de la prepa 7: 57 
minutos y 30 segundos; estuvo compues
to por Pedro Sandoval, Miguel Angel 
Gómez, Jorge A. González y Luis Gar
cfa; contestaron 43 preguntas. 

Los Tigres de la prepa 6 y Arquitectu
ra, integrado por Salvador Flores, José 
Antonio Nieto, Martha Patricia Ochoa y 
Katia Robledo, culminaron en el quinto 
puesto: 47 minutos y 15 segundos, pero 
con 41 aciertos. Finalmente, en sexto lu
gar: los Leopardos, de la :&cuela Nacio
nal Preparatoria número 8, que integra
ron Francisco Garcfa, Fanny Hemández, 
Isaías Garcfa y Jorge de Dios, con 49 
minutos, 30 segundos, y también 41 
aciertos. O 

J osafat Ramírez 

Los pumas siguen invictos 
. n el Campeonato de Rugby 

En refiido encuentro, el equipo de 
Rugby de la UNAM venció al Walter 

Thompson por 4-3, el pasado viernes 7 en 
el estadio Roberto "Tapatfo" Méndez; se 
mantienen invictos al iniciar la segunda 
vuelta del Campeonato de Liga 1991-92. 

En el primer medio, la escuadra Wal
ter Thompson colocó el marcador a su 
favor 3-0 con un penal conseguido por 
EdanAyden. 

En la segunda mitad, Alfredo Chiri
nos, mediante un try, anotó a favor de los 
pumas, y con ello consiguieron el triunfo 
4-3 y el primer lugar en la tabla de posi
ciones. 

Destacada fue la actuación de Alfredo 
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Chirinos y sus compafieros Miguel Mon
tes, Salvador y Antonio Uribe, Ramiro 
Sobrino y la del capitán puma, Luis Pa
toni, quien al término del partido sefialó 
que en la primera vuelta se vieron bien, 
pero que están obligados a mejorar su 
desempeño en la cancha. 

Entre los equipos a vencer figuran 
Tasmania, el Liceo Franco Mexicano y la 
Universidad Autónoma de Guanajuato. 
Los siguientes nueve encuentros de la 
temporada regular se jugarán también en 
el estadio Roberto "Tapatío" Méndez, a 
partir de las 19 horas de cada viernes O 

LuisYáñez 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Salvador Malo /WSiez 
Secretario General 

Miro. M Silo MelgSI Adalid 
Secretario Admlnlatnltivo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Uc. David Pantoja Morán 
Secretario Auxiliar 

Dr. Leonclo Lara Sáenz 
Abogado GenerW 

lng. Leonardo Ramlrez Pomar 
Director General de Información 

. : GACETA! MI 
UNAMYr 

Uc. Margarita Ramlrez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Uc. Lourdes Durán Hemández 
~ubdlrectora 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: Pri
mer piso del edificio ubicado en el 
costado norte de la Torre 11 de H!Jma· 
nidadas. Teléfonos: 623-04-01 6 
623-04-02 (directos); extensiones 
30401 y 30402. 

Año XXXVII Novena Epoca 
1 

Número 2.628 



REUNIÓN INTE RNACIO NAL ORGAN IZA DA POR 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

MliSF.O NACIONAL m: ANTROPOlOGÍA 
1_\ Y 14 DE FEUREII.O DE 1992 

M~XICO. D F 

1 J DE FEBRERO INAIIGURACIÓN 1 RASES CO~CF.PTl'ALES DE l.A RTODIVERSIDAO 
10:00 H ORAS P11lbr2S de/Mi Suru.tbdn Rcc:WJ úc b l'NAM Annl' H F..brlicb '• ~nlurtl rnin'I'IUI 

Plbhrn !k nttv T Solbrix. Hmnd 1 mi·L-n.tt~· Wicbt1tl E • . 'inull, 1 mn:r~ity ur C:difurn~:~ 
Pal~ht.l.~ dr Andtis Mnréfto Sada. Pr(liUIUr~. A C. Ru~fl A Mllttrmrier, Cnn.'iert'Jiiun ln1Crn:.IIM111~1 
tkcbra1t>n2 m;rugural pnr d C. PrL-...ltkntt· lk \lt~'\:tltt, Tbomas E LtuorjfJ)', 111.: ,m,lh'>llman ln~nutwm 

Carlos Salifllll dt Gorturl 

14 DE FEIJRHRO 1V. fl !NOACIONES INTERNACIONAlES Y SUS V. t-:CO~OMfA V OIOD IVtRSIDAD 
9.00 HORAS PROGRAMAS SOBRE BIODIVERSIDAO 'l't1lltr \ Rtld '«'urld R~"""lllt(l!\ tn~mutc 

Ptltr A Stll~ann, Conwrvanun lntcrn:mun~l Vfctor L / lrquld•. F.l (~~~·¡ti!J ~k \kxlcu 
Katbr)'11 S. fu/In 1-'clf'kl \t'ildh((o Fund ( Tht: C.lln'o(r\':tiiUll 

Frlllntbuon 
í~ffrt)' S &nturd Thc S~1urc Con..:f\;.cfl(l. 

1Ju11 ~arlm juhn O. Jnd <:~thcnne T \lo~tArthur f¡tunú~tion 

f)(m'd Pac~rd. Th( lh"'lln<J LtKik- POK·k~rd Fuundmon 
Mnnk.,.IArQNK'J. Fund.c<l<lnl lliH'""'tXXI 

11 . NUESTRO CONOCIMIENTO ACTUAl. DE lA 
BIODIVERS!DAD DE ALGl'NOS GRUPOS DE 
ORGANISMOS 

Ptlt-r JI Rat'fn, \lt'\.'IOUri llot:.1mul Gmkn 
Ttrry L Eru·in Thc Smhh...,..lllt"Jn lnstltution 
Rila Colutlf Thc l'niH'f\11\' uf \tmtmd 
jolm e Ogdtn Fkmlli Jn,titutc uf Úl:l'lllU)I,r~ph~ 
Ntlf R Cbalmm, Thc N:tflurul UL'ilmy MuSt"Um 

\'1 El PAPEL DE LA 01\'LILGACIÓN Y LA Eot 1CACIÓN 
AMBIENTAL 

Gilbtrt W. Grrut'f'nflr N;~ll•m<~l GL1.~r.aphk ~Kid\ 
G11ilbtrm~ W dt ltl Ptt~ha, ScnctJrí~ (k E.'t~do lk CulturJ de 

PJI"J 
Andrh .lf 'ladtr Pmmtur~. A r. 
()tru T 'W;/hriR JIJrmd l'nn·u,n~ 

111. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES VINCULADAS 
A LA BIOOIVERSIDAD 

Ktnton M(lltT, Wurld Re.ourca h\'ilituu: 
.Wicbtul WoMgbun. Thc l lnitet.l N;~tioo~ C.onflTl'flC't' un 

f.ll\'irtmmtnt :md Ot:wk)f'Hllent 
Martin W. lklWgat~. tmcrn:uion~ l \TnKMl fur Cun~:rutklfl uf 

N:uur~ 3nd Natur21 RCS~MCCli 
f'ratl(tseo di Cmtrl, The t'nitt-d N~tin~ Pruttr..am.~ fur 

Educ-~uun, Scit'Tll'C. ~nd Culture 

VIl EXPERIENCIAS Y ESn.ATEGIAS DE ESTUDIOS DE 
BIODIVERSIDAD Y Sil CONSERVACIÓN Y MANEJO 
EN AMtliiCA LATINA 

Rndri/l(l Gdmn:, ln.~titutu N:~ciotlill de 9iti(Ji\'crliicbt.l 
IJunlrl H. jtJ11U11 , l'nivcr~ll~ u( Pc:nno;y luni'~ 
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