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A la comunidad 
de la Facultad de 

Derecho 

Debido a la tragedia su
cedida en la éiudad de 
Guadalajara. la reunión 
de trabajo en la que se 
presentaró ante el señor 
Presidente de la Repúbli
ca, licenciado Carlos Sali
nas de Gortari. el Progra
ma de Construcción de la 
nueva Biblioteca de la Fa
cultad de Derecho, hoy 
jueves 23 de abril, se lleva
ró a cabo a las 17:30 horas 
y no a las 1 4 horas, como 
inicialmente estaba pro
gramada. 

La FES Cuautitlán,. 18 años 
de academia y apoyo social 
Para celebrar el aniversario, el Rector inauguró el curso Introducción a 
la Tecnología y Diseño de Mataderos y Salas de Deshuese 

Recorrido por las lnslalaclones y los diferentes laboratorios donde se desarrollan bnporlantes 
proyectos de Investigación. > 11 

Desde hoy, la II Feria Universitaria del Disco A sí como la música indudablemente es 
~arte fundamental de la concepción 
artística, el disco, técnica a través de la 
cual se diversifica y generaliza ese tipo 
de creación, por consecuencia, es cultura. 

En esa perspectiva, la UNAM, a través 
de su Secretaría Auxiliar, Difusión Cul
tural y la Dirección General de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad, entre otras 
instancias, presenta desde hoy y hasta el 

>10 

Firma del acta 
constitutiva del 

Patronato 
Probiblioteca de 

Economía 
8 
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Elvira Estrada 

La docencia, puñado de sueños que 
se guardan en memoria y corazón 
Luego de 40 años de enseñar histología, la maestra de la Facultad de 
Ciencias decidió formar parte del Club ' de Jubilados de la UNAM 

• Qué le queda a un maestro cuando 
(,llega el momento de jubilarse? ¿Qué 
es de su trabajo, de los años dejados en 
las aulas, con los libros o tesis en los que 
participó, de sus compañeros, de sus dis
cípulos? 

Acaso, sólo sobrevivan los recuer
dos ... 

Eso le sucede a la maestra Elvira Es
trada, fundadora y, durante muchos años, 
responsable del laboratorio de Histología 
y Embriología de la Facultad de Ciencias, 
quien desde hace algunos días ha pasado 
a formar parte, por decisión propia, del 
Club de Jubilados de la UNAM. 

La maestra El vira Estrada, de acuerdo 
con la breve semblanza que presentó Ma
ría del Carmen Uribe, hasta 1959 partici
pó decididamente en la formación de mé
dicos y desde 1962 en la de biólogos. 
Junto con Rafael Martín del Campo, Ni
colás Aguilera y Juan Luis Cifuentes, fue 
de la; primeros profesores de carrera de 
la Facultad de Ciencias. 

En esos añnc; comenzó a elaborar ma
terial didáctico (preparaciones) para los 
curses de Histología y Embriología. Más 
tarde coordinó el proyecto de Microaná
lisis y participó activamente en la revi" 
sión de la; planes de estudio de su espe
cialidad, con alto índice de reprobación. 

Como producto de sus 40 años de 
docencia, ha preparado innumerables 
profesionistas de histología, que actual
mente ensefian esa materia en las carreras 
de Medicina, Biología, Veterinaria, 
Odontología y Química, dentro y fuera de 
laUNAM. 

En su búsqueda de nuevas alternativas 
para la ensefianza y práctica de la histo
logía, desde 1986 participa en el Comité 
Directivo del Seminario de Estudios 
Científico-Educativos en Histología San
tiago Ramón y Cajal A.C. 

lfWGACETA 
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Elvira Estrada. 

En la Facultad de Ciencias, durante 
tres afios ocupó la jefatura de la Secreta
ría de Estudios Profesionales, y más tarde 
la Coordinación de Biología Celular. 

La maestra Elvira Estrada dirigió, du
rante su trayectoria profesional, 25 te
sis; a partir del desarrollo del posgrado 
colaboró en la organización de cursos y 
en la dirección de trabajos de titulación. 
Asimismo, elaboró varios textos en 
apoyo de la ensefianza de la histología, 
así como una serie de publicaciones 
acerca de los estudios que realizó, co
mo los relacionados con placentas y 
glándulas endocrinas. 

La opinión de sus coetáneos 

La doctora Rosario Barroso, maestra 
jubilada de la Facultad de Ciencias, con
sideró que El vira Estrada es "una faquir", 
como la mayoría de los científicos mexi
canos, por el amor que ha brindado a la 
ciencia mediante la ensefianza y, lo más 
importante, porque representa una de las 

fuertes ramas de la escuela que dejó el 
maestro Isaac Costero. 

El maestro Juan Luis Cifuentes, du
rante muchos años responsable del Labo
ratorio de Invertebrados, consideró que 
dejar a la UNAM en el momento en que 
se ha tomado la decisión de jubilarse 
cuesta mucho trabajo, porque no hay cosa 
más hermosa que trabajar para esta Insti
tución, por la calidad moral y el trabajo 
que representa. 

La maestra Pilar Torres, discípula de 
Elvira Estrada, se refirió a la enorme 
labor docente que realizó en la Facultad 
de Ciencias, a su incansable trabajo "por 
ser luz, guía y estímulo" de varias gene
raciones en una materia difícil que, con 
su apoyo, se transformaba en conoci
mientos útiles y aprovechables. 

Por su parte, la maestra Elvira Estrada 
recordó a sus principales maestros: Ame
tia Sámano Bishop e Isaac Costero, y 
mencionó la riqueza espiritual que le han 
dejado sus alumnos durante los 40 años 
de ejercicio docente que lleva, como un 
puñado de sueños, en su memoria, en su 
corazón y en su persona. 

Esta ceremonia, presidida por el 
doctor Rafael Pérez Pascual, director 
de la Facultad de Ciencias, se realizó 
en la Unidad de Seminarios Ignacio 
Chávez. O 

Juan Jacinto Silva 

Conferencia 

Instituto de Química 
El Instituto de Química invita 

a la conferencia que impartiró 
el profesor Douglas Kinghorn, 
del Colegio de Farmacia de la 
Universidad de lllinois, Chica
go, con los temas: 

Cytotoxlc Constítuents ot 
Some Tropical Pfants 

Naturally Occurring Swee
teners-Recent Advances 

los dfas 23 y 24 de abril, res
pectivamente, a las 12 horas 
en el auditorio del Instituto de 
Química. 

23 de abril de 1992 
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Dependencia de la U ABC A mediados de la década de los seten
fita, el entonces director del Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, 
doctor Miguel León Portilla, propuso al 
también doctor Guillermo Soberón Ace
vedo, a la sazón Rector de la UNAM, la 
creación de un Centro de Investigaciones 
Históricas en Baja California. 

Dan rango de Instituto al Centro 
de Investigaciones Históricas 
Fue fundado hace diecisiete años gracias a una propuesta del doctor 
Miguel León Portilla; ahora es un importante organismo nacional 

Este organismo dependería de nuestra 
Casa de Estudios, así como de la Univer
sidad Autónoma de Baja California. El 
proyecto era respaldado por un pequeño 
grupo de investigadores, entre los que 
cabe destacar al maestro David Piñera 
Ramírez. La creación de este centro res
pondía a la necesidad de profundizar en 
el conocimiento del desarrollo histórico 
de la región, caracterizado por su dina
mismo durante las últimas décadas. 

Asimismo, se pretendía formar perso
nal académico y divulgar los conoci
mientos hitóricos entre la población, con 
el fin de fortalecer la identidd nacional. 
Se creyó que el centro podía contribuir a 
contrarrestar la presión que la cultura 
norteamericana ejerce sobre la población 
mexicana en esa zona fronteriza. El con
venio entre las dos universidades fue fir
mado el21 de julio de 1975. 

De acuerdo a los términos del conve
nio, la Universidad Nacional Autónoma 
de México brindó apoyo económico al 
centro a partir de dicha fecha y hasta el 

presente. En un principio, dicho apoyo 
constituyó el 50 por ciento del presupues
to del organismo, pero se fue reduciendo 
paulatinamente. La UNAM también 
brindó asesoramiento académico a través 
del Instituto de Investigaciones Históri
cas. 

Entre las principales acciones que se 
llevaron a cabo destacan la formación e 
intercambio de académicos de ambas ins
nes; la realización de cursos y conferen
cias en Tijuana por parte de personal del 
Instituto de Investigaciones Históricas; la 
coedición de publicaciones, como la re
vistaMeyibó; el apoyo para la formación 
del Banco de Datos sobre Baja Califor
nia, así como el intercambio de libros 
para la biblioteca. 

A diecisiete años de su fundación, el 
centro constituye una de las instituciones 
más importantes de su género en el país. 
Cuenta con siete investigadores de tiem
po completo y un número importante de 
becarios. Ha logrado formar una biblio-

Ciclo de Conferencias Premio Universidad Nacional 
Dentro de esta serie, el doctor Héctor Hugo Figueroa Tapia, 

director del plantel9 de la Escuela Nacional Preparatoria, impartiró 
una serie de plóticas en los recintos preparatorianos, bajo el si
guiente PROGRAMA: 

Plantel 2; 24/V /92/; 11 horas: Desarrollo científico y tecnológico 
para el siglo XXI. 

Plantel 3; 06/V /92/; 18 horas: Dermatogliffa en las ciencias bio
médicas. 

Plantel4; 28/IV/92/; 11 horas: Desciframiento del libro de la vida 
(el genoma humano). 

Plantel 5; 29/IV/92/; 11 horas: Genética del comportamiento 
humano. 

Plantel 6; 04/ V /92/; 18 horas: Evidencias genéticas en la evolu
ción humana. 

Plantel 7; 06/V/92/; 11 horas: Desciframiento del libro de la vida 
(el genoma humano). 

Plantel 8; 07 /V /92/; 12 horas: Desarrollo científico y tecnológico 
para el siglo XXI. 

Plantel9; 08/V/92/; 11 horas: Desciframiento del libro de la vida 
(el genoma humano). 

teca especializada de cinco mi1500 volú
menes y un archivo documental que per
mite relizar investigaciones históricas de 
gran envergadura. En el terreno de las 
publicaciones ha editado varios libros, 
así como diez números de la revista Me
yibó. 

En virtud de la madurez alcanzada, el 
Consejo Universitario de la Universidad 
de Baja California recientemente acordó 
conferirle el rango de Instituto. 

La brillante trayectoria de la institu
ción permitirá que en el futuro se desa
rrolle con sus propios recursos humanos 
y materiales, sin el apoyo directo de la 
UNAM. Por lo tanto se dio por terminado 
el convenio, durante una ceremonia efec
tuada en el ahora Instituto de Investiga
ciones Históricas de la UABC. 

Estuvieron presentes el licenciado 
Luis Javier Garavito Elías, secretario ge
neral de la Universidad Autónoma de 
Baja California; ellcienciado Jorge Mar
tfnez Zepeda, director del ya Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UABC; 
el maestro Julio Labastida Martín del 
Campo, coordinador de Humanidades de 
la UNAM, y la doctora Gisela Von Wo
beser, directora del Instituto de Investiga
ciones Históricas de nuestra Casa de Es
tudios, entre otros funcionarios e investi
gadores. 

En reconocimiento por el apoyo reci
bido, los investigadores del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UABC 
absequiaron placas de bronce al Instituto 
de Investigaciones Históricas, a la Coor
dinación de Humanidades de la máxima 
Casa de Estudios, así como al maestro 
Roberto Moreno de los Arcos, quien co
mo director del Instituto de Investigacio
nes Históricas y posteriormente como 
coordinador de Humanidades de la 
UNAM dio un importante apoyo al cam
bio. [] 

uNAMD 
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Clausura deiJublJeo de Plata 

Semillero de jóvenes entusiastas 

el movimiento annónico de Menuet J. 
Haydn, y para la entrega de 209 diplomas 
a ex tunos, integrantes y colaboradores de 
la Tradicional Estudiantina de Prepa 3 

Tarde melódica. Sucesión de sonidos 
modulados. Cita con la creatividad musi
cal madura y profunda; pero, sobre todo, 
tarde de jubileo, al igual que aquellas 
otras que durante 25 años (1967-1992) 
bao alegrado a múltiples recintos univer
sitarios. 

Magna jornada musical en la que no 
podía hacer falta el discurso del ingeniero 
Armando Erosa León, director del Plan
tel3 de la ENP, quien dijo que "la Uni
versidad Nacional tiene en la ENP un 
gran orgullo: es la institución educativa, 
a nivel bachillerato, que cuenta ya con 
124 años de haber sido fundada. 

"De igual forma -agregó- nuestra es
cuela, a nivel cultural, cuenta con una 

. Orquesta de Cámara y con un semillero 
de entusiastas jóvenes que, bajo su in
quietud artística y estética, hacen de esta 
estudiantina orgullo de la preparatoria 
Justo Sierra." 

A 124 años de su fundación, la ENP 
es un orgullo para la Universidad 

Al referirse a la labor del maestro Sal
vador Plascencia y Nájera al frente de la 
mencionada estudiantina, el ingeniero 
Erosa destacó el esfuerzo de éste por 
conservar la tradición musical "que nos 
ha distinguido". O 

En el Antiguo Colegio de San Ildefonso se clausuraron los festejos del 
Jubileo de Plata de la estudiantina de Prepa 3 Raúl Correa L6pez 

En un emotivo y sonoro itinerario mu
sical se convirtió la pasada tarde del 

viernes 3 de abril, cuando el quinteto de 
la Orquesta de Cámara de la Escuela Na
cional Preparatoria dejó escuchar su vi
gorosa producción para hacer vibrar a los 
asistentes a la clausura de los festejos del 
Jubileo de Plata de la Tradicional Estu
diantina del plantel 3 Justo Sierra de la 
ENP. 

El auditorio Simón Bolívar del Anti
guo Colegio de San lldefonso fue el mar
co perfecto para que la orquesta prepara
toria na interpretara el primer 
movimiento del Quintette de Chrettien y 

DGACF.Ti\ 
UNAM 

Programa de Apoyo a la Titulación 
Educación Continua, EN EP Aragón 

Se invita a los egresados de las licenciaturas en Economfa, Perio
dismo y Comunicación Colectiva, Pedagogfa y Relaciones Inter
nacionales a los talleres de elaboración de tesis que se llevarán a 
cabo en esta escuela. 

INFORMES: Departamento de Educación Continua, licenciada 
Victoria Alicia A vilo ceniceros; Avenida Central y Rancho Secos/ n, 
edificio de Gobierno 1 er piso, Bosques de Aragón, Estado de 
México; teléfono 6-230-840. 

23 de abril de 1991 
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El doctor Salvador Malo Alvarez, se
cretario general de esta Casa de Estu

dios, instaló el pasado lunes el Nodo
UNAM de la Red Nacional de 
Colaboración en Información y Docu
mentación en Salud (Rencis), al que ten
drán acceso 23 dependencias universita
rias. 

La Red Rencis, de carácter nacional, 
se creó como resultado de un convenio 
signado en enero de 1990 por los rectores ~ .. 
de las universidades Nacional Autónoma 1 
de México, de Nuevo León, Colima, Ta- lb 
basco, San Luis Potosí y B~ja California¡ 
Norte, así como por los t1tulares de la~ 
Secretaría de Salud y del Instituto Mexi
cano del Seguro Social. 

Sus objetivos: conjuntar la informa
ción que se publica en materia de salud y 
ponerla a disposición de profesores, mé
dicos, expertos en salud pública, odontó
logos y todos aquellos relacionados con 
el área de salud. 

En la actualidad, la red, coordinada de 
manera general por el Centro de Informa
ción y Documentación en Salud de la 
SSa, contiene la información publicada 
en las revistas especializadas en salud, 
que incluye disciplinas como medicina, 
psicología, odontología, enfermería, tra
bajo social e higiene pública. 

El Nodo-UNAM, segundo de los ocho 
que integrarán la Red Rencis, la cual 
quedará formalmente instalada dentro de 
dos meses, es el más importante de su 
tipo, pues en esta Casa de Estudios existe 
uno de los más grandes acervos de infor
mación del país en el área de salud. 

Además de la UNAM, también conta
rán con sus propios nodos el IMSS y las 
universidades de Nuevo León, Colima, 
Tabasco, Baja California Norte y San 
Luis Potosí. 

En el de nuestra Casa de Estudios, 
coordinado por el Centro de Información 

El lunes 20 fue instalado el Nodo-UNAM 

Se integró la Universidad a la red 
nacional de colaboración en salud 
El objetivo de esta red es conjuntar la información que sobre la materia 
existe a nivel nacional 

Adolfo Rodriguez, Luis Esteva, Salvador Malo y Margarita Almada. 

Científica y Humanística (CICH), parti
ciparán 23 dependencias universitarias, 
entre ellas el Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos; las direcciones ge
nerales de Actividades Deportivas y Re
creativas y la de Servicios Médicos; las 
escuelas nacionales de Enfermería y 
Obstetricia, de Trabajo Social y de Estu
dios Profesionales Acatlán, Aragón, Izta
cala y Zaragoza. 

También las facultades de Estudios 
Superiores CuautiUán, de Medicina, Me
dicina Veterinaria y Zootecnia, Odonto
logía y Psicología, así como los institutos 

de Biología, Biotecnología, Fisiología 
Celular, Investigaciones Biomédicas, y 
los programas universitarios de Alimen
tos (PUAL) y de Investigación en Salud 
(PUIS). 

Al acto de instalación del Nodo
UNAM, efectuado en el Auditorio Nabor 
Carrillo de Ciudad Universitaria, asistie
ron los doctores Luis Esteva Maraboto, 
coordinador de la Investigación Científi
ca, y José Eduardo San Esteban, director 
del PUIS; así como la maestra Margarita 
A Imada, directora del CICH, y el maestro 
Adolfo Rodríguez, director general de 
Bibliotecas. 

Aniversario 
También estuvieron presentes la 

maestra Gladys Faba, directora del Cen
tro Nacional de Información en Salud de 
la SSa, y el doctor Miguel Angel Lezana, 
director general de Estadística e Informá
tica de la misma secretaría. 0 

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada el 
18 de abril de 1833 por el doctor Valentín Gómez Farías, invita al 
acto conmemorativo del CLIX Aniversario de su fundación, hoy a 
las 17:30 horas en la calle de Justo Sierra 19, Centro Histórico de la 
ciudad de México. 

23 de abril de 1992 

José Martín Juárez 

uNAMD 
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"No da pincelada en vano" 

Rindió homenaje la ENP a la maestra 
Alicia Peñafiel, singular acuarelista 
En el área de la pintura ha forjado a varias generaciones de 
preparatorianos; "estoy en deuda con mi Alma MaterU, dijo la artista 

T os cambios momentáneos de la at
.l..Jmósfera, causados por variaciones de 
la luz de crepúsculos y amaneceres, lo 
intangible de la bruma y la transparencia 
del agua son virtudes pictóricas presentes 
en la obra de la maestra Alicia Peñafiel 
Cervoni, homenajeada en días pasados 
por el plantel número 9, Pedro de Alba, 
de la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP). 

En el Museo de la Escuela Nacional 
Preparatoria para la Educación y el Arte 
(MENPEA), del Antiguo Colegio de San 
lldefonso, la estudiantina de la prepara
toria 2 recibió a la maestra Peñafiel con 
el entusiasmo de quienes reconocen la 
gran labor docente de la artista. 

Dentro de las diferentes técnicas 
pictóricas que abordó durante su perio
do formativo, Alicia Peñafiel eligió la 
acuarela porque representó para ella un 
reto que no admite correcciones. Sobre 
el papel húmedo nunca da pincelada en 
vano. 

En la acuarela la artista plasma, como 
lo refiere su exposición, las imágenes que 
rescató de sus múltiples viajes por Méxi
co y el mundo entero. Los paisajes de sus 
cuadros son auténticas escenas de luz y 
color desprendidas de la naturaleza. 
Agua, vegetación y atmósfera están pla
gadas de vida y sensibilidad en el papel. 

Como si la inspiración seleccionara 
sólo algunas experiencias visuales, la ar
tista se apropia de trozos de vida y los 
plasma sobre el papel húmedo. Flores del 
pedregal, aguas broncas y luces que se 
filtran entre la vegetación son detenidas 
por el pincel de la maestra Peñafiel. 

Del paisaje y las flores, la artista tran
sitó al desnudo. Este no fue un paso tem
poral, sino un cambio de estados de áni
mo y de necesidades creativas. En sus 

r:IGACI';r'A 
UUNAM 

desoudoo femeninoo la maestra Peñafiel 
parece acariciar la piel de los cuerpos 
suaves con su pincel. Sus mujeres desnu
das lucen plenas y despreocupadas: ya
ceo con el cuerpo libre. 

Alicia Peñafiel nació en la ciudad de 
México y estudió en la Academia de San 
Carlos al lado de maestros como Julio 
Castellanos y Pastor Velázquez. Se dio a 
conocer en Estados Unidos en la muestra 
que representaba a México en la Feria 
Internacional de Nueva York en 1940. 
Por está época inició su labor docente en 
la UNAM, especialmente en la Escuela 
Nacional Preparatoria, la cual desempe
ñó paralelamente al desarrollo de su tra
yectoria artística. 

La maestra Peñafiel, en una actitud 
digna de los grandes profesores universi
tarios, ha declarado estar en deuda con su 
AlmaMater, y orgullosa de pertenecer a 
ella a lo largo de varias décadas. 

Se ha hecho acreedora a galardones 
otorgados por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA), el Instituto de Artes 
de México y la Sociedad Mexicana de 
Acuarelistas, así como el Reconocimien
to al Mérito Universitario, por parte de la 
UNAM. 

También realizó el programa televisi
vo "La enseñanza de la pintura en la 
ENP"; ha participado en numerosas ex
posiciones individuales y colectivas, de 
entre las que destaca una que se montó en 
el salón El Generalito, del Antiguo Cole
gio de Sao lldefonso, edificio donde la 
artista formó a varias generaciones de 
preparatorianoo. 

En este mismo recinto se inauguró su 
exposición-homenaje Ayer y Hoy, con la 
presencia del doctor Héctor Figueroa Ta
pia, director del plantel número 9 de la 
ENP, quien resaltó las cualidades artísti
cas de la maestra. Aseguró que ella no da 
pincelada en vano, sobre todo en el ma
nejo de la sensibilidad humana y la pro
fundidad imaginativa expresada a través 
de sus tonos grises. 

Por otra parte el licenciado Ernesto 
Schettino Maimone, director general de 
la ENP, recordó a los presentes que la 
labor artística de la maestra Peñafiel ha 
logrado reunir los dos aspectos importan
tes del arte: la perfección técnica y la 
vivencia estética; alcanza el grado de una 
de las mejores acuarelistas de nuestro 
país y orgullo de la ENP. O 

Este/aA/cántara Mercado 
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El resultado más perentorio del desa
rrollo de nuestro país es sin du(jJa el 

permanente reformismo institucional al
canzado, que ha sabido transformar las 
decisiones y elecciones, tanto individua
les como colectivas, en nuevas normas y 
horizontes de participación política y 
económica. 

Quizá no hay, desde el periodo que va 
de las reformas de Juárez a nuestros días, 
un patrimonio más reconocible en lo so
cial que toda esta trama institucional fle
xible y dinámica, tan valiosa y útil a la 
nación, como su población, recursos na
turales y capacidades productivas. 

Así lo señaló el doctor José Ayala, 
profesor de tiempo completo de la Facul
tad de Economía de la UNAM, quien 
recientemente obtuvo el Premio de Ad
ministración Pública 1991. 

Cabe señalar que por segunda ocasión 
consecutiva un integrante de la UNAM 
recibe este reconocimiento, que anual
mente otorga el Instituto Nacional de Ad
ministración Pública (INAP). 

En esta ocasión, el doctor José Ayala 
se hizo merecedor del premio por su libro 
Lúnites del Estado, lúnites delmercackJ, 
en el que hace un análisis teórico sobre el 
papel estatal en la economía, la sociedad 
y la política. 

El doctor explicó que su libro hace 
referencia a los cambios estructurales -.» 
que ha sufrido el Estado en los últimos -6 
años y propone un modelo teórico para ¡ 
analizarlo en los años inmediatos anterio- ~ 

res a la Reforma, dado que para el espe- -
cialista pasado y presente institucionales ~ 
sólo son comprensibles desde'la perspec
tiva del aprendizaje histórico. 

"Hay una poderosa corriente de comu
nicación, de clara interpretación crítica, 
entre lo que ha sido el curso del Estado 
mexicano, desde su fundación hasta lo 
que es su novísima reforma. En todo ello, 
los auspicios del liberalismo, corriente 
que no podía adquirir en nuestra tierra 
sino una raigambre específica, han sido 
la piedra de toque." 

En su concepto, no es concebible el 
rico acervo institucional de nuestro país 
sin la ductibilidad generada por el cuerpo 
de ideas liberales que se han forjado des
de la realidad social misma. 
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La realidad mexicana, reto para 
el liberalismo social: José Ayala 
El doctor y profesor de la Facultad de Economía recibió la distinción 
por su libro Límites del Estado, límites del mercado 

Sin embargo, dijo, el ensayo liberal en 
México ha sido exitoso sólo cuando ha 
atendido decididamente, con vocación, a 
los intereses de las grandes mayorías. 

Subrayó que el desmantelamiento in
discriminado de instituciones públicas y 
sociales acarrea, invariablemente, efec
tos perversos que terminan por contrave
nir el mínimo de justicia social que toda 
nación moderna debe procurar a sus ha
bitantes. 

Se trata, acotó, de una verdad que 
tiene más estrecha relación con la efica- · 
cia del Estado para responder a los impe
rativos sociales, que con sus dimensiones 
burocráticas. Ningún Estado, grande o 
pequeño en sí mismo, puede garantizar, 
si no figura en la parte central de su 
agenda de acciones, bienestar a su pobla
ción. 

JoséAyala. 

"Así pues, quizá valga la pena replan
tear de una vez por todas nuestra noción 
de volumen estatal-que antes contem pia
ba términos de obesidad- en función del 
poder de esta instancia para responder 
positivamente al bienestar y justicia que 
reclaman los ciudadanos. El Estado que 
responda puntualmente a ello tendrá, sin 
discusión, el tamaño justo", subrayó. 

El doctor José Ayala advirtió que en 
el contexto actual de la modernización, 
todo cuanto se haga o deje de hacer nece
sariamente redundará en beneficio o per
juicio de este proceso que tiene, no obs
tante, restricciones y dicotomías imposi
bles de soslayar. 

La modernización en marcha, agregó, 
debe sortear diversos obstáculos y apren
der a actuar en un escenario repleto de 
encrucijadas objetivas, donde también 
juegan un papel trascendental las decisio
nes, preferencias y hasta los temores de 
un sinnúmero de actores. 

"Nos encontramos así entre el domi
nio de los derechos de las mayorías al 
bienestar social y el dominio de los dere
chos de las minorías a la concentración 
de la riqueza; entre el fortalecimiento de 
la soberanía nacional y los requerimien
tos de la integración a la economía mun
dial; entre crecimiento, eficiencia, pro
ductividad y competitividad, de una 
parte, y justicia social, igualdad y mejor 
distribución del ingreso, por la otra, así 
como una infinidad de paradojas y con
tradicciones cuya resolución no puede 
pretenderse mágica, aunque tampoco es 
posible rendirse ante su inexorabilidad." 

Planteó que el liberalismo social tiene 
hoy la posibilidad de ser el vehículo con
ceptual que propicie y dirija las realiza
ciones que en materia de modernización 

> 
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polltica y económica aún hacen falta a 
México. Convertido en ejecutor de estra
tegias con esta inspiración, dijo, el Estado 
mexicano no asimila nada que le sea ex
traño histórica o ideológicamente; más 
bien retoma una continuidad fincada en 
el aprendizaje de los agentes, grupos y 
élites sociales, que arranca desde su fun
dación misma como &tado soberano. 

El doctor José Ayala precisó que los 
retos y desaffos que la nadón encara su
ponen plazos que no pueden ser todo lo 

breve que se quisiera. Aprender lo nuevo, 
en campos donde se entrecruzan tanto 
factores económicos como pollticos, no 
es una tarea fácil, pero hay que tratar de 
cubrir algunas fisuras que, más que en el 
tiempo, se reflejan ya nítida y dolorosa
mente. 

No es posible, concluyó, hablar inde
finidamente de beneficios que no serán 
vistos sino mucho después; esa es una 
meta que debe imponerse a la estrategia 
económica para que adquiera la consis
tencia interna que la haga capaz de com
patibilizar, desde hoy, la estabilidad ma-

Apoyará la docencia e investigación 

Aporta tres mil millo __ nes el gobierno 
para edificar la biblioteca de la FE 
El Presidente de México hizo el anuncio y firmó el acta constitutiva del 
Patronato Pro-Biblioteca; obra fundamental, dijo el Rector 

El gobierno de México ha asumido el 
compromiso de apoyar a las universi

dades públicas porque, además de ser los 
centros de capacitación profesional, son 
instrumentos indispensables de movili
dad social, y esto es parte medular del 
propósito de justicia de la nación. 

Aseguró lo anterior el licenciado Car
los Salinas de Gortari, presidente de Mé
xico, al firmar el acta constitutiva del 
Patronato Pro-Biblioteca de la Facultad 
de Economía de la UNAM, del cual es 
titular, en un acto efectuado el pasado 20 
de abril en el Salón Adolfo López Mateos 
de la residencia oficial de Los Pinos. 

Durante la ceremonia, el mandatario 
aseguró que para hacer realidad la nueva 
biblioteca de dicha facultad el gobierno 
apoyará su construcción. 

Así, agregó Salinas de Gortari, se res
ponde a la concertación y a la convoca
toria, "y de inmediato el gobierno de la 
República aportará tres mil millones de 
pesos, en adición a los recursos ya presu
puestados pata la Universidad, para ini
ciar las obras". 

riGACErA 
UUNAM 

Ante profesores, alumnos y ex alum
nos de la Facultad de Economía, así como 
funcionarios públicos, el doctor José Sa
rukhán, rector de la UNAM, consideró 
que los pasos dados por la actual admi
nistración académica de la dependencia 
universitaria son los adecuados, y que si 
bien requiere apoyos externos al presu
puesto institucional asignado, también 
los merece y son justificados. 

Al referirse en particular a las biblio
tecas, dijo que son fundamentales.para el 
proceso de docencia y de investigación; 
poco podría avanzarse en el terreno aca
démico sin bibliotecas bien dotadas, 
equipadas con nuevas tecnologías, con 
personal bien capacitado, que inviten al 
estudio, a la reflexión y generen inquie
tud intelectual. 

No obstante, agregó, el esfuerzo que 
se despliega mediante la creación del 
mencionado Patronato, y de la promo
ción correspondiente para la recaudación 
de fondos, es necesario que el poder pú
blico destine fondos sustanciales que per
mitan el desarrollo cabal y eficiente del 

croeconómica básica con los satisfacto
res nuevos y acumulados que reclama el 
bienestar social. 

"Si el liberalismo sociallogra .crear las 
condiciones que hagan posible un desa
rrollo nacional con estas características, 
que son las inherentes a la vida democrá
tica con un profundo sentido de justicia 
social, se habrá instalado cabalmente en 
la linea de continuidad liberal que han 
proyectado y defendido innumerables 
generaciones de mexicanos." O 

J aúne R. Villa grana 

proyecto constructivo de la nueva biblio
teca. 

Con ello, preciso el Rector, se de
muestra que no todo corresponde algo
bierno, pero tampoco lo puede hacer una 
comunidad académica. 

El licenciado Carlos Salinas de Gorta
ri, por su lado, reiteró el apoyo guberna
mental a la Universidad, con recursos y 
presupuestos que este año ascienden a 

· dos billones de pesos. 
Destacó que en las actuales condicio

nes de México, lOs economistas tienen 
grandes retos y más responsabilidades: 
contribuir a la formación de profesiona
les capaces de hacer que el ritmo del 

Día Nacional de 
Vacunación 

Contra la Poliomielitis 
Sóbado 25 de abril de 1992 
Se Invita a la comunidad uni-

versitaria y público en general 
para que lleven a sus hijos, me
nores de cinco años, a vacu
nar contra la Poliomielitis. 

Los módulos que estarón 
ubicados en la Tienda 03 Me
tro Universidad y en la Tienda 
01 Estadio. 

Estarón abiertos de las 1 O a 
las 19 horas. 

PROTEGE LA SALUD DE TUS 
HIJOS 
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crecimiento económicó sea permanante 
y ~ndente, y adem~ lograr que sus 
fruta; se distribuyan de manera equitati
va entre la población. 

Por ello, aseguró el jefe del Ejecutivo, 
este impulso a las bibliotecas universita
rias ayudará a las nuevas generaciones de 
estudiantes a conseguir mejores niveles 
de preparación académica y mayores 
oportunidades para insertarse en donde 
hoy se reclama su presencia: "en la trans
formación de nuestra patria". 

En su momento, el licenciado Juan 
Pablo Arroyo, director de la Facultad de 
Economía (FE), señaló que los actuales 
estudiantes de esa dependencia deberán 
enfrentar los reta; del futuro, consecuen
cia de los grandes cambios que se gestan 
y desarrollan en estos aña;; deberán en
carar los desafíos que vive el país: del 
nuevo contexto geopolítico de la globali
zación y de la nueva regionalización eco
nómica; los desafíos del libre comercio, 
del avance tecnológico, de los reta; del 
empleo y de la productividad, de los ries
gos del desarrollo y su afectación en el 
medio ambiente y la población. 

Para lo anterior es necesaria la adecua
ción y remodelación de las instalaciones, 
y se concibe a la biblioteca universitaria 
contemporánea como complejo centro de 
información donde se encuentre un libro, 
un documento, una revista especializada 
y se tenga acceso automatizado a las 
fuentes de data; más relevantes para la 
profesión. 

Instituto de Geofísica 
Seminario de Recursos Natu

rales 
Conferencia: Modelación 

Matemótica de Yacimientos 
Petroleros 

Doctor Ismael Herrera Revllla 
Viernes 24 de abril, 12 horas 
Lugar: Salón de Seminarios 

del propio Instituto, Ricardo 
Monges López 

Informes: A. Cortés; Fax: 5-
502-486; teléfonos 5-505-415 ó 
5-505-215, extensión 46-57. 
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Previamente, el Rector destacó que se 
acude al Ejecutivo federal con la certeza 
de que comprende que las perspectivas 
de un país en pleno crecimiento, y en 
busca del equilibrio de su desarrollo, no 
puede dejar de lado a la Universidad Pú
blica ni permitir deterioros en la forma
ción de los jóvenes que acuden a sus 
aulas. 

·caracterfsticas técnicas de la biblioteca 

El área total de construcción es de tres 
mil 850 metros; se ubicará en el actual 
estacionamiento de profesores y quedará 
conectada al cuerpo principal de la facul
tad a través de un jardín interior que 
proporcionará iluminación natural a las 
alas de lectura y al área administrativa, 
sirviendo además de acceso a la; profe
sores desde la zona de cubículos. 

En el basamento se ubicarán el área 
administrativa, la de procesos técnicos, el 
fondo reservado y las colecciones espe
ciales, así como el de material audiovi
sual, consulta actualizada y catálogo 
electrónico. 

En el mezzanine tendrá lugar la colec
ción general, el acervo de tesis, la mapo
teca, la hemeroteca y un área de lectura 
informal; mientras que la planta principal 
albergará tanto el acervo especializado 
en economía y obras de consulta como 
salas de lectura, cubírulos para trabajo en 
equipo y servicios de fotocopiado. 

Caracterfsticas del proyecto 

Instalaciones amplias y adecuadas pa
ra el trabajo individual, en equipo y para 

Facultad de 
Odontología 

Invita a la Primera Feria 
Odontológica, que del27 al30 
de abril. de 1 o a 18 horas. se 
realizaró en la exblblloteca de 
la propia dependencia. 

Informes: Facultad de 
Odontologfa. Unión de profe
sores. edificio 'E'. Teléfono: 
550-52-15 extensión 2257. 

El pnsldente Carlos Salinas de Gort.ari y el 
rtctor José Sarukhán hacen observaciones 
sobre el proyecto de gran valor educativo. 

lectura informal, acervo actualizado, en 
número suficiente y, sobre todo, con los 
nuevos soportes de información: CD
ROM, video, disquete, etcétera. 

Capacidad para acceder a bancos de 
información, tanto a los de la propia Fa
cultad como a los de la Universidad mis
ma y otras instituciones; servicios auto
matizados y eficientes que permitan 
atender a un público diferenciado con 
necesidades diversas. 

También acervos especializados que 
permitan a la facultad tener presencia de 
calidad aaklémica mediante de su biblio
teca; una mayor vinculación con la reali
dad nacional e internacional y difusión 
selectiva de la información, tanto a usua
rios externos como entre sus egresados. 

Finalmente, cabe destacar que entre 
los integrantes del Patronato Pro-Biblio
teca de la Facultad de Economía, desta
can: Manuel Camacho Solis, jefe del 
Departamento del Distrito Federal; Er
nesto Zedillo Ponce de León, secretario 
de Educación Pública; Pedro Aspe Ar
mella, secretario de Hacienda y Crédito 
Público; Jaime Serra Puche, secretario 
de Comercio; Andrés Caso Lombardo, 
secretario de Comunicaciones y Trans
portes; Manuel Aguilera Gómez, sena
dor por el Distrito Federal; Ifigenia 
Martínez, economista; Carlos Abedrop 
Dávila, empresario; Maóa de los Ange
les Moreno, diputada federal, y Jorge 
Tamayo López Portillo, catedrático de la 
FE, entre otros. O 

Alberto G. Navarro 
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Desde hoy ... 

> 1 

30 de este mes, la II Feria Universitaria 
del Disco. 

La feria contará con diversas activida
des artísticas y culturales, como ·mesas 
redondas, ciclos de cine y presentaciones 

de solistas y grupos musicales en diferen
tes espacios de la Universidad. 

En la carpa de la feria, instalada a un 
costado de la Torre de Rectoría -entrada 
libre-, se efectuará la exhibición de cine 
video, con títulos como The Doors,· Ima
gina; Yesterday; La Pared,· Amadeus; la 
Bamba y el Concierto de los Rolling Sto
nes. 

La temática de las mesas redondas 
versará sobre la tecnología aplicada a la 

PROGRAMA 

industria del disco y la literatura y el rock, 
por ejemplo. En el vestíbulo de la Direc
ción General de Servicios Médicos se 
presentará la exposición Los 100 mejores 
discos 1967-1990. 

Nota: se anexa el progrma completo 
con los lugares y horarios donde habrán 
de efectuarse las actividades de la II Feria 
Universitaria del Disco. o 

• .,.,.,.,.,.,., ... .,.,., 11 FERIA UNIVERSITARIA DEL DISCO • .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.-. 

j_ MESAS REDONDAS JJ CON C 1 E R TOS 
'3 l.- LA MUSICA EN EL CINE MEXICANO CONTEMPORANEO Ju .... 23 de obdl 

j) 

VIERNES 2-4 DE ABRIL 12,DD HORAS 
· JOSE ANTONIO AMOZURRUTIA Com po~nor 
-ANORESDELUNA Critico de Cine 
· 8USI CORTES Directora de Cine 

11.-LA MUSICA POPULAR MEXICANA 
VIERNES 24 DE ABRIL 17,0D Horos 
-PABLO DUEÑAS Investigador de la AMEf 
· JESUS FLQRES Y ESCALANTE investl~acior de la .~M E.f 

111.- MUJERES EN EL CUADRANTE 
~UNES 27 DE ABRIL 13,00 Horas 

. CHARO FERNANDEZ T elevisa 

. VERONICA MURGUIA Radio Educacwn 

· CECILIA PEREZGAZGA 98.5 f. M. 

IV.- AVANCES TECNOLOGICOS EN LA INDUSTRIA MUSICAL 
MARTES 28 DE ABRIL 17 ,oo Horas 
· MARCRODAMILANS Ingeniero de Sonido 
· JORGEPEREZDELGADO ENM-UNAl\1 
- ROGELIOGOMEZ Grupo Ansia 

V.- MUSICA HACIA EL SIGLO XXI 
MIERCOLES 29 DE ABRIL 12,00 Horas 
· WALT5 SCHMIDT Este reo Joven 
-THOMASSTANFORD ENAH 
· ARTIJRO SAUCEDO CONACUL TA 

VI.- ROCK, LITERATURA Y ALGO MAS 
MIERCOLES 29 DE ABRIL 17 ,oo Horas 
• VICTOR ROURA El financiero 

· JAIRO CALIXTO ALBARRAN Excelsior 
· JOSECRUZ Real de Catorce 
• JAIME PONTONES Rack 101 

e 1 N E V 1 D E o 
"THE DOORS.IDwOI;,.,soonel 

"IMAGINA" lo;, AndrewSolt! 

"YESTERDAY'¡o;, Bodo>lowPoworskyl 

"¿COMO VES?" IDir.Poulledvcl 

"SUBMARINO AMARILLO" loor Geo•s•Dvnn•ogl 

"LA PARED. loor. •~Pork~rl 

'AMADEUS" IDor Mlotfonnonl 

'LA BAMBA.IDir loot Voldnl 

"CONCIERTO DE LOS ROLLING STONES' 

FECHA 

2Jcbnl 

25Ab61 

25Ab<•l 

26Abnl 

26Abt•l 

27 Abnl 

28Abr•l 

JOAbr.l 

JO Abril 

focultoode Odonloloyto o lo' 13.10 hr~ 

ECLIPSE DE LOS ANGELES 
Foculladdc Pstcologro o io, 12 00 yll OOhr~ 

ENSAMBLE MANUEL DE FALLA 
Vi•rnts 24 d• abril 

focuhod de Ecooomio o los 12:00 hn 

LOS YERBEROS 
t-c-:..,hodde Filosofroy Letra~ Ju~.o Stenu J800hu 

CARLOS A RELLANO Y QUAL 
lunes 27 da abril 

Esrveln Nactor.'ll de F:todio~ Ptof e~oonoles ·A callón o los 18:00 hrs 

LA CRUZ 
~ocuhod de lngenrerio o lm H 00 yl8·00 ruS 
MARCIA CABRAL 

Mortu 28 de abril 
focvllod de Conradlll•O y A.dmonrslroCIOn o los 1100 hn 

MARCIA CABRAL 
CCHAzccpotzohoku 18001vs 

PS!CODENCJA 
foc:uhodde Estl.ldmsSuperiO(es CuoutrtiOno los IJOO y 17:00hrs 

BUENA MADERA 
Miercoles 29 d• abril 

Focvhod de fcooorruoo lo! 12.00 h:~ 

MARCIA CABRAL 
Foculfod de (u~ncios Polrtrcos y Soc10les o las l8:00 hrs 

ARMANDO CHACHA 
Escuela Nocrooal de f,hJdtos Prolesronoles ArogOn o Jos 18:00 hn 

HEAVY NOPAL 
Es~; velo f\bcionol de ótuc!ios Prolesionoles- lllocalo o los 17·00 hrs 

LOS YERBEROS 
Ju.ve1 30 d• abril 

hcuelo Nacronol Preporotono N'l' 5 ·.lo si Vosconcelos· o ku 12;00 hu 

MARIA SJCARDI HORA 
Coleg•o de Cieoc10s y til.monldodei Plontel5ur 

'7QGJ.¡rs VECTOR SKOUPOULOS 

'2001vs 

'700hrs 

EXPOSJCION 
DEL 23 Al 30 DE ABRIL 

2001n 

¡70Qhrs VESTIBULO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS 

LOS 100 MEJORES DISCOS 1967-1990 
17:00hn 

l2·00h" 

•2,00hn 

'700hrs 

CARPA DE LA FERIA 

··----··--···· Entrada Libre--·····----·· 
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La FES ... 

> 1 

T a virtual firma de un Tratado de Libre 
.l....,Comercio plantea a México, y a nues
tra Universidad, un mayor esfuerzo en 
todos los campos, en especial en el área 
agropecuaria, donde se requiere un gran 
nOmero de personas preparadas. 

Durante la ceremonia conmemorativa 
del18 aniversario de la Facultad de Estu
dios Superiores Cuautitlán, el pasado 20 
de abril, el doctor José Sarukhán, rector 
de esta ~ de Estudios, habló de la 
necesidad de definir las estrategias de 
desarrollo de nuestro país sobre las bases 
de una mayor competitividad del aparato 
industrial. 

Por su parte, el doctor Jaime Keller 
Torres, director de la FES Cuautitlán, 
consideró que en ese periodo la depen
dencia a su cargo se ha logrado colocar 
como Hder nacional en el campo de las 
ciencias pecuarias, químico-biológicas, 
ffsico-matemáticas, administrativas y so
ciales. 

En el acto, realizado en el Aula Magna 
de la FES Cuautitlán, el Rector inauguró 
el curso Introducción a la Tecnología y 
Diseno de Mataderos y Salas de Deshue
se, que se desarrolla en las instalaciones 
de esa dependencia universitaria. 

Al respecto, el doctor Sarukhán felici
tó a la FES Cuautitlán y al Programa 
Universitario de Alimentos (PUAL) por 
haber unido esfuerzos para la realización 
de este curso, que promoverá los avances 
tecnológicos que sobre la materia han 
alcanzado ambas dependencias. 

"Es importante resaltar que dentro del 
curso se aborda el tema de calidad, aspec
to esencial en la industria de la carne, 
sobre todo en estos momentos en que se 
requiere definir estrategias de desarrollo 
que redunden en una mayor competitivi
dad industrial", recalcó el Rector. 

Respecto al curso, Keller Torres dijo 
que "una vez más la Universidad juega 
un papel importante en la innovación y 
difusión tecnológica, sobre todo en la 
situación actual que vive la industria de 

23 de abril de 1992 

la carne, que implica la necesidad de una 
rápida adaptación de los avances cientí
ficos y la generación de conocimientos 
propios. 

"La demanda de alimentos, especial
mente los de origen animal, sólo podrá 
ser satisfecha si el sector funciona con 
base en un nuevo paradigma cuya carac
terística principal sea la integralidad: lo 
tecnológico deberá acompañarse de lo 
ecológico; lo económico será tan impor
tante como lo social; los" rendimientos 
productivos dependerán de la combina
ción de factores agroecológicos que se 
utilicen y, por último, la cantidad se sus
tentará en la calidad de la industria y en 
los cambios atrás referidos." 

Luego de haber quedado inaugurado 
el curso, 'tos doctores Sarukhán y Keller, 
acompañados de una comitiva, visitaron 
en el Campo llos laboratorios de Difrac
ción de Rayos X, donde se están realizan
do importantes investigaciones en torno 
a químicos que permitirán reducir con
siderablemente el uso de catalizadores en 
las gasolinas del tipo Magna sin. 

También estuvieron en los laborato
rios de Espectrometría y de Física de 
Materiales, donde se desarrollan estudios 
que han alcanzado logros como la pro
ducción de varistores y sintetizados, por 
primera vez en México. Del Campo 1 
visitaron además el terreno donde se 
construye un edificio para nuevos labo
ratorios. 

La comitiva se trasladó al Centro de 
Asimilación Tecnológica para conocer 
los proyectos que ahí se llevan a cabo; 
luego, en los laboratorios de Cereales, los 
doctores Sarukhán y Keller conversaron 
con la maestra en ciencias Dora Luz Vi
llagómez Zavala, que tiene a su cargo un 
proyecto para mejorar la calidad de las 
tortillas de harina, que realiza con una 
empresa privada. En el laboratorio de 
Mecánica de Fluidos y de Investigación 

e SEGUNDA REUNIDN DE SUPERCOMPUTO 

Septiembre 10 y 11 de 1992 
e SEGUNDA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE 

VISUALIZACION CIENTIFICA 

Septiembre 9 y 10 de 1992 
Palacio de Minerfa 

Las personas interesadas en participar en cualquiera de los eventos 

b1~~~~~~~~!· c~~~c~Ón8G~~~~~sd:~~1~~! ~~ OCK:~~e:'a~:mico .• 
partir de la techa de la publicación de este aviso. No eJCISten limlles en la 
eJCtensión de los trabajos. 

de Materiales, próximamente se instalará 
una antena piloto para captar las tormen
tas solares. 

En la mayoría de los centros de inves
tigación de la FES-C, loo estudiantes tie
nen la posibilidad de participar, desde los 
primeros semestres de la carrera hasta 
posgrado, mediante el programa Jóvenes 
hacÜlla Investigación. 

Como parte del programa de activida
des de ese día, el Rector de la UNAM 
también visitó el taller de cárnicos en el 
Campo4, donde Jorge Tórtora Pérez,jefe 
de la División de Ciencias Agropecua
rias, así como Hiram Gutiérrez Renova
to, secretario administrativo y responsa
ble del taller, mostraron los avances 
tecnológieos de la sala de matadero. 

Más tarde conocieron el taller de lác
teos; ahí está instalado un equipo nuevo 
para elaborar queso estilo oaxaca. Poste
riormente recorrieron el área de produc
ción de champiñones, los invernaderos y 
los nuevos laboratorios de Ingeniería 
Agrícola, lugar donde fue proyectado un 
video sobre la participación de la Facul
tad en programas de la SEP, además de 
presentarse un diaporama respecto de las 
investigaciones que se realizan en esa 
área. 

En los laboratorios de Hidroponia, el 
doctor José Sarukhán finalizó su recorri
do. Las actividades de trabajo de ese día 
concluyeron con una comida preparada 
con productos sembrada. y cosechados 
dentro de las propias instalaciones de la 
Facultad y que incluyó selectos cortes de 
carne procesados en el taller de cárnicos. 

También asistieron al acto los inge
nieros químicos Carlos Castañeda Estra
da, director del PUAL, y Jorge Martfnez 
Peniche, jefe de la División de Ciencias 
Químico Biológicas de la fES-C, así co
mo el doctor Mauricio Fortes Besprova
ni, coordinador general de Estudios de 
Poogrndo de la UNAM. O 

e LA EDUCACION A DISTANCIA: RETOS Y PERSPECTIVAS ANTE 
EL DESARROLLO TECNOLOGICO. 

Impartido por el Or. Michael Moore de la Universidad Estatal dt 
Pens1lvania., E.U.A. 
El curso está dirigido a prolesores .invest•gadores '!administradores 
interesados en el desarrollo de programas educatiVOS abiertos y/o 
distancia . 
Fecha: 27 y 28 de Abril , de las l7 .CO a las 20:00 horas 

COSTO: 
UNAM $ 50.000 
Insti tución Educat1va: $ 75,()(() 
Institución Privada S 100.000 
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Jóvenes hacia la Investigación 

En peligro de extinción, 60 mil 
especies de plantas: A. Rublo 
la biodiversidad es un elemento clave para la seguridad alimentaria del 
mundo y para el futuro del hombre 

T a preservación de la biodiversidad es 
Lun elemento clave para la seguridad 
alimentaria del mundo y para nuestro fu
turo como humanidad, señaló el doctor 
Abraham Rublo, investigador del Institu
to de Biología (IB) de la UNAM, al ha
blar del aprovechamiento de las plantas 
en la industria farmacéutica y como fuen
te de energía. 

Ante alumnos y profesores de la Uni
versidad del Tepeyac, el doctor Rublo 
habló sobre las Especies Vegetales en 
Peligro de Extinción, y dijo que para la 
preservación de plantas México enfrenta 
un gran reto, toda vez que posee una gran 
diversidad, entre las que destacan los ce
reales, de gran importancia económica. 

Nuestra riqueza biovegetal, agregó, 
está perdiendo importantes plantas origi
narias del país, como las cactáceas y las 
orquídeas, pues el actual ritmo de degra
dación ecológica que vive México afecta 
a uno de los centros de diversidad gené-

tica más importante del mundo: los vege
tales. 

La relación entre las plantas y el hom
brees resultado de la interacción entre los 
procesos ecológicos, tecnológicos, socia
les y culturales que se dan a través del 
tiempo en cada región, pero el hombre, 
en su afán de explotación, ha degradado 
dicha conexión extinguiendo una gran 
cantidad de plantas. 

Para ejemplificar lo anterior, el doctor 
Rublo citó al investigador Pe ter H. Raven 
-"una de las máximas autoridades sobre 
plantas en peligro de extinción"-, quien 
afirma que para la mitad del próximo 
siglo habrán desaparecido unas 60 mil 
especies de las existentes en la actualidad 
(un cuarto o un quinto del total mundial). 

Luego de señalar que intereses parti
culares y políticas inadecuadas han pues
to en peligro de extinción a diversas es
pecies de plantas, el doctor Rublo habló 
de la necesidad de fortalecer e incremen-

tar las actividades destinadas a la preser
vación de los recursos naturales. 

Asimismo, dijo que se debe capacitar 
a la gente, tanto a nivel escolar como 
industrial, sobre los mecanismos necesa
rios para la conservación y aprovecha
miento de los recursos biológicos. 

Por otra parte, informó que el Instituto 
de Biología, en coordinación con el Cen
tro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIBI), desarrolló un pro
grama sobre varia!)ilidad genética. 

Desde el punto de vista biológico, este 
proyecto consideró la posibilidad de in
tercambiar información genética; de esa 
manera se obtuvo una gran variabilidad. 
En lo económico, el programa aplicó pa
rámetros de rendimiento y de contenido 
de proteínas, con lo cual se obtuvieron 
mejoras en cultivos con características 
biológicas similares. 

Sin embargo, también tiene sus incon
venientes, pues al obtener plantas con 
características similares, en caso de plaga 
todas son susceptibles de enfermarse. 
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En ese sentido, el doctor Rublo afirmó 
categórico: "no vamos a tener éxito si 
sólo contamos con áreas protegidas o con 
altos porcentajes de tierras pobres y res
tringidas; tampoco tendremos éxito si no 
atacamos las causas de los problemas 
básicos; es decir, el deterioro por ozono 
y el cambio climático". 

Al calificar de lamentable el hecho de 
que las autoridades expidan permisos con 
fines lucrativos para la explotación de 
algunas especies, dijo que el estudio de 
las plantas útiles y su conservación debe 
estar por encima de su explotación co
mercial y eventual domesticación. 

Para finalizar, el investigador univer
sitario agregó que desde el punto de vista 
evolutivo las plantas silvestres presentan 
menos cambios que las cultivadas y do
mesticadas. 

La conferencia del doctor Abraham 
Rublo fue dictada en el marco del progra
ma Jóvenes hacia la Investigación, que la 
UNAM, por medio de su O>Ordinación 
de la Investigación Científica, hace ex
tensivo a escuelas incorporadas. O 

RaúZCorrea 

Los resultados motivaron a estudiantes 

En la UNAM, innovador proyecto 
de física teórica y experimental 

T a alta deserción en las carreras cientí
J....Aicas y el poco interés que se ha mos
trado por estudiarlas en las últimas déca
das, son efectos que pueden ser abatidos 
mediante sistemas que permitan articular 
la docencia con la investigación y la di
vulgación. 

Durante el Coloquio de investigación, 
que se llevó a cabo el pasado 2 de abril 
en el auditorio Nabar Carrillo de Ciudad 
Universitaria, se evaluó la situación de 
las carreras científicas, al tiempo que se 
expuso algunos aspectos del innovador 
proyecto El Uso de Haces Iónicos para la 
Modificación de Materiales y su Análi-

sis, que desarrolla con excelentes resulta
dos la Facultad de Ciencias en su área de 
Física. 

La maestra en ciencias Matilde More
no indicó que en la Facultad de Ciencias 
(FC) la matrícula de primer ingreso en la 
última década se redujo de mil400 a 800 
alumnos. No obstante, hay un excedente 
de profesores para atender a los cuatro 
mil estudiantes de licenciatura y mil de 
pos grado; hay un alto índice de deserción 
y muy poca motivación, especialmente 
en el ámbito de la ciencia experimental. 

> 
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La física experimenta~ explicó la es
pecialista, comenzó tarde en la FC. Hay 
poca tradición en el área, además de que 
para desarrollarla se requieren muchos 
recursos. Sin embargo, utilizar intensiva
mente a los laboratorios es uno de los 
mejores recursos para formar a los profe
sionales que requiere el país en el queha
cer científico. 

El proyecto Haces Jónicos ... 

En concordancia con la maestra Mo
reno, la doctora Alicia Oliver, investiga
dora del Instituto de Física y profesora de 
la Facultad de Ciencias, aseguró que en 
este centro de estudios, así como en otras 
instituciones docentes del país, la ense
ñanza de la física presenta severas defi
ciencias en lo que se refiere a la forma
ción experimental. 

• 
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En el proyecto de Uso de Haces Jóni
cos para la Modificación de Materiales y 
su Análisis, dijo la investigadora, se rom
pi0 con la estructura de la enseñanza tra
dicional al complementar la física teórica 
con la experimental. 

Los estudiantes crearon sus propios 
experimentos para aprender a cuantifi
car; establecer la sensibilidad en sus me
didas; obtener conocimientos nuevos de
ducidos por ellos mismos y, lo más 
importante, para participar en proyectos 
de investigación profesional desde sus 
primeros años de estudio. 

Con materiales poco comunes, se die
ron tareas específicas y los estudiantes 

Coloquio de Investigación 

comenzaron a obtener resultados origina
les que fueron muy motivantes para ellos: 
una tesis de licenciatura con mucho tra
bajo experimenta~ cuyas conclusiones se 
reportaron a instancias nacionales y éx
tranjeras. 

Por último, el doctor Javier Miranda, 
también del Instituto de Física, se refirió 
a los experimentos realizados por los es
tudiantes dentro de este proyecto y a un 
equipamiento de laboratorio construido 
por ellos mismos. Este equipo consiste en 
una cámara de vacío que compite venta
josamente con los que se encuentran en 
elme~o. O 

Presentación de nuevos productos 
para la industria farmacéutica 

D esarrollo de Nuevos Productos en la 
Industria Fannacéutica es el título 

del Coloquio de Investigación que pre
sentará el Centro Universitario de Com u-

nicación de la Ciencia de la UNAM, hoy 
jueves 23 de abril a las 18 horas, en el 
auditorio Nabor Carrillo de la Unidad de 
Bibliotecas en Ciudad Universitaria. 
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La Facultad de Medicina, en colabo
ración con la Facultad de Estudios Supe
riores Cuautitlán y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, presentará en esta ponencia 
dos tipos de investigaciones multidisci
plinarias. 

Para desarrollar una de ellas se utilizó 
una planta silvestre como fuente de 
aceite comestible y proteínas, que se 
emplea como alimento humano, y en la 
otra se hizo una síntesis de medicamen
tos prioritarios, bajo el patrocinio de 
instituciones que apoyan a la investiga
ción aplicada. 

Participan en el coloquio las docto
ras Lena Ruiz Azuara, quien estudió 
su posgrado en la Facultad de Quími
ca de la UNAM y en la Universidad 
de Edimburgo, Escocia, y Elvira San
tos Flores, también egresada de esa 
misma facultad. O 

~ociedad __________________________________ ___ 

Doctor Mi chalet Charles Albert 

El término globalización no es tan 
novedoso como se ha pensado 
El catedrático de la Universidad de París dictó una conferencia sobre 
este tema en la Facultad de Economía 

U na de las consecuencias más negati
vas que acompañó al proceso ·de la 

globalización en la década de los ochenta 
fue la desigualdad social en la distribu
ción del ingreso, tanto entre las naciones 
como su nivel interno. 

El doctor Michalet Charles Albert, ca
tedrático de la Universidad de París, dijo 
lo anterior al dictar su conferencia titula- ~ 

da Globalización, en el Aula Magna Je- ~ 
sús Silva Herzog, de la Facultad de Eco- ·ij 
nomía. ..; 

Charles Albert especificó que el tér- ~ 
mino globalizaci6n no es tan novedoso ¡.:; 

como se quiere hacer creer, sólo que ac
tualmente tiene mayor aceptación en los 
ámbitos políticos, académicos y perio
dísticos. 

Para analizar este concepto debe en
tenderse primeramente que la economía 
mundial es un fenómeno multidimensio
nal que abarca aspectos como el comer
cial, el productivo, el financiero -en el 
que tienen cabida los bancos internacio-
nales-, así como la tecnología y su estan
darización a nivel mundial. 

Planteó que una segunda característi
ca de la economía mundial es que sus 
operadores no son los Estados, sino em
presas o bancos internacionales. Ade
más, se distingue por ser un mercado de 
libre competencia, pero de carácter oli
gopólico con un enorme dinamismo. 

El doctor dijo que la globalizaci6n es 
un movimiento multifacético, sólo que, a 
diferencia de los ochenta, ahora los Esta
dos, empresarios, académicos y otros 
sectores aceptan más esta idea; en conse
cuencia, la toman como nueva. 

Charles Albert mencionó que la glo
balizaci6n de los años ochenta se pensa
ba como un fenómeno integral. Este m o-

vimiento se concentró únicamente en 
algunos países. El 90 por ciento de las 
inversiones directas se polarizaron hacia 
tres naciones: Japón, Estados Unidos, 
Canadá y, por otra parte, el Mercado Co
mún Europeo. 

Mkhald Charles Albert. 

En ese sentido refirió que la concen
tración de esta globalizaci6n significó 
una intensificación de la competencia en
tre empresas y bancos. Una consecuencia 
de este hecho se puede ver reflejada en el 
declive del poder de los Estados, como 
sucede ahora con México, al privatizar 
las empresas públicas. O 

Jaime R. Villa grana 
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Gran parte de la maquinaria es importada 

En el Tercer Mundo, las universidades 
no participan en el desarrollo tecnológico 
Durante los 90, el crecimiento de un país depende de la modernización 
de sus instituciones sociales, en particular las culturales 

• nómo ven los especialistas a la 
(., \......universidad del futuro? ¿Cómo 
conciben su desarrollo? ¿Cómo interpre
tan el contexto internacional? ¿Qué cam
bios ha sufrido como consecuencia del 
desarrollo científico y tecnológico? 

Para Axel Didrickson, del Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos, 
desde 1980 las instituciones de educa
ción superior han sufrido un agotamiento 
de sus modelos, caracterizado por recorte 
presupuesta!, caída en la expansión y cre
cimiento matricular, crisis docente, ma
yor importancia de las actividades de in
vestigación y un vínculo cada vez más 
estrecho entre universidad, empresa y 
economía. 

Sin embargo, el mayor impacto para 
las instituciones de educación superior 
proviene del desarrollo científico y tec
nológico, porque áreas como microelec
trónica, nuevos materiales y biotecnolo
gía empezaron a redefinir ~as 
profesiones, las disciplinas, los vínculos 
con el mercado de trabajo, y a reestructu
rar -en un proceso subterráneo- el con-
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junto de procesos, funciones básicas y 
características de la vida universitaria. 

El autor de Planeación de la educa
ción en México expuso que el vínculo 
entre universidad, desarrollo científico y 
tecnológico es fundamental y sin prece
dentes. Además, por la relación directa 
de estos conocimientos con la vida pro
ductiva, a corto plazo se vislumbra que 
las instituciones de educación superior 
como la UNAM van a tener mayor im
portancia en términos de desarrollo eco
nómico, de sociedad y de apertura hacia 
nuevos horizontes. 

Dentro de la última sesión del taller 
Universidad, Desarrollo Científico y 
Tecnológico, organizado por los centros 
de Investigación y Servicios Educativos 
y para la Innovación Tecnológica, Axel 
Didrickson presentó una síntesis de los 
principales aspectos revisados y algunas 
de las conclusiones más relevantes. 

Desde tres düerentes perspectivas -
corriente de ondas largas, regulacionista 
y de la sociología política del conoci
miento- se analizó la relación entre uní-

versidad, desarrollo científico y tecnoló
gico con la finalidad de establecer un 
conjunto de elementos de discusión que, 
finalmente, desembocaran en una tesis de 
discusión. 

Durante los ochenta y noventa se apre
cia que las nuevas condiciones sobre las 
cuales se lleva a cabo el desarrollo cien
tífico y tecnológico no dependen de una 
modernización puramente económica, 
sino de los cambios en las instituciones 
sociales y, particularmente, en las cultu
rales. 

Luego de revisar el caso de la educa
ción superior en Japón, Suecia, Fstados 
Unidos y la Comunidad Económica Eu
ropea, en el taller llegaron a tres ideas 
básicas. Primero, las universidades de 
países romo México pasan por un perio
do de transición y de cambio. El énfasis 
se dirige hacia la educación básica, cono
cimientos de frontera, desarrollo tecnoló
gioo, gestión y vinculación con la socie
dad sobre la base de nuevas prioridades. 

Segundo, estos cambios implican la 
aparición de nuevos valores y procesos 
académicos: mecanismos de evaluación 
de los desarrollos realizados en la docen
cia, en la investigación y en la innova
ción; mayor énfasis en los posgrados y el 
conjunto de nuevos requerimientos del 
mercado de trabajo y de la organización 
productiva. 

Finalmente se aprecia la necesidad de 
establecer un conjunto de políticas para 
incidir con una orientación específica en 
estos avances y así encontrar el mejor 
perfil institucional para desarrollar con 
éxito la transferencia de tecnología y la 
formación de mejores profesionistas para 
el mercado del trabajo. 

La universidad es como un tren que se 
mueve a gran velocidad 

El maestro Ruy Pérez Tamayo consi
deró que desde su llegada a la universi
dad, hace ya 40 años, ha tenido la impre
sión de estar subido en un tren que se 
mueve a gran velocidad. Fsta idea es 
natural, porque cada generación piensa 
que le ha tocado vivir cambios importan
tes, sin darse cuenta de que vivimos un 
proceso de transformación continua. 

En los últimos años, es cierto que la 
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universidad, la sociedad y el país han 
cambiado. Pero lo importante es reflexio
nar sobre estas transformaciones para 
contribuir a que se realicen en la direc
ción y con las características que consi
deramO'l como las más apropiadas. 

Respecto a la interacción entre la uni
versidad y el desarrollo científico y tec
nológico, el autor de Principios de pato
logia sostuvo que en los países 
desarrolladO'l opera mediante tres facto
res: el primero es la educación superior; 
el segundo, el aparato productivo; y, fi
nalmente, la interacción entre estO'l dos 
mundos, que sucede en la esfera de la 
investigación y el desarrollo. 

En los países del Tercer Mundo esa 
relación no existe, porque por un lado 
están las instituciones de educación su
perior; y, por otro, los empresarios que 
están acostumbrados a comprar tecnolo
gía del extranjero. En estos países la uni
versidad no participa en el deSarrollo 
científico y tecnológico. 

El maestro Pérez Tamayo aseguró que 
no debemO'l caer en las polarizaciones; es 
decir, en la idea de mantener a las insti
tuciones de educación superior lejos de 
la empresa privada, o en la de obtener 
recursos con base en la venta de servi
ciO'l. 

Hay que aprovechar que un número 
importante de empresarios y de académi
cos han cambiado su visión sobre la rela
ción entre la universidad, el desarrollo 
científico y tecnológico, lo que repre
senta la pO'libilidad de trabajar juntos y 
establecer metas que conserven valores 
para aprovechar todas las capacidades 
productivas e impulsar el desarrollo del 
país. 

Urge un cambio en los sectores socia~ 
productivo y federal 

El doctor Luis Esteva Maraboto, coor
dinador de la Investigación Científica, 
aseguró que antes de que ocurran los 
cambios en las universidades deben 
transformarse los sectores social, pro
ductivo y federaL 

En su opinión, las instituciones de 
educación superior, particularmente la 
UNAM, han mantenido durante muchos 
años investigación básica y realizado va-
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rios esfuer.tos por vincularse con la ini
ciativa privada sin que, hasta hace poco, 
existiera una respuesta por parte de este 
sector. 

Es cierto, reconoció, que durante mu
chos años en las universidades públicas 
se sacrificó la calidad por la cantidad y 
que ahora es necesario fortalecer la for
mación y la investigación universitaria 
mediante la calidad y el rigor. 

Para participar en el desarrollo tec
nológico y científico del país, las uni
versidades públicas tienen el compro
miso de formar profesionistas con 
capacidad creativa para resolver pro
blemas adecuadamente, y no mediante 
la importación de modelos; es decir, 
con la capacidad de evaluar, ser críticos 
y de hacer un análisis riguroso que lleve 
a soluciones racionales. 

En el caso de las empresas deben co
nocer la capacidad que tienen las univer
sidades para construir conocimiento y, a 
partir de entonces, participar en el finan
ciamiento de la formación de recursos 
humanos que, a largo plazo, les benefi
ciara con profesionistas bien preparados. 

La experiencia de la transferencia 
tecnológica 

El ingeniero Juan Martínez, director 
de la empresa Punto flotante, relató la 
experiencia del grupo de investigación y 
desarrollo que, a partir de 1982 y con el 

apoyo del Centro para la Innovación Tec
nológica, se desprendió del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. 

Punto Flotante se dedica a la fabrica
ción de redes automáticas de monitoreo, 
útiles ¡:;ara la observación remota de va
riables en la pantalla de una computado
ra. En su caso, se dedican particularmen
te, por medio de radio enlace, a medir la 
presión del agua en diferentes partes de 
la red primaria que abastece al Valle de 
México. 

De acuerdo con las estimaciones del 
ingeniero Juan Martfnez, para formar una 
empresa a partir de un grupo de investi
gación universitario se requiere: un pro
ducto con potencial comercial, la incor
poración de nuevas tecnologías, la 
investigación del mercado para crear un 
producto más barato, más pequeño y 
más confiable; un grupo de investiga
ción y desarrollo con capacidad de ad
ministración y evaluación de proyec
tos; apoyo de un organismo como el 
CIT que permita contar con capital su
ficiente para iniciar la inversión, publi
cidad apropiada, y suerte. 

El taller Universidad, Desarrollo 
Científico y Tecnológico, con una du
ración de 30 horas, se realizó en las 
instalaciones del Centro para la Innova
ción Tecnológica. O 

Juan Jacinto Silva 
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Segundo Encuentro de Comunicación Educativa 

El sistema nervioso de los países 
monopólicos, la telecomunicación 
En la transmisión del conocimiento, la UNAM persigue el reto de 
utilizar con eficiencia la tecnología: Roberto Castañón Romo 

T a nuevas tecnologías educativas son 
.. l..JI.JOa realidad no sólo en el Primer 
Mundo sin9 en nuestro país y, particular
mente, en la Universidad Nacional, en 
donde operará un sistema de telecomuni-
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cación digital que dará servicio de infor
mación telefónica de datos e imágenes a 
las diferentes instalaciones, mediante el 
uso de satélites y de fibra óptica, afirmó 
el doctor Roberto Castañón Romo, secre
tario de Servicios Académicos de la 
UNAM. 

Al in'augurar el Segundo Encuentro de 
Comunicación Educativa: Las Nuevas 
Tecnologías en la Educación Media Su
perior y Superior, organizado del6 al lO 
de aoril por el Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos (CISE), el doctor 
Castañón Romo dijo que aparte de las 
tecnologías, la UNAM tiene modernos 
laboratorios y un espacio para explorar y 
conocer la orientación y capacidad de la 
enseñanza. El reto está en cómo usar 
eficientemente estas herramientas en la 
transmisión del conocimiento. 

El Secretario Académico de la 
UNAM indicó que el conocimiento en las 
ciencias básicas debe convertirse en 
motor de la transformación de nuestra 
sociedad. 

La doctora Rocío Amador Bautista, 
jefa del departamento de Comunicación 

Educativa del CISE, señaló que el im pac
to de las nuevas tecnologfas de comuni
cación en los campos de la investigación, 
educación, difusión, así como en el traba
jo y vida cotidiana de los países en vfas 
de desarrollo exige una reflexión y una 
búsqueda de alternativas, para poder in
corporarnos a ese proceso histórico de 
ineludible transformación sociocultural y 
económica. 

La incorporación de las complejas re
des de telecomunicaciones en los nuevos 
mercados internacionales de producción, 
distribución y consumo de-mercancías y 
saberes representan los "sistemas nervio
sos centrales" de los países monopólicos, 
del saber científico y tecnológico, y por 
ende, del poder político y económico 
mundial. 

La UNAM también ha iniciado un 
proceso de innovación tecnológica en 
materia de comunicación, con la transfor
mación de su red telefónica; sus enlaces 
de microondas y estaciones satelitales, al 
servicio de la investigación científica, la 
docencia y la difusión. 

La doctora Amador Bautista dijo que 
en el CISE el grupo de investigación del 
departamento de Comunicación Educati
va, que ella coordina, desarrolla un pro
yecto para crear un sistema de telecomu
nicaciones para la educación a distancia, 
con la finalidad de aplicar a la formación 
y actualización de profesores de educa
ción media superior y superior, el uso de 
las nuevas tecnologías de comunicación. 
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Reglna Jiménez, José Manuel Alvarez Manilla, 
Roberto Castañón, Henrique González Casano· 
va y Rocio Amador. 

Informó que el propósito fundamental 
de este proyecto es establecer lazos de 
comunicación entre las diferentes escue
las y facultades de Ciudad Universita
ria, las escuelas profesionales, las pre
paratorias y los colegios de ciencias y 
humanidades. 

El doctor José Manuel Alvarez Mani
lla, director general del CISE, señaló que 
esta dependencia continúa con los obje
tivos que se propuso ataño; desde su orj
gen nunca se ha alejado de buscar la 
innovación, mediante el uso de la tecno
logía y un pensamiento crítico. 

No se inventa ni improvisa cuando se 
está innovando. Sólo mediante un proce
so continuo de investigación que lleve a 
cabo conclusiones sustentadas bajo bases 
firmes puede llegarse a esto. 

En algunas culturas como la Menonita, 
aseguró el doctor Alvarez Manilla, erró
neamente se cree que la tecnologia es el 
preámbulo de todos los males de la socie
dad. Todavía hoy se sataniza a los medios 
de comunicación y a la tecnologia. 

El pensamiento crítico es visto por 
Alvarez Manilla como la posibilidad de 
tomar distancia respecto a las aparien
cias. El poder penetrar la coraza de lo 
inmediato es llegar a profundizar en las 
razones del porqué suceden los hechos. 
No se puede ejercer el pensamiento críti
co de algo que se desconoce. 
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Por su parte Henrique González Casa
nova, maestro de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, hizo un recuento 
histórico del CISE que tuvo como ante
cedente la Comisión de Nuevos Métodos 
de Enseñanza, organismo que él fundó. 

En concordancia con Alvarez Mani
lla, el doctor González Casanova indicó 
que el centro se creó para atender tres 
cuestiones fundamentales: la innova
ción, la tecnología y la crítica de la 
expresión universitaria. Actividades 
consideradas en 1967, cuando era rec
tor el ingeniero Javier Barros Sierra, 
como necesarias y cruciales para la vida 
universitaria. 

De la crítica estrictamente en el senti
do académico, aquélla que se realiza con 
conocimiento de los métodos propios de 
la actividad para el enriquecimiento de la 
materia, el maestro de la FCPyS citó a 
Antonio Machado: "no confundir la crí
tica con las malas prisas", sino reconocer 
en la crítica la base que ha permitido a la 
humanidad entera, mediante un proyecto 
de ensayo y error, sistematizar el conoci
miento y enriquecerlo mediante la inno
vación que representa la crítica de lo 
conocido. 

Satélites y prioridades educativas 

En nuestro país los satélites de comu
nicación no se habían utilizado para 
"prioridades educativas", tampoco se ha 
dado una integración efectiva de grupos 
multidisciplinarios, necesarios en los 

programas de educación vía satélite, afir
mó la maestra Delia Crovi, catedrática de 
laFCPyS. 

Durante las mesas de trabajo del Se
gundo Encuentro de Comunicación 
Educativa: Las Nuevas Tecnologías en 
la Educación Media Superior y Supe
rior, la maestra Crovi aseguró que la 
mayor parte de las experiencias de la 
educación vía satélite siempre se han 
visto determinadas "por los vaivenes 
políticos", incluso en los países desa
rrollados en donde las iniciativas han 
sido de personas muy entusiastas que 
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quieren saber qué pasa con la tecnolo
gía. 

Al hablar del tema Los Sistemas Sate
litales para la Educación a Distancia, De
lia Crovi identificó sólo cinco programas 
que podrfan considerarse como educa
ción vfa satélite, que son: SEMESATEL, 
del Sector Salud; Capacitación Tecnoló
gica Vía Satélite, de la Secretada de Co
municaciones y Transportes; Seminarios 
Universitarios Allis Vivere, actualmente 
reemplazado por el programa Calidad de 
Vida, ambos de la UNAM; Seminario de 
Formación Docente por medio del Saté
lite Morelos, también de la UNAM; y el 
Sistema de Educación Interactiva por Sa
télite del ITESM. 

La maestra Crovi consideró que las 
experiencias de educación vía satélite tie
nen las características de carecer de una 
planeaci6n a largo plazo, sus recursos 
invertidos .en ü: producción son excesi
vos, además de que se dejan de lado 
aspectos como el diseño pedagógico. 

Ante todo, aseguró la especialista, se 
debe de realizar una cuidadosa planea
cíón educativa, en donde se incluya un 
estudio de factibilidad económica que le 
dé permanencia al programa, además de 
tomarse en cuenta los recursos técnicos 
disponibles. 

Al abordar el tema Redes de Comuni-
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cación y Redes de Información, la maes
tra Soledad Robína, investigadora del 
Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales, explicó que "es imposi
ble disociar el binomíb información-co
municación sí se quiere desarrQllar for
mas efectivas para educar y organizar la 
producción del conocimiento"., 

La maestra Robina aseguró que el de
sarrollo de las redes de comunicación 
tiene dimensiones enormes, pues la digi
talización del planeta no es una perspec
tiva utópica, sino una realidad que cada 
dfa está más cerca. 

Esta realidad, en el campo del manejo 
de la información se muestra en forma muy 
nítida, a consecuencia de que los requeri
mientos sectoriales para el manejo de la 
misma se hacen cada día más demandan
tes; los usuarios, por su parte, exigen nive
les de servicios que temológicamente es 
posible entregar, pero que organizátiva
mente se está muy lejos de poder diseñar. 

Soledad Robina consideró que la uti
lidad de los satélites y de las rctles de 
información sólo puede ser medida desde 
el punto de vista de los usuarios; sin 
embargo, se olvida frecuentemente qué 
pasa con ellos cuando son receptores de 
programas educativos. Muchas veces se 
produce sin llevar a cabo evaluaciones. 

Agregó que durante los últimos años 
se han desarrollado muchos proyectos de 
redes de información, creación de bases 
de datos, centros de documentación y 
acumulaciones automatizadas de. infor-

m ación, que innegablemente representan 
grandes ventajas. 

Actualmente los desaños provienen 
de dos vertientes conectadas entre sí: por 
una parte, los usuarios finales, quienes 
son cada vez más exigentes y precisos en 
sus requerimientos; y por la otra, el pano
rama de la tecnología disponible, que ha 
cambiado radicalmente al ofrecer herra
mientas de ordenamiento, registro y 
transmisión al alcance de personas no 
especializadas. 

Las redes de comunicación, puntuali
zó, ordenan y pueden ayudar a la produc
ción y difusión del conocimiento, pero el 
reto más importante es saber cómo redi
señar las redes de información, los con
tenidos de los programas, las bases de 
datos, a fin de transformarlos en redes 
humanas de información, basadas en la 
tecnología de comunicación al servicio 
de los usuarios. 

Lo anterior implica, dijo, entrena
miento y capacitación; aunque los siste
mas están accesibles para la gente no 
especializada, la tecnología por sí sola no 
puede educar ni producir comunicación 
efectiva, ya que existe un aspecto irre
ductible en el lenguaje que hace que las 
máquinas por más sofisticadas que sean 
no puedan reemplazar la capacidad hu
mana para construir redes. Al final, éstas 
operan a través de la interacción hombre
tecnología. O 

Alberto G. Navarro 
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Quién no ha vivido un problema 
parecido a éste: supongamos que un 
día aparece una rata en el patio de su 
casa, y usted decide poner veneno pa
ra acabar con ella y las otras que se
guramente también rondan el lugar. 
Sin embargo, el veneno no es del todo 
efectivo, pues al poco tiempo aparece 
una nueva rata ... y luego otras más. Lo 
que sucedió es que las ratas se inmu
nizaron al veneno. 

lSe ha preguntado por qué las ji
rafas tienen el cuello largo? Una de 
las explicaciones de los biólogos dice 
que posiblemente en un tiempo leja
no estos animales tuvieron que buscar 
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su alimento en las coronas altas de los 
árboles. Para alcanzarlo, se estiraron 
más y más y, en consecuencia, el cue
llo se alargó. 

lQué tienen en común estas dos 
situaciones? En ambos casos, los ani
males modificaron su organismo para 
sobrevivir. Los biólogos llaman adap
tación a este fe'nómeno. La capacidad 
de cada organismo para adaptarse a 
una situación objetiva de su existencia 
es el fundamento de cualquier desa
rrollo evolutivo. Ahora bien, usted ha 
de preguntarse: lqué tiene que ver 
todo esto con el deporte y su metodo
logía? Los ejemplos mencionados son 
en realidad procesos que toman mu
cho tiempo; sin embargo, la ley de la 
adaptación es tan universal que tam
bién funciona en lapsos de tiempo 
más cortos. Es precísamente este he
cho lo que fundamenta el proceso de 
cada tipo de entrenamiento. Si enten
demos bien los ejemplos del mundo 
de los animales, hay que reconocer 
que el factor desencadenante es la 

situación modificada que influye per
manentemente sobre el organismo. 
En el caso del entrenamiento, esto 
significa que debemos someter al or
ganismo de la manera más frecuente 
posible a situaciones "anormales" pa
ra que se modifique y funcione con el 
menor gasto energético posible. De 
acuerdo a la ya explicada "ley de la 
adaptación", provocamos así una mo
dificación estructural o funcional, no 
para sobrevivir, sino para vivir "me
jor". Cómo logra adaptarse el or
ganismo para realizar el mismo traba
jo con menos energía no· importa; lo 
que importa es el resultado: la adap
tación. El buen entrenador requiere 
de (relativamente) pocos conoci
mientos para planificar un entrena
miento eficaz. Lo que debe saber es 
analizar la "situación" que involucra 
las exigencias energéticas de las ac
ciones que exige a los atletas, y tener 
en cuenta que el entrenamiento no 
puede funcionar con descansos. 



La metodología del deporte busca 
dar consejos acerca de la manera co
mo debe realizarse un entrenamiento 
eficiente y económico, es decir, cómo 
lograr el mayor éxito a través de las 
adaptaciones del organismo con el 
menor esfuerzo. En el deportista, las 
modificaciones en el organismo se re
flejan en un mejor rendimiento. 

Tomemos como ejemplo al em
pleado de alguna oficina. Sus ac
tividades están limitadas a caminar de 
un cuarto a otro y estar sentado en su 
escritorio la mayor parte del tiempo. 
En la noche regresa a su casa toma 
una cervecita y ve la televisión. En 
alguna revista leyó que es importante 
hacer ejercicio para mantener la sa
lud en buen estado. Esto lo lleva a 
cargar todos los días una torta y a 
aprovechar el descanso de la tarde 
para ponerse los tenis y correr en un 
parque (por aquello del problema de 
la contaminación). 

Analicemos este ejemplo con los 
términos ya mencionados. La situa
ción modificada de nuestro empleado 
consiste en que corre, lo que antes ni 
siquiera le pasaba por la cabeza. Para 
su organismo esta "anomalía" cuesta 
energía, es decir, es fatigante. Ahora 
bien, la ley de la adaptación dice que 
tiene que producirse alguna modifi
cación en el cuerpo. Y en efecto, cada 
día puede aguantar la carrera con me-

nos dificultades, un resultado quepo
demos comprobar fácilmente al expe
rimentarlo con el propio cuerpo. Su
pongamos que la carrera diaria com
prende siempre la misma distancia y 
el mismo tiempo: el organismo poco 
a poco se acostumbra a esta situación, 
que se vuelve "normal" al llegar el ren
dimiento a su nivel más alto y ya no se 
produce ninguna adaptación. Si nues
tro empleado tiene el deseo de mejo
rar todavía más, debe aumentar la dis-

tancia o disminuir el tiempo de las 
carreras, para provocar así una nueva 
situación "anormal". De esa manera, 
puede mejorar más y más, hasta co
rrer la maratón de la ciudad de Méxi
co, por ejemplo. Claro está que cada 
uno tiene sus limites naturales, deter
minados por la genética (no cual
quiera puede ser campeón oümpico). 
Sin embargo, es un hecho com
probado que cualquier persona pue-

de mejorar su rendimiento hasta nive
les que nunca antes imaginó alcanzar. 

Pero, ¿por qué todo esto lleva a un 
mejor estado de salud? Pensemos pri
mero en el corazón. En cada carrera 
tiene que latir con mayor frecuencia 
para suministrar más sangre a los 
músculos de las piernas, y con ella el 
oxígeno que se requiere para produ
cir más energía. Cuando el corazón se 
adapta a las exigencias de la carrera, 
aumenta poco a poco su volumen y 
disminuye el número de latidos para 
bombear la misma cantidad de san
gre, por lo que su trabajo se vuelve 
más económico. Entonces, uno de los 
efectos de la carrera diaria consiste en 
que baja el pulso durante el trabajo 
intenso. 

Otro efecto es la disminución de la 
frecuencia respiratoria. Para facilitar 
su trabajo, los pulmones se adaptan y 
aprovechan mejor el oxígeno que lle
ga a ellos. Con la misma cantidad de 
aire ventilado difunden más oxígeno a 
la sangre arterial, y ésta lo lleva a los 
músculos que se contraen constante
mente al correr. Este efecto se ve mul
tiplicado al aprovecharse los capila
res que durante el descanso no están 
abiertos. 

Estos dos ejemplos son tan sólo 
una parte de todas las adaptaciones 
que se presentan en el organismo con 
el ejercicio, pero todas se encaminan 
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La segunda generación de satélites 
mexican~, llamados Solidaridad, repre
sentan un importante avance respecto a 
los sistemas hasta ahora construidos, se
f\aló Jorge Sosa Pedroza, investigador del 
Instituto Politécnico Nacional, al ofrecer 
una conferencia en el Centro para la In
novación Tecnológica de la UNAM. 

En su ex~ición, el maestro en cien
cias Sosa Pedroza indicó que 1~ satélites 
de comunicaciones se han convertido, 
apenas 25 años después de su nacimiento, 
en 1~ portadores de la comunicación a 
grandes distancias. 

"La industria de los satélites ha creci
do a tal grado que abarca la mayoría del 
tráfico telefónico internacional, todas 
las transmisiones de televisión interna
cionales y muchas de las domésticas, 
creciendo rápidamente la proporción del 
tráfico de voz y datos, necesarios en la 
vida actual de los negocios y el entrete
nimiento." 

Los satélites de comunicaciones co
merciales tienen su origen en 1965, cuan
do se lanzó el INTELSAT I, primer saté
lite geoestacionario y que tuvo una vida 
útil de cuatro años. 

"Desde entonces, el número de satéli
tes en operación y los que se planea 
poner en órbita es tan grande que han 
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Portadores de la comunicación a distancia 

Los satélites Solidaridad prestarán 
servicios a EU y América Latina 
Están diseñados para proporcionar comunicaciones de telefonía 
multicanal, televisión de alta definición y señales de video 

tenido que establecerse normas para la 
separación orbital mínima con el fin de 
evitar interferencias en las comunicacio
nes de este tipo." 

. Explicó el investigador que un satélite 
de comunicaciones tiene como función 
recibir información de estaciones terre
nas y retransmitirlas hacia la Tierra, 
dentro de la llamada área de cobertura, 
en donde es captada por estaciones si
milares. 

La función principal de un satélite de 
comunicaciones la realizan los transpo
nedores, complicado equipo electrónico 
cuya función es recibir las señales pro
venient~ de la Tierra y amplificarlas a 
partir de niveles de orden de algunas dé
cimas de microwatt para después con
vertirse en portadora de información en 
una frecuencia diferente y evitar interfe
rencias en la recepción. 

Jorge Sosa informó que nuestro país 
participó en el consorcio internacional de 
comunicaciones por satélite práctica
mente desde el principio, haciendo uso 
del sistema INTELSAT, aunque fue has
ta 1985 cuando fue puesto en operación 
su primer satélite: el Morelos I; en ese 

mismo año fue lanzado el Morel~ 11 a su 
órbita de transferencia y puesto en opera
ción tres años después. 

Los mencionados satélites prestan 
servicio de transmisión de datos, telefo
nía pública, privada y rural, así como 
televisión permanente y teleaudición, 
distribuidas en dos bandas de transmisión 
con más del 80 por ciento de capacidad 
instalada de uso. 

En lo relativo a la segunda generación 
de satélites mexican~, el investigador 
dijo que está formada por d~ aparatos 
idénticos de estabilidad triaxial, que ha
brán de prestar servicio a la República 
Mexicana, además de Centro, Sudaméri
ca, el Caribe y algunas zonas de Estados 
Unidos. 

Los satélites Solidaridad están diseña
dos para proporcionar comunicaciones 
de telefonía multicanal, televisión de alta 
definición y señales de video utilizando 
técnicas digitales de compresión. Ade
más, proporcionarán servicios de voz y 
datos para comunicación con móviles y 
de telefonía ruraL O 

Jaime R. Villagrana 

Secretarra de Servicios Académicos 
Dirección General de Administración Escolar 

CAMBIO DE CARRERA 

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

que deberón presentarse en la oficina de Servicios Escolares del 
plantel donde se encuentran registrados del27 al30 de abril, donde 
reclbirón el instructivo y el programa del trómite. 



T a obra de Guillenno Ceniceros, lo 
.l....Anismo muralística que de caballete; 
sus experiment~ ópticos que sus apuntes 
cotidian~. se distingue por su misterio, 
.enigma, secreto. En su opinión, es tarea 
del espectador hurgar por las huellas, se
guir los indici~, cuidar con detenimiento 
de las pistas, para llegar finalmente a la 
comprensión del arte. 

Según el crítico Eduardo Blackaller, 
la obra de Guillenno Ceniceros se rige de 
acuerdo con las leyes de la belleza, fic
ción objetiva de la existencia: vehemente 
en la denuncia, sensual en la metáfora 
terrígena y complementaria de la mujer, 
perturbadora en las inagotables sorpresas 
de la vida y la muerte, violenta en la 
flagelada geografía, tensa en la desperso
nalización radical del hombre, poética en 
el erotismo y organizada por una geome
tría que superpone planos, sombras y luz. 

En su más reciente muestra, inaugu
rada ayer en el Museo Universitario de 
Ciencias y Arte (MUCA), Guillenno 
Ceniceros reúne el trabajo realizado du
rante los últimos tres años, así como 
algunas expresiones de épocas pasadas. 
Incluye desde la obra mural, la pintura 
de caballete, el dibujo, el grabado, los 
anamórficos, hasta pequeños apuntes 
que, a manera de diario, le sirven para 
representar su quehacer cotidiano, sus 
estados de ánimo que, de alguna mane
ra, significan también pequeñas perlas 
de experimentación. 

Sin duda, dice el propio Ceniceros, 
ésta es la exposición más importante de 
mi vida artística porque ocurre "en el 
momento en que estoy más satisfecho, en 
el que he logrado alcanzar una cierta 
madurez y en el que mis inquietudes se 
multiplican". 

Guillenno Ceniceros nació en El Sal
to, Durango, en 1940. Estudió artes plás
ticas en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Fue asistenté de David Al
faro Siqueiros en la ejecución de algunos 
murales. Ha presentado exposiciones in
dividuales en nuestro país, Venezuela y 
Estados Unidos. 

Desde muy joven, en su entidad nata~ 
trabó amistad con Alfredo García, espa
fiol duefio de una librería que animó su 
inquietud artística y lo acercó no sólo a 
las obras de las vanguardias pictóricas, 

Guillermo Ceniceros en el MUCA 

El arte, transfiguración del 
tiempo en trabajo vivo 

sino también al trabajo de algunos poetas 
trasterrados, como Pedro Garfias. 

En 1954 comenzó como dibujante in
dustrial. Años más tarde participó en la 
sala de etnografía del Museo de Antropo
logía, y desde hace casi 20 años su trabajo 
más importante, su predilección "since
ro-obsesiva", ha girado alrededor de la 
pintura mural. · 

En opinión de Rodolfo Rivera, direc
tor del Centro de Investigación y Servi-

cios Museológicos de la UNAM, la 
muestra que ahora presenta en el MUCA 
Guillermo Ceniceros puede repre
sentarse con una frase: "es la exposición 
de un artista que descubre a otro artista, 
porque ha logrado conjugar espectros de 
un mismo trabajo, tamizados por el paso 
de los años". 

Es decir, debido a que en el devenir de 
la producción artística sucede con mucha 
frecuencia que los maestros olvidan m u-



chas cosas, ideas comunes que permane
cen latentes, ahora hemos logrado reunir
las produciendo el encuentro de trabajos 
realizados en distintas épocas. 

De esta forma, la museografía prepa
rada para esta exposición es sencilla, con 
la idea de hacer sentir al visitante una 
atmósfera agradable, amable, lo que de 
alguna manera representa la relación que 
existe entre el museógrafo y el artista. 

Su lenguaje es la transfiguración 

Sin duda, la parte que domina la expo
sición de Guillermo Ceniceros es la ma
jestuosa sala de los anamórficos (dibujos 
distorsionados), en la que domina el tra
bajo de cinco metros de altura por seis de 
diámetro, con una columna de 1.50 me
tros de diámetro y cinco metros de altura. 

Los anamórficos, explica Guillermo 
Ceniceros, son experimentos ópticos con 
los que han trabajado desde hace 500 
años diversos artistas. Algunos como 
Holbein realizaron estudios muy impor
tantes, aunque también han sido recur:so 
plástico de una gran cantidad de autores 
anónimos. Sin embargo, en mi caso trato 
de llevar la idea más lejos y paso de las 
representaciones de unos cuantos centí
metros, como se acostumbra, a dimensio
nes gigantes. 

En otra sala, comenta, están mis mu
sas. Es una especie de capilla donde el 
museógrafo ha reunido retratos de muje
res realizados en diferentes épocas pero 
unidos por la armonía de su concepción. 
Aparte se encuentran los fantasmas, for
mas hechas con malla de mosquitero que 
tienen una vibración, reflejan una sombra 
y están acompañadas de cierta ilumina
ción. 

En el espacio más amplio, Guillermo 
Ceniceros presenta una serie de obras 
sobre la figura. En ellc\S trata de propiciar 
el misterio, "no quiero -dice su autor- que 
mis cuadros sean explicativos o didácti
cos, sino más bien que escondan una 
cierta parte de su mensaje, que le toca 
descubrir al espectador para, de esta for
ma, propiciar el acto de la comunica
ción". 

Además, en esta magna exposición 
Guillermo Ceniceros presenta grabados 
hechos en pequeño fom1ato, algunos en 
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hojas de tamaño carta, y obras recientes 
realizadas con un serrucho de dientes li
mados que dan la sensación de ser cua
dros que se enfrentan unos con otros. 
Finalmente, incluye las Gulas para orga
nizar el caos, rollos que dan vuelta y 
aparecen diferentes figuras. 

Un trabajo experimental 

Dice Eduardo Blackaller que el taller 
de Guillermo Ceniceros evoca a John 
Cage; los instrumentos que rodean las 
telas parecen medios de provocación: lá
tigos, pinceles neumáticos y preparados, 
brochas de diferentes procedencias, he
rramientas de albañil y mecánicas, reci
pientes de vehículo, espátulas descomu
nales, latas con pigmentos, papel y rollos 
para proyectos sin nombre, objetos que 
puestos en acción descubren su aspeáo 
más recóndito: esa posibilidad de transfi
guración que transforma el curso del va
cío del tiempo en trabajo vivo, fuego que 
aviva la materia. 

Con ellos aborda los múltiples ambi
tos de la creación por medio de la expe
rimentación. Los anamórficos, por ejem
plo, resultan en su opinión muy 
interesantes, por las posibilidades que 
ofrecen sus aspectos visuales. 

En cambio, las espátulas ofrecen en 
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los cuadros más grandes otras posibilida
des, porque la dimensión determina el 
trabajo. De hecho, las herramientas y ma
teriales que le permiten al artista hablar y 
luchar por dominar una técnica, son un 
reto que finalmente queda resuelto en el 
cuadro, en la pintura que, una vez con
cluida, se vuelve chismosa porque delata 
los errores y los aciertos. 

La muestra que ahora se presenta en 
el MUCA, resume el maestro Guillermo 
Ceniceros, se caracteriza por la libertad 
de los trabajos. Ella incluye al dibujo 
desde sus diferentes perspectivas: el acá
démico, el pequeño, el complicado, el 
anárquico. Hay un camino que atraviesa 
por diferentes etapas, desde la linea sen
cilla, la agresiva, la ternura y, como una 
búsqueda infinita, la poesía. 

Guillermo Ceniceros, escribe final
mente Eduardo Blackaller, finca el he
chizo del lenguaje en el prodigio de lo 
espontáneo. Hay en su obra cierta cone
xión con las formas primitivas, ya que 
su esencia es lo vital, no la razón fría; 
la gráfica nerviosa de la hormiga, la 
curva del albatros, la flexibilidad del 
leopardo, la cópula dinámica de un in
secto, el ingrávido juego submarino, el 
corte de una roca, la textura de una 
ostra, la composición de un cactus, el 
bestiario rupestre, el trazo infantil de la 
arena. Es el balbuceo de la comunica
ción, el mundo sin tiempo de Homero. 
La seducción que ahí encontramos es la 
certidumbre de algo perdido. O 

Juan Jacinto Silva 
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al mismo fm: economizar el funciona
miento del sistema cardio-pulmonar. 
La mayor economía se manifiesta no 
sólo durante la realización de al.gún 
esfuerzo, sino también cuando no se 
hace. La frecuencia cardiaca en repo
so baja considerablemente, por ejem
plo. 

Ahora queda claro por qué una 
carrera diaria puede contribuir a la 
salud. Cada vez que hay que realizar 
un "sprint" para alcanzar el camión o 
cada vez que haya que subir las com
pras por la escalera (porque de nuevo 
se descompuso el elevador), cuesta 
menos trabajo. Sumando todos los es
fuerzos voluntarios o involuntarios de 
nuestra vida, el ahorro de energía es 
considerable. 

Pero regresemos con nuestro em
pleado, que con su carrera diaria ya 

se siente mucho mejor. Ahora ha su
bido en el escalafón y ya no le da 
tiempo de hacer su ejercicio cotidia
no. Con todo el entrenamiento que 
realizó y las adaptaciones que obtuvo 
se siente satisfecho, por lo que con la 
conciencia tranquila deja en paz sus 
carreras. Con el tiempo sus piernas se 
sienten pesadas, cada vez más segui
do pierde el aliento con esfuerzos pe
queños. "lQué está pasando?", se 
pregunta. 

Si entendimos bien el principio de 
la adaptación, la respuesta no es difí
cil. Su organismo reconoce la falta del 
esfuerzo de las carreras y, por lo tan
to, provoca una nueva adaptación. 
Todo lo logrado con antdoridad ya 
no se necesita y se pierde. A esto se le 
puede llamar una adaptación negati
va, aunque lógica. 

En Alemania hay un dicho que 
afirma: "El que descansa, se oxida". 

lA ACCIÓN 
REPARADORA DEL 

SUEÑO 

• Fructuoso Ayala Guerrero 
Instituto de Investigaciones 

Biomédicas, UNAM 

E1 estado de vigilia implica para los 
organismos un desgaste físico y men
tal que está en función de la intensi
dad y continuidad de su interacción 
con el medio ambiente. Cuando 
estas variables se prolongan por tiem
po indefmido, dan origen a alteracio
nes que se manifiestan como enfer
medad o producen la muerte. 

La vigilia, que en el ser humano 
ocupa las dos terceras partes de su 
existencia, es interrumpida periódi
camente por el proceso de dormir, el 
cual está constituido por dos estados 
diferentes que se alternan cíclica
mente en el transcurso de la noche. 

La regulación de cada estado de 
sueño depende de las regiones ence
fálicas y de neurotransmisores (subs
tancias químicas que regulan la acti
vidad del sistema nervioso) diferen
tes. Estas diferencias se manifiestan, 
en parte, a través de una actividad 

eléctrica cerebral que permite delimi
tar las dos fases de sueño: sueño lento 
y sueño paradójico o de movimientos 
oculares rápidos (MOR). La primera 
fase se subdivide en cuatro etapas, 
durante las cuales, a partir del estado 
de vigilia, la actividad cerebral au
menta progresivamente de amplitud y 
disminuye su frecuencia. Al mismo 
tiempo, las actividades muscular, res
piratoria y cardiaca reducen su inten
sidad. Durante la fase de sueño 
MOR, el cerebro exhibe una activi
dad rápida de baja amplitud, seme
jante a la vigilia relajada; además, se 
presentan movimientos oculares rápi
dos y los músculos posturales exhiben 
su mínima actividad, mientras las ac
tividades cardiaca y respiratoria se 
hacen irregulares. 

Siendo el sueño de naturaleza bi
naria, es probable que sus fases de-
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sempeñen funciones diferentes. De 
hecho existen numerosas hipótesis 
que tratan de explicar el papel bioló
gico de cada una de ellas. 

Al sueño se le han atribuido nume
rosas funciones. Entre ellas destaca la 
de ser un fenómeno reparador de 
energía que aprovecha las substancias 
de los alimentos consumidos durante 
la vigilia. En este contexto, sería de 
esperarse que el sueño sufriera 
modific.aciones importantes en aque
llos individuos que desarrollan una 
elevada actividad física. 

De acuerdo con algunos informes, 
el ejercicio y el esfuerzo físico mode
rado estimulan de manera importante 
el centro nervioso localizado en el 
tronco del cerebro, que se encarga de 
mantener la vigilia. Sin embargo, del 
esfuerzo físico prolongado y más o 
menos intenso resulta un incremento 
de la temperatura corporal y, en par
ticular, del cerebro. Este ascenso de 
temperatura es captado por neuronas 
termo-sensibles que, inhibiendo el 
centro de la vigilia, inducen al sueño, 
sobre todo en su fase lenta; se desen
cadena así una serie de mecanismos, 
como la sudoración, que provocan el 
descenso de la temperatura. 

Se ha considerado que, durante la 
vigilia, la temperatura cerebral alcan
za niveles óptimos para el desarrollo 
adecuado de la actividad mental. Sin 
embargo, dado el origen físico-quími-

u de esta actividad, una elevada tem
peratura cerebral mantenida por mu
cho tiempo podría dar paso a una 
alteración químico-estructural que se 
manifestaría en disfunción cerebral. 
Antes de que esto suceda, en condi
ciones naturales ... Jesencadena pe
riódicamente la presencia del sueño 

con su acción reductora de la tempe
ratura. 

En atletas que desarrollan un es
fuerzo físico intenso, se ha observado 
un incremento significativo en la fase 
de sueño lento; por ejemplo, corredo
res de larga distancia duplicaron la 
cantidad de tiempo invertida normal
mente en sueño lento durante la no
che subsiguiente al recorrido de un 
maratón de 88 kilómetros. 

Aunque, como ya se indicó, estos 
efectos pueden ser mediados por 
cambios de temperatura cerebral ori
ginados por el esfuerzo físico, es 
probable que también haya otros fac
tores relacionados con el desgaste del 
organismo que induzcan al sueño pa
ra que éste lleve a cabo su acción 
reparadora. 

El efecto reparador del sueño se 
ve fuertemente apoyado por el au
mento de segregación de varias hor
monas, entre las cuales se encuentra 
la del crecimiento, cuyo nivel máximo 
de liberación se alcanza durante el 
sueño lento. Esta hormona, como ya 
ha sido descrito por diversos autores, 
estimula la síntesis de proteínas, la 
multiplicación celular, el crecimiento 
del organismo y el ahorro de energía 
a partir del almacenamiento de subs
tancias energéticas. Estos efectos 
contribuyen a la recuperación y revi
talización del organismo. 

Aunque el sueño probablemente 
sirve para diversos objetivos, tomado 
en forma conjunta, durante el sueño 
parecen predominar los procesos 
anabólicos o reparadores, mientras 
que durante la vigilia predominan los 
procesos catabólicos o desintegrado
res. 
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T os códigos penales señalan que el 
Ltratamiento psicológico a personas 
privadas de su libertad deberá comenzar 
en el momento en que sea dictada la 
respectiva sentencia; sin embargo, estos 
individuos sufren los efectos del encierro 
carcelario desde que son recluidos. 

El desequilibrio emocional de los in
ternos en comunidades cautivas,como las 
cárceles, se origina, entre otras cosas, al 
entrar en una convivencia forzada, asf 
como por la privación social y la separa
ción abrupta de sus familiares y grupos 
de referencia. 

Asílo dijo Benjamín Domfnguez, pro
fesor de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, el dictar el curso Aportaciones 
de la Investigación Psicológica en las 
Comunidades Cautivas, durante el cual 
comentó que los fenómenos que ocurren 
en dichos segmentos de la población re
quieren enfoques multidisciplinarios pa
ra ser comprendidos. 

Losespecialistasen el comportamien
to humano, dijo, necesitan documentarse 
con estudios directos e investigaciones 
sistemáticas acerca de lo que ocurre en 
esos escenarios, en lugar de mantener la 
hegemonía de planteamientos únicos pa
ra su explicación. 

Apuntó que uno de los enfoques más 
antiguos en este campo de la investiga
ción psicológica es la linea conocida co
mo "privación sensorial", la cual señala · 
que los humanos están acostumbrados a 
niveles mínimos de estimulación física y 
social; así, al ser disminuidos repentina
mente, responden con alteraciones en el 

Profesor Benjamín Domfnguez 

El estudio de la conducta delictiva no 
puede tener enfoques hegemónicos 
funcionamiento intelectual y, en casos 
extremos, registran desubicación y dis
torsión en sus ciclos biológicos básicos. 

La teoría denominada "modelo de es
trés", apunta que 1a exposición de un 
individuo a condiciones extraordinarias o 
eventos traumáticos puede provocarle 
procesos adictivos a sustancias psicotró
picas o farmacológicas, así como con
ducta violenta hacia los demás. 

En eSte sentido, la violencia constitu
ye un tema central en el estudio y com
prensión de las comunidades cautivas, 
por lo que es importante identificar los 
factores que estimulan al individuo a in
volucrarse en crímenes, además de aque
llos elementos que inciden en las perso
nas para continuar o persistir en su 
carrera delictiva. 

No obstante, la violencia como fenó
meno social ya no es tema privativo de 
las prisiones, pues el acelerado creci
miento urbano de las ciudades origina 
desequilibrios en la población, debido a 
una percepción de inseguridad que afecta 
desde las relaciones interpersonales hasta 
la manera como se cambian hábitos tra
dicionales. 

Benjamín Domínguez sostuvo que las 
organizaciones vinculadas con el sistema 
penitenciario son las que están más preo-

cupadas por el uso y control de la violen
cia; asumen como responsabilidad de la 
institución el proteger a la comunidad y 
a los propios internos de sus comporta
mientos violentos, ya que representan un 
peligro potencial en comunidades cauti
vas. 

Estudios sobre el comportamiento so
cial ante estos riesgos, subrayó, han do
cumentado que el miedo o estrés, dentro 
de las prisiones y cuerpos policiacos, 
pueden ser amplificados de manera arti
ficial al difundir deliberadamente leyen
das detalladas sobre personajes crimina
les, como sucede con la información de 
la llamada nota roja. 

El análisis de los participantes en co
munidades cautivas, dijo, revela que tan
to el personal de vigilancia como las po
blaciones de internos comparten no sólo 
antecedentes culturales, sino también va
lores relacionados con el uso de la violen
cia física para demostrar masculinidad o 
machismo. 

Estas expresiones colectivas no permi
ten el diálogo, la negociación o el abandono 
de un conflicto; por el contrario, favorecen 
el escalamiento y tienden a sumar actitudes 
personales negativas que desencadenan 
conflictos o motines. O 

Rosa María Gasque 

Conferencias del doctor Guillermo Soberón 
Reflexiones Sobre Tópicos Fundamentales de los Sistemas de Salud es el título de una serie de 

conferencias que el doctor Guillermo Soberón, integrante de El Colegio Nacional. impartiró en el 
Auditorio del Instituto Nacional de Salud Pública, en Cuernavaca, Morelos, a las 12:30 horas, bajo el 
siguiente 

Programa: 

Tercera Parte: Consolidación de la Gestión 
Jueves 23 de abril; Integración de lo prestación y Dlversldodflnonclero; comentario: Julio Frenk Mora. 
Jueves 30 de abril; Descentro/lzoción y Reg/ono/lzoclón; comentario: José Rodríguez Domfnguez. 
Jueves 7 de mayo; Prioridades en salud y Evaluación de tecnología en salud; comentario: Jaime 

Martuscelli Quintana. 

l3 de abril de 1991 
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Proteccionismo de los bloques económicos na, ahora es por la vía de inversiones en 
cartera. 

Estancadas las negociaciones para 
liberar servicios financieros 

Un poco de historia 

La liberalización de los servicios fi
nancieros genera la reestructuración de 
estos mercados, colocando al de valores 
como el centro neurálgico del financia
miento a los demás sectores, mediante la 
banca de inversión. 

El TLC es una salida bilateral para diversificar las fuentes de 
financiamiento, dijo Rafael Bouchain Galicia 

T a liberación de los servicios comer-
1-A:iales, en general, y de los servicios 
financieros en particular, planteada en la 
Ronda de Uruguay del GAIT, está estan
cada debido a la posición proteccionista 
de los bloques económicos. 

A consecuencia de la cerrazón de al
gunos países y de los grupos económicos, 
no se han establecido las negociaciones 
ni los preceptos bajo los cuales se va a 
presentar dicha liberalización, aunque 
esto no signifique que en la práctica no se 
ejerza ni se vaya a hacer en el futuro, dijo 
el maestro Rafael Boucháin Galicia, del 
Instituto de Investigaciones Económicas 
(llEc) de la UNAM. 

r;T;1GACEI'A 
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Durante una entrevista concedida a 
Gaceta-UNAM, el maestro Bouchain Ga
licia destacó que, en cambio, lo que se ha 
buscado son salidas bilaterales, como lo 
es el Tratado de Libre Comercio. La 
oportunidad que presenta éste es la diver
sificación de las fuentes de financiamien
to, es decir, el flujo de inversión extran
jera, en condiciones más reguladas, que 
podría canalizar recursos financieros a 
las necesidades reales del país. 

De hecho, en los últimos tiempos está 
operando el flujo de capitales foráneos a 
través de la Bolsa Mexicana de Valores: 
lo que antes ingresaba por la deuda exter-

La globalización, ·por su parte, se debe 
de entender como la composición de gru
pos financieros que, desde cualquier par
te del mundo, prestan servicios comunes 
y complementan~ entre las diferentes 
instituciones pertenecientes al sistema. 

Para que en nuestro país se dieran 
dichos procesos, primero tuvo que llevar
se a cabo la nacionalización bancaria con 
el fin de sanearla, reestablecer el sistema 
financiero nacional y reestructurar tanto 
la deuda interna como la externa, al tiem
pode reducir el déficit del sector público. 

Una vez completado esto en 1988, se 
dio paso a la liberalización financiera por 
parte de las autoridades mexicanas: se 
instrumentó una reforma financiera muy 
amplia, que comprendió a la banca y al 
mercado de valores. 

Esta reforma permite así iniciar el pro
ceso de liberalización de dichos servicios 
en México, con lo cual la Bolsa Mexicana 
de Valores y la Comisión Nacional Ban
caria se propusieron un proyecto franco 
de internacionalización. 

, Para ello, se presenta primero una re-

. . . i df r~~~~~~~c~~~r!~~::b:~ ~~e~n;,it:~~ 
· ' .~~~ pués, se crea toda la infraestructura nece-

• , < · : :' .''¡_, ...... ·~ -;,' , _ ~-f. saria para que se produzca. En este sentí-
~-~- f ~T ·. '' ~ fi.• O .. ~ . . do, la Comisión Nacional Bancaria se 

1
' ~:>t1ffl :' j ;. ; . :: m o ::f contacta con su similar en Estados U ni-

. dos y firma acuerdos con otras bolsas del 
mundo para poder listar en los mercados 
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,internacionales los valores inscritos en la 
Bolsa Mexicana. 

Situación nacional 

El maestro Rafael Bouchain mencio
nó que existen cuatro alternativas funda
mentales para que los inversionistas ex
tranjeros inviertan en valores mexicanos, 
ya sea en los mercados internacionales o 
directamente en la Bolsa Mexicana de 
Valores, éstas son: losA merican Deposi
tive Reserve (ADR), los que han recibido 
el mayor apoyo; el Fondo Neutro; el Fon
do México, paquetes accionarios que se 
presentan y se listan en otras bolsas, y las 
Acciones de Libre Suscripción. 

De las tres últimas, cuatro mil157.7 
millones de dólares (mdd) pertenecen a 
las Acciones de Libre Suscripción; mil 
712 mdd al Fondo Neutro. y 733.7 mdd 
al Fondo México. 

.23 de abril de 1992 

Es importante señalar, dijo el investi
gador universitario, que los valores gu
bernamentales también los han estado 
suscribiendo inversionistas extranjeros, 
lo que significa que la inversión por parte 
de éstos es una fuente importante de fi
nanciamiento para los sectores público y 
privado. 

A es~e proceso, de internacionaliza
ción de sus paquetes accionarios, recien
temente se han incorporado los grupos 
financieros apenas constituidos. En pri
mer término el grupo Bancomer; luego 
le siguen los grupos Banamex-Accival, 
Probursa, e lnverlat-Comermex. 

A ellos se agregan corporativos como 
los grupos ICA y Televisa, entre otros, 
con la finalidad de buscar una forma de 
financiamiento más sano que la deuda 
misma. 

Uno de los aspectos relevantes en esta 
reestructuración financiera, agregó Ra
fael Bouchain, es la creación de acciones 
sin derecho a voto ni a voz, sino con la 
única y exclusiva misión de capitalizar a 
las empresas. 

Lo anterior representa dos peligros, 
según el investigador: por un lado, se 
encuentra el problema de la propiedad 
ligado al de remitir utilidades de capital 
que se tienen que ir al extranjero, es decir, 
que entre mayor sea el monto de acciones 
también serán más los intereses. 

El segundo problema es que si no se 
consigue el equilibrio de las empresas, 
pueden presentarse movimientos especu
lativos y un riesgo financiero para la em
presa. 

Por otro lado, el maestro Rafael Bou
chain Galicia consideró que en la medida 
en que la apertura sea mayor, se prevé 
movimientos muy pronunciados hacia 
las cotizaciones, además de inestabilida
des, debido a la incertidumbre y a la poca 
experiencia en este tipo de movimientos. 

Aunque en este momento se ha abati
do el déficit público, los problemas fun
damentales de la economía no se han 
resuelto. Prueba de ello es el crecimiento 
del déficit en balance en cuenta corriente, 
queparanoviembrede 1991 erade 11 mil 
mdd, cifra que apenas se compensa con 

el ingreso de inversión extranjera directa 
y por vfa de cartera. 

Finalmente consideró que ante la 
apertura de los servicios financieros, los 
norteamericanos y canadienses encontra
rán en nuestro país un mercado virgen en 
una serie de servicios, y además con mu
chas posibilidades de atención al cliente. 
Esa competencia puede desplazar a los 
bancos mexicanos, por sus reducidos 
costos de operación. 

No obstante, esto también debe repre
sentar una oportunidad para que la banca 
mexicana pueda reducir sus costos, trans
ferir tecnología y así ascender a otros 
niveles de experiencia. 0 
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Análisis de miedos, creencias y deseos 
~n el seminario Mente y Lenguaje 
La satisfacción del deseo de poder es la condición necesaria para 
ingresar en la política, dijo el filósofo Mark Platj 

D urante la primera mesa de trabajo del 
seminario Mente y Lenguaje. Apro

ximaciones Filosóficas y Científicas que 
se Uevó a cabo en el Instituto de Investi
gaciones Filosóficas de la UNAM, Mark 
Platts, filósofo norteaméricano, advirtió 
de las consecuencias socio-políticas del 
deseo de poder en cualquier institución 
educativa del país. 
- Con base en un análisis del concepto 

de deseo en distintos textos filosóficos, 
Mark Platts consideró necesario trasladar 
estos puntos de vista a la situación políti
ca nacionaL 

Mark Platts analizó tres opiniones 
m4y generales acerca del concepto de 
deseo que se encuentran en algunos tex
tos filosóficos de Hume, Reed y Russell. 
El especialista norteamericano los consi
deró falsos, como categorías generales y 
globales del fenómeno del deseo, pues en 
ia realidad es necesario abandonar el ni
vel de abstracción característico de las 
teorías filosóficas para volver a lo coti
diano y enfrentamos con formas de pen
samiento que no han recibido ningún re
conocimiento teórico. 

Al continuar su análisis sobre el deseo 
de poder, Platts retomó el pensamiento 
del escritor mexicano Carlos Monsiváis. 
Dijo que el ingreso a la política en un 
sentido amplio es una condición necesa
ria de la satisfacción del deseo de poder. 

Para el investigador, "despolitizar no 
es sólo convencer a todos los ciudadanos 
de la inutilidad de preocuparse por los 
asuntos públicos del país; despolitizar es 
privar de signos morales, de posibilidad 
de indignación ante las injusticias ... " 

Por otra parte, Olbeth Hansberg cen
tró su exposición en las relaciones entre 

el miedo, temor, pánico, fobia, terror, 
pavor, ansiedad, deseos y creencias. 

La investigadora estableció también 
las diferertcias entre las sensaciones ani-
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males y humanas. Los seres humanos, a 
diferencia de los animales, tienen la ca
pacidad de conceptualizar sus miedos. 

Un animal, por ejemplo, no conoce el 
concepto de peligro. Los miedos y demás 
emociones de los animales son impulsos 
sin contenido proporcional, aunque nos-

otros, los humanos, tratemos de darles 
algún sentido a su comportamiento. 

Las emociones de los seres humanos 
están inscritas en todo un sistema com
plejísimo de conceptos y actitudes pro
porcionales del que los animales carecen. 
Los deseos humanos son racionales, im
plican una deliberación; en los animales 
son impulsos urgentes. 

Finalmente dijo que el deseo, el miedo 
y la sensación de peligro son actitudes 
que van 'relacionadas con el placer y el 
dolor. 0 

Este/aA/cántara Mercado 
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Doctor René Drucker Colfn Haya o no Tratado de Libre Comercio, 
México continuará con una depen

dencia en desarrollo tecnológico que, co
mo en otros sectores, en el médico se 
arrastra debido a la adquisición de equipo 
fabricado en el extranjero, afirmó el doc
tor René Drucker Colín, investigador del 
Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM. 

Seguirá la dependencia tecnológica 
haya o no Tratado de Libre Comercio 

Así lo advirtió en el marco de la cele
bración del Coloquio Mente y Lenguaje, 
Aproximaciones Filosóficas y Cientffi- ~ 

cas, organizado por el Instituto de lnves- ~ 
tigaciones Filosóficas de esta Casa de ~ 
Estudios. J 

En el sector médico esta situación es grave debido a la necesidad de 
adquirir equipo especializado fabricado en el extranjero 

El doctor Drucker señaló que sólo si .!i 
se piensa en una realidad utópica, en la ~ 
que los empresarios mexicanos invirtie
ran en desarrollos tecnológicos capaces 
de competir con otras naciones, sería un 
hecho que redundaría en el abatimiento 
de los costos actuales. 

Sostuvo que el empresario mexicano 
no tiene la capacidad competitiva de Es
tados Unidos o Canadá, "por lo que al no 
poder introducir artículos de calidad a un 
mercado de alto nivel, en ciertos sectores • 
caerá por su propio peso". 

Para el doctor Drucker, la firma del 
Tratado de Libre Comercio sólo viene a 
formalizar una situación de Jacto entre 
las naciones, que se ve reflejada en el 
consumo doméstico de una gran gama de 
artículos y en la adquisición de tecnolo
gía de frontera de otros países. 

Asf, el doctor Drucker definió al esta
do consciente como "el estar despierto y 
tener todas las facultades mentales intac
tas, con el consecuente conocimiento de 
sí mismo y del medio". 

En su ponencia titulada La Neurofi
siologfa de la Experiencia Consciente, el 
doctor Drucker O>lin explicó que desde 
el punto de vista clínico la conciencia, en 

René Druc:ker. 

oposición a la inconciencia, tiene un sig
nificado menos amplio que consiste en 
considerarla como un estado de vigilia, 
más la capacidad de responder apropia
damente a un número limitado de estímu
los externos. 

"La definición clínica de la conciencia 
limita este concepto a procesos mera
mente fisiológicos básicos, dependientes 
de interacciones entre los hemisferios ce
rebrales y el tallo cerebral." 

Agregó que en el ámbito filosófico, la 
conciencia puede considerarse como una 

Educación Continua- ENEP Aragón 
Programa de Apoyo a la Titulación 

Se invita a los egresados de las licenciaturas en Economía, Perio
dismo y Comunicación Colectiva, Pedagogía y Relaciones Interna
cionales a los Talleres de Elaboración de Tesis, que se llevarón a 
cabo en esta escuela. 

Informes: Departamento de Educación Continua, licenciada Vic
toria Alicia Avila Ceniceros, avenida Central y Rancho Seco s/n, 
edificio de Gobierno, primer piso, Bosques de Aragón, Estado de 
México. Teléfono 623-08-40. 

propiedad emergen/ del cerebro por la 
cual, se dice, los organismos adquieren 
una interrelación especial con su medio. 

Planteó que ante las diversas defini
ciones acerca de lo que es la conciencia 
existe una necesidad por delimitar el con
cepto, al menos en función del enfoque 
analítico que se pretende manejar. 

Aclaró que para el biólogo o el neuro
fisiólogo la definición de conciencia de
be ser, por fuel7.a, de tipo operacional, la 
cual le permite someterse a un análisis 
experimental. 

Por último, el doctor Drucker dijo que 
es preciso diferenciar las sensaciones, 
percepciones, la conciencia y los niveles 
cerebrales mediante los que cada uno de 
ellos opere. O 

Jaime R. Villa grana 
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Francisco Guzmán, funcionario del IMP 

Aumentan los contaminantes por la 
inadecuada combustión en los autos 
El bajo porcentaje de oleofinas de la gasolina mexicana la hace menos 
reactiva que la producida en otros países 

T a afinación de los automóviles puede 
Lener un efecto ·más benéfico e inme
diato en el ambiente que la reformulación 
de las gasolinas, afrrmó el doctor Francis
co Guzmán, de la gerencia de Energéti
cos Alternos y Química Ambiental del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), al 
dictar la conferencia Calidad del Aire en 
la Ciudad de México. 

Este proyecto, que presentará resulta
dos en 1993, se inició en 1990, con la 
participación del IMP, Pemex, Sedue, 
UNAM, CFE y Cinvestav, así como el 
Laboratorio Nacional de Los Alamos, la 
Agencia de Protección Ambiental y el 
Departamento de Energía de Estados 
Unidos. 

"El estudio no pretende resolver la 
problemática de la contaminación del ai
re, sino fundamentar la toma de decisio
nes, para lo cual se cuenta con la colabo
ración de científicos de alto niveL" 

Los modelos meteorológicos emplea
dos son el Hot Mac y el RAYf AD, desa
rrollados en el Laboratorio Nacional de 
Los Alamas, EU. Con ellos se logra la 
simulación de vientos, el transporte y 
difusión de la contaminación y el desplie
gue gráfico de resultados. 

En cuanto a los experimentos de mo
nitoreo que se han realizado, el doctor 
Francisco Guzmán explicó que básica
mente se han utilizado un avión laborato
rio, globos sondas y radiosondas. 0 

María Dolores Martínez 

El especialista agregó que aun cuando 
en México la gasolina es menos reactiva 
que la producida en otros países, por el 
bajo porcentaje de oleofinas que contie
ne, reconoció que todos los tipos de 
gasolina contaminan el ambiente, ya sea 
por efecto de su evaporación o por los 
residuos que dejan durante el proceso de 
combustión. 

Calidad del Aire 

En este sentido, el especialista declaró 
que los automóviles fabricados en Méxi
co queman inadecuadamente el combus
tible, por lo que "aun cuando utilizaran la 
mejor gasolina del mundo" seguirían pro
duciendo hidrocarburos. 

De lo anterior se desprende que la 
reformulación de las gasolinas sólo per
mitiría reducir el nivel de contaminantes 
en un 10 ó 20 por ciento, mientras que la 
afinación de los vehículos automotores 
en un 100 por ciento, pues afecta más al 
ambiente el inadecuado mantenimiento 
de éstos que la calidad del combustible 
que utilizan. 

Por otra parte, informó que Calidad 
del Aire en la Ciudad de México es un 
proyecto interdisciplinario, interinstitu
cional e internacional de vanguardia que, 
basado en modelos simulados en compu
tadora, tiene como objetivo registrar re
sultados de caracterización y monitoreo 
para evaluar y diseñar estrategias contra 
la contaminación. 
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Auditorio Nabor Carrillo, abrll29 de 1992, 17 a 19:30 horas. 

Dr. Octavlo Rlvero Serrano 
Coordinador del 
Programa Universitario de Medio 
Ambiente, UNAM 

17:00h. 

17:20 h. 

17:40h. 

18:00h. 

' 18:20h. 

18:40h. 

Uc. Diego Jóuregui Prlefo 
Investigador CCA 

Dr. Ar.turo Palacio 
Investigador lnst. lng. 

Dra. Ma. Esther Rulz S. 
Investigadora IMP 

lng. Gabriel Cuadrl 
Dlr. Planeaclón Ecológica 
de la ciudad de México 

lng. Juan Feo. Bueno c. 
Dlr. Gral. Ecología, DDF 

Dr. Manuel Ovilla Mandujano 
lnvest. Fac . de Derecho 

Apertura del slmposlum 

Aspectos Meteorológicos 
de la Contaminación en 
la ciudad de México 

Modelado de la Dlnómlca 
Atmosférica en Super 
Cómputo 

Indicios sobre la Reac
tiVIdad de la Atmósfera 
en la zona metropolitana 
de la ciudad de México 

Atmósfera del órea metro
politana de la ciudad 
de México 

Programa de Contingen
cias Ambientales en la 
Ciudad de México 

Aspectos sobre la Legis
lación del Medio Ambiente 

19:00h. MESA REDONDA: Lic. Jóuregul, Dr. Palacio, Dra. Rulz, 
lng. Cuadrl, lng . Bueno. Dr. Ovilla, Dr.Genescó. 
Moderadora: Dra. Llliana Saldfvar Osorlo 

19:30h. CLAUSURA 
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A 15 años de su creación, el Centro de 
.é"\.Investigaciones y Servicios en Edu
cación Especial (CISEE) ha logrado im
portantes avances en la formación, desa
rrollo y socialización de numerosos niños 
y jóvenes con retraso mental medio. Es 
su directora la psicóloga Raquel Jelinek 
Mendelsohn, quien en entrevista detalla 
el funcionamiento de esta dependencia. 

El CISEE es institución apoyada eco
nómica y académicamente por la 
UNAM, por medio de su Facultad de 
Psicología (FP); la idea rectora que mo
tivó su fundación en 1977 es la de pro
porcionar asesoría médica: servicio psi
copedagógico especializado e 
investigación técnico-profesional enca
minado a la atención del niño con defi
ciencia mental media. 

¡ 

En este centro se combina la enseñan-
za académica con el aprendizaje de la 
vida diaria; es decir, se alecciona a los 
alumnos desde cómo cruzar una calle 
hasta cómo efectuar las compras en tien
das y supermercados. Para estos peque
ños, dijo, se piensa en un medio semi pro
tegido; sin embargo, es importante que 
aprendan a tener cierto nivel de autosufi
ciencia en actividades tan simples como 
lavarse los dientes. 

El plan regente del CISEE aporta un 
valioso servicio a la comunidad en el 
campo de la educación especial en Méxi
co, promoviendo y fomentando un traba
jo interdisciplinario que busca mejorar el 
bienestar y dignificación del individuo 
afectado con este problema. 

Sobre todo, el objetivo es lograr que 
los estudiantes aprendan a tomar sus pro
pias decisiones haciendo uso de su capa
cidad expresiva. Son pequeños que pien
san y sienten. De ninguna manera pueden 
ser cosificados como usualmente se hace 
con quienes son etiquetados como defi
cientes. "El CISEE, entonces, defiende el 
concepto íntegro y real de las personas 
con discapacidad mental", subrayó la 
doctora Jelinek. 

Sobre la investigación que realiza el 
centro, la psicóloga comentó: está dirigi
da a proponer alternativas razonables de 
enseñanza para la habilitación y rehabili
tación de individuos con retardo en el 
desarrollo; diseñar procedimientos espe-

23 de abril de 1992 

Desarrollo y socialización infantil 

El CISEE da atención a niños y 
jóvenes con retraso mental medio 
La idea rectora que motivó su fundación en 1977 es proporcionar 
asesoría médica y servicio psicopedagógico 

ciales de educación para este tipo de po
blación; así como crear modelos de orga
nización de servicio psicológico en 
instituciones de este tipo. 

De igual manera, sostuvo, el centro da 
asesoría a escuelas y a profesionales de 
la educación especial a través de cursos, 
conferencias, talleres y capacitación pro
fesional. También proporciona informa
ción bibliográfica e histórica y orienta a 
los interesados en el tema sobre los luga
res donde se pueden realizar posgrados y 
especializaciones. 

Para la licenciada Raquel Jelinek ma
nejar un centro de investigación de este 
tipo implica también entender y ahondar 
en la problemática de cada uno de los 
estudiantes. Actualmente el CISEE cuen
ta con una población permanente de 20 
alumnos, entre niños y jóvenes, a quienes 
se evalúa de manera integral, con base en 
el análisis de su problema específico. 

"A nuestros discípulos se les da un 
tratamiento para habilitarlos o rehabili
tarlos social y educativamente, además 
de brindar asesoría y capacitación a la 
familia del niño con retraso mental." 

En ese sentido, insistió, el trabajo de
sarrollado en el centro está encaminado a 
integrar a los niños a la sociedad, vol
viéndolos personas útiles, autosuficien
tes y productivas. La deficiencia mental 
es un problema infranqueable y cuando 
las necesidades del estudiante rebasan la 
ayuda que pueda brindarle el CISEE, el 

mismo centro los encauza hacia otras ins
tituciones especializadas. 

La psicóloga expuso que de acuerdo a 
su desarrollo, las personas con discapaci
dad mental pueden trabajar y producir en 
forma un tanto limitada, pero no tan dife
rente como se cree lo hace una persona 
normal. 

Explicó que el problema de la defi
ciencia mental se debe a la falta de oxi
genación en el cerebro al momento del 
parto; por la ausencia de estimulación 
temprana; problemasdeadaptaciónseve
ros; enfermedades que dejan secuela y, 
sobre todo, por algunas alteraciones ge
néticas. 

"A un niño con discapacidad mental 
de ninguna manera se le debe considerar 
enfermo. Tiene mucho que aprender, 
crear y producir. Sus posibilidades son 
amplias y necesitan apoyo moral y eco
nómico." 

La licenciada Jelinek informó que el 
patronato de este centro ayuda 
del programa de servicio social implan
tado por la UNAM, que se conoce bajo el 
nombre de Apoyo a la Formación Profe
sional en el Arca de Educación Especial; 
participan tres prestadores de servicio so
cial, dos de la carrera de psicología y uno 
de contaduría, aunque consideró que se 
requiere de la contribución multidiscipli
naria de otras áreas del conocimiento. 

Nuestra Casa de Estudios también lo 
apoya, económica y académicamente. El 
decisivo respaldo universitario, dijo, le 
ha permitido al centro continuar su traba
jo y consolidarse. 

El propósito primordial del CISEE se 
cumple porque existe la idea central de 
realizar cotidianamente una labor de ca
lidad, congruente con nuestros principios 
discursivos, finalizó. O 
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El abuso de antibióticos, una de las causas La estreptomicina también produce 
dolor de cabeza, zumbido de oído y basta 
trastornos visuales, de equilibrio y de 
orientación. No obstante, ese antibiótico 
se sigue consumiendo en nuestro país, 
por ser la mejor alternativa para combatir 
la tuberculosis, enfermedad de la cual 
todavía tenemos una alta incidencia. 

Alto índice de afecciones auditivas 
en niños de embarazo de alto riesgo 
La estreptomicina provoca daños irreversibles al oído, pues destruye las 
células receptoras del vestíbulo Al estudiar los mecanismos íntimos de 

la toxicidad de la estreptomicina, conclu
yó, se ha encontrado que el tratamiento 
crónico destruye las células receptoras 
del vestíbulo y que al suspenderlo, los 
recién nacidos presentan una recupera
ción de las células, no así los adultos. 

Uno de cada dos mil nacidos de emba
razo normal tiene posibilidades de 

padecer alguna afección auditiva. La ci
fra se eleva a uno de cada 200 niños 
producto de embarazos de alto riesgo, 
informó el doctor Adrián Poblano Luna, 
maestro en Ciencias en Rehabilitación 
Neurológica. 

Durante los Coloquios de Investiga
ción, Poblano Luna participó en la jorna
da titulada Efecto de la Estreptomici~a 
sobre el Oído Interno, que se llevó a cabo 
en Ciudad Universitaria. 

Ahí, el médico adscrito a la División 
de Investigación del Instituto Nacional 
de la Comunicación Humana de la Secre
taría de Salud, señaló que generalmente 
el sistema auditivo en los niños se ve 
afectado por problemas que derivan de 
embarazos de alto riesgo y por el uso 
frecuente de tóxicos y diuréticos por par
te de este tipo de pacientes. 

Graciela Meza Ruiz, doctora en bio
química de la Facultad de Química e 
investigadora del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM, señaló por su parte 
que el oído es el más complicado y per
fecto de los sentidos. 

Advirtió además que los daños que le 
ocasionan agentes físicos como el ruido, 
o agresores químicos como los diuréti
cos, analgésicos y antibióticos ingeridos 
sin vigilancia médica son irreversibles. 

Las células receptoras del oído son 
m u y pocas en comparación con el núme
ro que existe en otros órganos del cuerpo 
humano, como el cerebro, que contiene 
b nes de ellas, mientras que en el oído 
sólo existen unas 50 mil. 

Explicó que cuando nacemos el oído 
tiene definidas su forma y función. Las 
células receptoras que lo conforman han 
alcanzado su número máximo y han de-
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jado de reproducirse, por lo que si se 
destruyen nunca se reponen. 

Por otra parte, dijo que entre los anti
bióticos más dañinos para el oído destaca 
la estreptomicina, producida durante la II 
Guerra Mundial para combatir microor
ganismos resistentes a otros antibióticos. 
Desde esa época se observó que los pa
cientes que recibían tratamiento con este 
medicamento sufrían de vértigo, dese
quilibrio y vómitos; incluso algunos lle
gaban a perder la audición. 

En la sesión, organizada por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia, participaron el doctor lvári Ló
pez Majonero y la bióloga Lorena López 
Griego, ambos del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM. O 

CONVOCATORIA 
BECAS DE INTERCAMBIO EN EL EXTRANJERO PARA 

ACADEMICOS, ESTUI)IANTES Y EGRESADOS DE LA UNAM 

en ltr~nlina, A.le~DIIitt, Biltica. Bolivitl, Orcuit &l~DritJ, Canadd, ColomiHo, Co.tla Rk~~o C10o, Clrik, 
China, fo:cundor, F.l Sotvodor, F.spoAG, F.-.todru Unidm, FriUKia, GIIOt~~ttt~la. 1/ottdurll.\ l!unfrla. ll'ac4 
Italia, NicartJtua. Pt!nl. Polotti11, R~ptlhlicallotttinicalt4, Rlllftllttia_ VeneDU!Ia, U111gvoy y Yt~gosloYia 

• Tll"fl.~ Ot: RECAS 

Ofr«imicnlf1.f paro: 
F..\fUD/O.'i m·: MAF.STRIA Y IXJCTORAOO 

• 1 .. "1:'; ha~ pnm P'~mLin N: Mlgn:m a c:~Jn.li que 
h.1yan cuhicr1nlnl:tlmcnle el niV'CIIKlkll!mK.1un1eriur y 
cumptiln am kxln8 h rcqu~!OIIi de la OOftYOCIIUria 
e"(ptdOat 

f:l.ltllORACION IJF. TF..f/S I>OCTORAl. 
• Son~ <btín.-xla1 a ~tudilmt~ que hayan cubleno 

d lfX'Y.(, de k~ Cftdi!Ol'i del doc!orado, lengan la ace~ 
lack'ln de la lmtiludón extmnjcra r-ra dcMrrollar el 
traMjudc lc.'ii~ y c:uhran 1Mcondi<:~M:ftalada1cn la 
a mvncaltlria rt.<;J1tt1iva 

CURSO.'i PARA F:NJ"RHNAM/FfiTa'i F..'iPECIFICOS Y 
E'r;r¡.:c:tAIJ1A.CION 

• E'\IM ~ ~de oona duradt'Y!, diri¡idas a proCesk>
ní:t.IM dcdícadM al •rea mcncionMia en la oonvoca!Oria, 
que cumpl011n ron IOtbl kJ5 rcqulshm y se lntcnxn en 
c.bamlllar el pmgn.ma de trabajo PfCC.'Iablcddo 

I" TANCIAS 1'0.</XJCTORAI.ES 
• ~..;to; bcc:M !le Mlsnan a c:spcdalista'l ~que ha

yan recíb'do invllld6n pera colabonr en programas 
académlcrll' que x dcslnofJalin en lmtlltlcioncs cx
lrnnjcmc; 

• CONUICIONF.• C.t:Nf.RAI.F:S 

• Ser mcJiicaon 
• Ser menoc de 3~ ai'IM 
• Ser pMiuliñ'llnslltiJCfonalmcnte 
• Hahc:r ohtcnido un promedio mfnlmo de 8 en los úlli

mos ~ludkll reall7adoa 
• Contar con la tce¡l(aclón ofldal al programa de ¡u; gra

do corTC5J1011dlcnte de la IHtivcrNdMI donde rull7.ar.l 
esluc.liClllii 

• l..;to; solicll~ ~n\n tvlh...S. por el Comltt! de Becas 
de la Dirtteión Oenc:nl de lnten:amb$o AacSfmk::o 

• LA'I hec.itotcuhrirtn kllconcepiOique~ipulcn Qcnn
ve~dcttrerci'II:M 

• ~ he~ se nuqarAn por un ano. COI'I pcd:I(Kdad de 
rtnnvilt500, de ICUCrdn mn el pmsrama de tsludlnl y 
el ~mpcflo lil:ltdémico del tu:ar1n, quien dchc:r.l 
m:ancencr un pmmedkJ mfnlmo dt 8 

• MAYOR INfORMACIOH 

• Dirección Cc..cral de lntm:lmhio ~mk:o, Subdi· 
r=i<)n de: llccM, Edtriclo de: """"""' 2' pbo. CDIIO· 
00 ,ur de la Tom: 11 de Human~ Ciudad 
Unlvc~ilitM, Mtxk:n 04$10. DF, Td. 543-SJJA y 
~.''i0-521~CAI5. .14nl y.:wo2 

• l....a solicillltlo de hcca psra escudO de ~rack» se 
recibirán CWJim ~ ank::.'l dcllnido del ano cxolar 

• P~ntar la soliciu.d de bc:c:1 en el rorma1o de la o;rcc. 
dón Gcnc:r.ll de lnlcraunhin Académicn, aXl k5 docu· 
mcnlll'l que !V! M:ftalan a amclnu.-.ción 

• I)OCUMt:.NTACION 

• C.r1011 de pn:::.o;cnt<tCión Onnada por el cJireclclr de la de· 
pendencia de 11 cwti5CI egresado o ~;ta personal i~Ca~Jt. 
mm 

• Ccr1ificadn de t."ludim de llccnclalura y de ¡rncJn, 5i r.e 
cicne 

• Tflulo de liccnciacura y de ¡rado, 5lr.c llene 
• Curñcvlum vilaC actuali7.adn 
• Dos can&1 de recomendación ~mica 
• CaMa de C:Xpr'.filáón de moilyty;,, diri¡kJa a la Di~ 

General de lnlcrcamhkl Ac:adémicn 
• Una rutografla tatMIIo inrantil 
• Cer1ir!CIOO módico de buena ~lud 
• Con.wulda de aa:padón 111 f"''Or.tml de ~rada a>

rrc:splndkntc de la unlversimd donde rcali7.ad ~u
d"" 

F;, CtUO de ilwatipcMtt tk k!Sis tk MDUifla o ti«Jora
do, tnktftds ottefar: 

• OJmlanáll del IOO'.lo de o crtdiKa 
• Cana de aa:ptltdOO del MC$(W de la unlve~Sidatl donde 

JQii7M.I CSI~ 

• IIF.Nt:YICIOS 

• Las bc:as pucdtn .er totak:5 o cnmpltmtrttariM. de 
ICUCrdo CXJn lo ~lpulado en n cnnvcnkll 

• LM rcct~ pnra 11 pmr¡cnladt'ln de andklltos varlan 
se¡ún la mndkloncl pu1k:ullftlll del o(rodmk:niO y el 
lipo de CMYdicM a reall1.ar 

• t'Ut:IITF.S 

• 0.~ de ta.booldón IIS:riiOS pclf .. utfAM aXl 

Oltal iratlludoncl del e•tran;cm 
• CofMnkll de lnlerc:arnhlo cuhutal-cduc:Mivo y cicnU1i

c::o-t6:nkoqye Mtak:o ha'\MCritoc:onoen» púa ·Orp--

23 de abril de 1992 



Cultura-------------------------------

Dentro del ciclo Venga a Tomar Café 
con Noc;otros, mes con mes la Direc

ción General de Actividades Cinemato
gráficas de la UNAM invita a algún per
sonaje del cine nacional para establecer 
contacto con el público y platicar sobre 
su trayectoria artística. 

Ahora tocó el tumo a Beatriz Aguirre, 
quien a sus casi 50 años como integrante 
del mundo de la farándula habló sobre los 
inicios de su carrera, anécdotas, satisfac
ciones y su largo andar por escenarios del 
cine, teatro, televisión y radio, tanto de 
México como de España. 

Beatriz Aguirre fue compañera de Pe
dro Infante en la película Sobre las olas, 
y trabajó al lado de grandes personajes de 
la Epoca de Oro del cine nacional, como 
Jorge Negrete, María Félix, Carloc; López 
Moctezuma, Joaquín Pardavé, Meche 
Barba, Sara Garcfa y Emilio Indio Fer
nández, entre otroc; no menos destacados 
actores. 

Desde su niñez dio muestras de su 
inclinación por el m un do artístico; su pri
mera oportunidad fue La monja alférez 
(1944), película dirigida por Emilio Gó
mez Muriel, donde tuvo una pequeña in
tervención. De ahí en adelante su facili
dad por la actuación y su trato amable le 
abrieron las puertas del medio cinemato
gráfico. 

Después de trabajar en ocho películas, 
ingresó a Bellas Artes entre 1947-48, 
donde tuvo como maestro al poeta Xavier 
Villaurrutia. Durante los cinco años que 
ahí estudió representó obras clásicas co
mo Sueño de una noche de verano, de 
William Shakespeare, y Antígona, de Eu
gene O'Neill. 

Simposio 
Hepatotoxlcidad 

El Programa Universitario del 
Medio Ambiente invita al Sim
posio Hepatotoxicidad, que or
ganizan el Instituto Nacional de 
la Nutrición "Doctor Salvador 
Zubirón' y la Universidad de Ari
zona. El acto se llevaró a cabo 
este dfa en el auditorio del 
mencionado Instituto. 
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Ciclo Venga a Tomar Café con Nosotros 

Beatriz Aguirre, pionera del 
doblaje en la radio mexicana 
Trabajó al lado de Pedro Infante y en la actualidad participa en la 
grabación de la telenovela Porfirio Díaz, próxima a estrenarse 

Al salir de Be~ Artes fue becada 
para viajar a &piña, donde conquistó a 
un público de teatro exigente. En cine 
participó en las cintas Vuelo 97, de Rafael 
J. Salvia, y Mañana cuando amanezca, 
de Javier Seto. Como asistente de direc
tor trabajó bajo el mando de Emilio Fer
nández y Julián Soler. 

A su regreso a México la carrera de 
Beatriz Aguirre se consolidó. Trabajó en 
teatro, cine, televisión -medio en el cual 
participó en varias telenovelas- y en ra
dio, donde fue pionera del doblaje, allá 
por el año de 1950. 

Entre las grandes satisfacciones de es
ta actriz mexicana destaca su trabajo al 
lado de Pedro Infante, y su conquista al 
público español Asimismo, le llena de 
orgullo haber debutado en Bellas Artes 

.::I::II 
FOTOGRAFI/\S 
IN EDITAS 

de 

Guillermo López Infante 
Inauguración· 22 de abril a las 19:30 horas 

Museo Universitario del Chopo 
Dr. EnriqueGonzó/ez Mar/ínezNo./0 

OJl Simia María la Ribera 
•IWIIJfl > , ¡l~ 
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como protagonista en la obra Antígona, 
de Eugene O'Neill. 

En general, la carrera de Beatriz Agui
rre ha sido larga y fructífera, ejemplo de 
ello es su más reciente filmación: Los 
años de Greta (1992), de Alberto Bojór
quez, que muy pronto se estrenará. 

Luego de hablar de sus proyectos fu
turos, entre loe; cuales destaca continuar 
con la grabación de la telenovela Porfirio 
DÚlZ, y seguir con sus trabajos de doblaje, 
declaró que sólo una caracterización hu
biera querido realizar, pero no se le con
cedió: la de Juana de Aroo. 

En la actualidad Beatriz Aguirre dobla 
la voz de Angela Lansbury en el progra
ma Reportera del crimen. Además, es 
titular de la Comisión de Honor y Jus
ticia de la Asociación Nacional de Ac
tores. O 



El grupo Aksenti en la Miguel Covarrubias 

La absurda cotidianidad del ser 
presentada a través de la danza 

En el escenario de la sala Miguel Co
varrubias, el trabajo corporal y la 

emoción de los bailarines evocó momen
tos de reflexión sobre el paso del tiempo 
en la vida cotidiana, iluminados de inten
sos colores azules, verdes y violetas. 

El grupo de danza contemporáneaAk
senti presentó cuatro coreografías en un 
espectáculo lleno de tonos, buena música 
y armonía en los movimientos. 

Duane Cochran, coreógrafa de este 
grupo, abrió el espectáculo con la exhibi
ción de Lazos, donde tres parejas de bai
larines representaban un divertido juego 
de relaciones cotidianas, el vínculo con 
la pareja, a través de una serie de movi
mientos atractivos para el espectador. 

Los cálidos colores iluminaban las lí
neas del cuerpo de los bailarines y desta
caban el trabajo corporal y la emoción de 
sus rostros en esta coreografía donde el 
espectador podía observarse a sí mismo 
en la experiencia escénica y en el juego 
confuso de la convivencia cotidiana, re
valorado en sus actitudes, en sus encuen
tros y desencuentros con el trabajo de 
Cochran y la música de Stravinsky. 

La bailarina y coreógrafa mexicana 
Nina Heredia presentó su pieza Aún hay 
tiempo. Aquí, tres personajes se las inge
niaron bien para interpretar, con movi
mientos corporales, el ritmo de vida de la 
sociedad moderna. 

Con un vestuario como el que usan los 
transeúntes de la gran urbe neoyorkina, 
dos mujeres rubias, semejantes en su apa
riencia, como las mujeres citadinas que 
siguen la moda, y un hombre convencio
nal muestran en el escenario diferentes 
estados de ánimo y ritmos de vida. 

Bajo la presión del tiempo, repre
sentado por un enorme reloj que vigila 
iesde arriba la vida de los personajes, los 
bailarines corren y se detienen como si 
~ .. :vasen el tic-tac en el vientre. El tiempo, 
como un huracán, los persigue y empuja 
d la neurosis ilimitada. 

• GACETA 
1· UNAM --

Esta coreografía es una obra que ex
presa la necesidad de vivir el tiempo sin 
prisa. Los personajes corren, perseguidos 
por el tiempo, sin advertir que la vida 
exige pausas. 

Nina Heredia recrea atmósferas con
taminadas por el ritmo de una sociedad 
inmersa en el quehacer interminable que 
ha olvidado la necesidad de detenerse a 
contemplar en paz. 

De Lazos a Aún hay tiempo existe un 
cambio radical de coreografía, música y 
vestuario; sin embargo, la intención del 
argumento permanece en la reflexión de 
la vida cotidiana, en la necesidad por 
detener al transeúnte de la urbe para que 
pueda mirar un poco cómo llena su vida 
y cómo pasan sus días. 

La coreógrafa y bailarina mexicana 
Leticia Pliego insiste en la reflexión. A 
través de un juego de sombras con fondos 
azules y naranjas, tres parejas de bailari
nes vestidos de color de otoño, de hojas 
secas ocres y cafés, representan una ala
banza a los tiempos idos y a los seres que 
ya no están. Nostalgia simboliza el ritual 
moderno por todo aquello que en el pasa
do se disfrutaba, por el ser amado y el 
momento feliz. 

Duane Cochran concluye la excursión 
por el tiempo con el renacer de personajes 
olvidados o inadaptados, en su coreogra
fíaAires barrocos. En un afán retrospec
tivo, sus personajes dejan el marco inerte 
del olvido, el encierro o el retrato y regre
san a la vida, al amor y a la felicidad. Por 
momentos, cada uno de los personajes 
narra su malestar debido a convivir en 
una atmósfera ajena a ellos; expresa con 
el ritmo corporal sus deseos y necesida
des afectivas. 

En esta breve temporada de danza que 
presentó el grupo Aksenti, bajo la direc
ción artística de Duane Cochran, destacó 
el trabajo escénico de las bailarinas Fer
nanda Clavel y Nina Hercdia. Participa
ron Mario Castilla, Eurídicc Goycolea, 

Virginia Gutiérrez, Manuel Stephens, 
Osear Velázquez Guerrero y Juan Ma
nuel Ramos. 

La iluminación y escenografía de Ti
bor Bak-Geler fue esencial para la crea
ción de atmósferas adecuadas. O 

Este/aA/cántara Mercado 



Publicaciones _____________________________ _ 

En el auditorio Héctor Fix Zamudio del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ) de la UNAM, la profesora María del 
Carmen Carmona Lara presentó el libro
La Industria Petrolera ante la Regula
ción J urfdico-Ecológica. 

Coedición de la UNAM y Pemex 

.Este libro, dijo la profesora Carmona, 
es el resultado de un trabajo conjunto 
entre el IIJ y la Gerencia Jurídica de 
Pemex. Aporta conocimientos y pro
puestas para el buen aprovechamiento de 
los recursos no renovables, con el fin de 
que la industria petrolera las aplique con
forme a las normas ambientales, a la vez 
que pueden ser incorporadas a la política 
ecológica de México sin detener el desa
rrollo nacional. 

La Industria Petrolera ante la 
Regulación Jurídico-Ecológica 

Por su parte, Alejandro Ortega San 
Vicente dijo que Petróleos Mexicanos, 
empresa de la que es gerente jurídico, no 
sólo se esfuerza por cumplir propó'>itos 
en favor de la ecología, sino que ha dise
ñado programas contra la contaminación, 

además de atender el mandato constitu
cional de aprovechar debidamente los re
cursos naturales. La obra que se presenta, 
estableció, es muestra palpable de este 
interés de Pemex. 

Para el doctor José Luis Soberanes, 
director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, este libro refleja la preocupa
ción de nuestra Universidad por abordar 
los grandes problemas nacionales, no só
lo los de gobierno, sino también los de 
tipo social. 

Participaron en la elaboración del libro 
La Industria Petrolera ante la Regulación 
Jurúlico-EcolóKica en México, Jorg_e Mu-

EL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA REGIONAL DEL 

INSTITUTO DE GEOLOGÍA 

SE COMPL<\CE EN INVITAR A USTED A LA PLATICA QUE SL'STENTARA EL 

TNG. RODOLFO MALPICA CRUZ 

INVESTIGADOR DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

IObre ellem:~: 

CONCEPTOS DE COLECTA DE MATERIAL Y 

SEPARACIÓN DE MINERALES, PARA 

ESTUDIOS GEOCRONOMÉTRICOS 

EL VI6RNES l~ DE ABRIL DE 1992. A LAS IJ:OO HORAS. 

EN EL SALÓN DE SEMINARIOS .. JOS~ OUAOALUPE AGUILERA .. 

C:tfé :11\~ 11:$0 hor;K 

Conferencia sobre efectos meteorológicos 
El Centro de Ciencias de la Atmósfera invita a la conferencia que 

se llevaró a cabo en su salón de seminarios el24 de abril, a las 12:30 
horas, y que seró dictada por el M en e Raúl Montañez Ojeda, 
sobre Efectos Urbanos y Meteorológicos en la Producción de Nú
cleos de Condensación de Nube en el Valle de México. 

Ademós, a las 11 :45 horas del mismo día, el M en e Orlando 
Delgado Delgado expondró un resumen sobre el estado del tiem
po durante la semana anterior. 
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ñoz, Adulfo Jiménez, Avril Osorio, Ga
briela Sáncbez, doctora Silvia Vega Glea
son y María del Cannen Cannona, quien 
fue la encargada de coordinar el trabajo de 
los investigadores citados. 

A la ceremonia de presentación tam
bién asistió el doctor Pedro Zorrilla. o 

uNAMW 



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

N edda G. de Anhait, la autora 

Presentaron El Banquete, libro 
de nuevas propuestas narrativas 

dad de interpretaciones y a una prolifera
ción de sentidos, derivadas de una razón 
sutil de la autora: no quiere ser autorita
ria. 

Nedda huye del autoritarismo; nació 
en La Habana, Cuba, y se nacionalizó 
mexicana en 1968. En Rojo y naranja 
sobre rojo, reunió una serie de entrevistas 
a los escritores cubanos en el ex1lio. Ahí 
cuenta cómo cambió Cuba después de 
transcurridos unos años de la revolución. 

Lo comentaron Hemán Lara Zavala, Vicente Quirarte, Horacio Costa 
y Ramón Xirau, en el Museo Rufino Tatnayo, recientemente 

En el Museo Rufino Tamayo reciente
mente fue presentado el libro El ban

quete, de Nedda G. de Anhalt, un mundo 
de ficciones entrelazadas con el fin de 
representar el placer de una vida intensa 
que transcurre deliciosamente. Lo co
mentaron Hemán Lara Zavala, Vicente 
Quirarte, Horacio Costa y Ramón Xirau. 

El maestro Hemán Lara Zavala, direc
tor de literatura de la UNAM, aunque no 
pudo asistir, envió su comentario en el 
que aseguró que la literatura de Nedda no 
es ligera ni de consumo fácil, sino conlle
va a la búsqueda de nuevas propuestas 
narrativas dentro del efervescente ámbito 
de la literatura mexicana actual. 

Dijo que los cuentos de El banquete 
no se caracterizan necesariamente por 
ofrecer una imagen del mundo de la mu
jer. En varios textos la voz narrativa está 
asignada a un hombre; la característica 
fundamental del libro es el mundo de las 
referencias culturales, de lo libresco, de 
lo cinematográfico, de lo social, en donde 
el arte y el placer tienen buen peso como 
en la vida de los que sueñan sin fronteras. 

Existe una visión femenina en El Ban
quete que aparece en los relatos que com
binan ese mundo libresco y cultural con 
ese otro, un tanto frívolo y glamoroso, de 
mujeres conscientes de su belleza que se 
lanzan al vacío con el afán de conquistar 
a los imposibles que terminan rindiéndo
se a sus pies. 

Sin embargo, agregó Lara Zavala, lo 
exitoso de esta combinación radica en 
que los cuentos están narrados con bue
nas dosis de humor e ironía, lo cual per
mite que la autora pueda reírse de sus 
personajes y de sí misma, sin dejar de 
lado cierta amargura. 

Tal vez por lo anterior el libro inicia 
con un breve texto titulado La risa, que 
juega con la paradoja de reír y llorar. 

Horacio Costa, maestro de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, y 
quien prologó el libro presentado, desta
có la capacidad reflex1va y el ingenio de 
la autora para construir esta serie de cuen
tos morales que funcionan como alego
rías, evitando la certeza de una moral 
interpretativa: lo que se lee es y no es lo 
que dice el texto, porque los contenidos 
se desdoblan en la lectura. 

El maestro Costa aludió a una plurali-

Sin embargo, Horado Costa dijo que 
la autora aún tiene una deuda con sus 
lectores, pues en El banquete se percibe 
que sabe mucho más de lo que dice. 

Para el maestro Vicente Quirarte, di
rector de publicaciones de la UNAM y 
Premio Xavier Villaurrutia, los relatos de 
Nedda son escenarios del encuentro de 
una maldad inteligente y una soledad lú-

Espectóculo musical, 
Sala Julián Carrillo 

Payasas a la carta, espectóculo infantil. "Aprisa, pan y risa•. De 
Estela Enrfquez (Pinole) y Leticia Valenzuela (Tentempié). 

Sóbado 25 y domingo 26 de abril a las 12 horas. 
Admisión: $20.000 
Niños: $10.000 
Universitarios, 50 por ciento de descuento 
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Publicaciones-----------------------------

cida. Enfrentados a diversas circunstan
cias, los personajes pagan el precio que 
significa pasar del terreno ético al domi
nio estétiro. 

Cada uno de los cuentos, agregó Qui
rarte, admite dos lecturas simultáneas: la 
proporcionada por personajes enfrenta
dos a situaciones extrañas y las metáforas 
derivadas de tales situaciones. 

La autora plantea un mundo como una 
escritura por descifrar, donde sus perso
najes se afanan en desentrañar laberintos, 
en dejar huellas para que el otro, llámese 
personaje antagónico o leC.-tor, reaccione 
y cambie. 

Por su parte, Ramón Xirau encontró 
una relación filosófica entre El banquete, 
de Nedda y El banquete, de Platón. La 
estética de los cuentos de la escritora 
puede aplicársele a la ética del filósofo, 
agregó Quirarte. 

Sin embargo, la literatura, una vez 
nombrada, no tiene explicación, escribe 
la autora; pero si se requiriera, ella dice 
que filosóficamente el origen del amor 
nació del encuentro fugaz de la pobreza 
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y la abundancia (poros-pobreza y penia
abundancia); si uno se fija en esta heren
cia no nos debe extrañar que el amor, por 
una parte, sea pobre, sucio, aunque a la 
vez sea osado, perseverante, imaginati
vo; siempre inventa un artificio; no es 
mortal ni inmoral; pero por la dualidad de 
su naturaleza puede ser abundante o es
caso. 

Así nació El banquete, orientado ha
cia el amor, al humor, a lo oscuro y a lo 
extraño, como una forma de conciliar la 
vida de la autora. "Yo escribo cuentos 
cuando se dejan escribir, y las ficciones 
de este libro son la vida, toda la vida y un 
dfa más", dijo la escritora. 

Nedda G. de Anhalt ha publicado 
cuento, entrevista, ensayo, crítica litera
ria y cinematográfica. Después de El co
rreo del azar, El banquete es su segundo 
libro de relatos, cuya publicación estuvo 
a cargo de la Dirección de Literatura y la 
Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, en su serie Rayuela. O 

Estela Alcántara Mercado 

Difusión Cultural 
Concierto del grupo 

cubano Síntesis 
El sóbado 25 d.e abril, a 

partir de las 19 horas, el gru
po cubano Sfntesis ofreceró 
un concierto en el Espacio 
Escultórico del Centro Cultu
ral Universitario. 

En el espectóculo,.titulado 
El Hombre Extraño se presen
tarón piezas de rock, jazz, 
son, cantos rituales, trova y 
nueva trova. En estas últimas 
se incluyen letras de Silvio 
Rodrfguez y Amaury Pérez. 

Sfntesis estó integrado por 
Carlos Alfonso (director), Ele 
Valdés (cantante). Fidel 
Gdrcfa, Esteban Puebla, 
Equis Alfonso, Guillermo Mar
tínez y Julio C. de la Cruz. · 
Piano a cuatro manos: 

Tarasova-Rivero 
Natas ha Tarasova y Gusta

vo Rivero ofrecerón manaña 
viernes un concierto de pia
no a cuatro manos en la Sala 
Carlos Chóvez del Centro 
Cultural Universitaric:>. En el 
acto, que daró inicio a ·las 
20:30 horas, interpretarón' 
obras de Debussy, Grieg, ~a
chmaninov y Dvorak. 

La pianista Natasha Tara
$OVa nació en Leningrado·y 
se graduó como maestra en 
Artes y Pianista-concertista 
en la ciudad de Odesa. 
Dentro de sus actividades 
profesionales se ha desem
peñado como solista, 

. acompañante y ha partici
pado en conciertos de músi
ca de cómara. 

Gustavo Rivero es originario 
del DF. Es egresado del Con
servatorio Nacional de Méxi
co y como parte de sus acti
vidades ha realizado 
presentaciones en Estados 
Unidos, Francia, Italia, Austria 
y la ex Unión Soviética. 



C:onvocatorias ____________________________________________________________ _ 

Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, con 
fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición abierto 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 Técnico Académico Auxi
liar "C' de tiempo completo, interino, con sueldo mensual de: 
$1 '130,000, en el área de Tecnología Cinematográfica (&mi
do), de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Haber acreditado todos los estudios de una licenciatura o 
tener una preparación equivalente. 

2. Tener conocimiento y experiencia en el manejo de equipo 
cinematográfico de sonido. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
estatuto, el Consejo Asesor determinó que los aspirantes debe
rán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Exposición escrita sobre los distintos aspectos de la orga
nización técnica de una sala de sonido y su interrelación con el 
área académica de Tecnología Cinematográfica (Sonido) del 
CUEC 

b) Realizar un diagnóstico del estado del equipo de la sala 
de sonido y una propuesta fundamentada para su mejoramiento 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar solicitud por escrito y entregar 1a documentación 
necesaria en 1a Secretaría Académica de este centro, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria, presentando: 

l. Currículum vitae por duplicado. 
TI. Copia del acta de nacimiento. 
III. Copia de los documentos que acrediten que se tienen los 

estudios y títulos requeridos. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicación en 

la ciudad de México. 
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud 

y la fecha en que se celebrará la entrega y práctica de las 
pruebas. Una vez concluido el procedimiento establecido en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resul
tados de este concurso. 

Ciudad Universitaria, DF, a 23 de abril de 1992 
"Por mi raza hablará el espíritu" 

El Director 
Profesor Alfredo Joskowicz B. 

Facultad de Ingeniería 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 35 
y 36, 66 al69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 

de la UNAM, convoca a conrurso de oposición para ingreso a 
las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria, que se especifican a continuación, dentro de la 
División de Ciencias Básicas, y que deseen ocupar una plaza 
de Profesor de Asignatura "A" Definitivo; para impartir la 
asignatura de Termodinámica en el área de Física, bajo las 
siguientes 

Bases: 

a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura 
del área de la materia que se vaya a impartir 

b) Demostrar aptitud para la docencia 
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, de 

conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal Aca
démico estableció las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de investigación 
correspondiente 

b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 
de 20 cuartillas 

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

d) Interrogatorio sobre la materia 
Para participar en este conrurso, los interesados solicitarán 

su inscripción por escrito en la Secretaría General de la Facul
tad, dentro de los 15 días hábiles, contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria, acompañando: 

l. Currículum vitae por duplicado. 
TI. Copia del acta de nacimiento. 
III. Copia de los documentos que acrediten que tienen, los 

estudios y títulos requeridos. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 

en la ciudad de México o en Ciudad Universitaria. 
El Secretario de la Comisión Dictaminadora les comunicará 

las fechas de las pruebas, en su caso. 
• Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 

Estatuto del Personal Académico, se les dará a conocer el 
resultado de este conrurso, el cual surtirá efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato del profesor con quien la 
plaza se encuentra comprometida. 

••• 

La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 35 
y 36, 66 al69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso a 
las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria, que se especifican a continuación, dentro de la 
División de Ciencias Básicas, y que deseen ocupar una plaza 

23 de abril de 1992 
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de Profesor de Asignatura "A" Defmitivo, para impartir la 
asignatura de Métodos Numéricos en el área de Matemáticas 
Aplicadas. 

Bases: 

a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura 
del área de la materia que se vaya a impartir 

b) Demostrar aptitud para la docencia 
El H. Consejo Téarico de la Facultad de Ingeniería, de 

conformidad con el artfrulo 74 del &tatuto del Personal Aca
démico, estableció las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de investigación 
correspondiente 

b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 
de 20 cuartillas 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema, 
que se fijará ruando menos con 48 horas de anticipación, ante 
un grupo de estudiantes 

d) Interrogatorio sobre la materia 
Para participar en este concurso, los interesados solicitarán 

su inscripción por escrito en la Secretaría General de la Facul
tad, dentro de los 15 días hábiles, contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria, acompafiaodo: 

l. Currículum vitae por duplicado. 
II. Copia del acta de nacimiento. 
III. Copia de los documentos que acrediten que tienen los 

estudios y títulos requeridos. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 

en la ciudad de México o en Ciudad Universitaria 
El Secretario de la Comisión Dictaminadora les comunicará 

las fechas de las pruebas, en su caso. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 

Estatuto del Personal Académico, se les dará a conocer el 
resultado de este concurso, el cual surtirá efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato del profesor con quien la 
plaza se encuentra comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 23 de abril de 1992 

El Director 
Ingeniero José Manuel Covarrubias So lis 

CONVOCATORIA 
BECA UNAM- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

DE COMPOSTELA, ESPAÑA 

De conformidad con el Convenio de Colaboración Académica suscrito entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de Santiago de Compostela, la Dirección General de Intercambio 
Académico convoca a la comunidad universitaria a participar en el concurso para la obtención de una 
beca para realizar estudios de posgrado, o estancia de investigación posdoctora~ en la Universidad de 
Compostela, para el año académico 1992-1993 

• CONDICIONES GENERALES 

• Ser personal académico o recién egresado de la UNAM 
• Tener estudios de licenciatura en la UNAM y el título 

correspondiente (promedio mínimo de 8.5) 
• Ser mexicano menor de 40 afias 
• Presentar la siguiente documentación: 

- Carta de postulación firmada por el director de la 
dependencia UNAM 

-Currículum vitae actualizado 
-Copia del título universitario, de los certificados de 

estudios y otras constancias, si las hay 
-Programa a realizar en la Universidad de Santiago 

de Compostela 
-Dos cartas de recomendación académica 

• Obtención de formularios e información adicional: 

Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 2o. piso, 
costado sur de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
U niversltaria 

23 de abril de 1992 

-Certificado médico de buena salud 
- Copia del acta de nacimiento 

• CONDICIONES DE LA BECA 

La duración de la beca será de un afio académico (octubre 
92 - julio 93), renovable de acuerdo con el programa de 
estudios y el desempeño académico. La Universidad de 
Santiago de Compostela cubrirá los gastos escolares y de 
estancia; la Dirección General de Intercambio Académico 
otorgará el pasaje aéreo 

FECHA LIMITE DE 
PRESENTACION DE SOLICITUDES: 
30 DE ABRIL DE 1992 

Dirección General de m 
Intercambio Académico ~ 



ln~reambioa~~mico _________________________ _ 

• BECAS 
Santiago de Compostela, España. 
Estudios de posgrado o estancias 
de investigación posdoctoral, dirigi
dos a personal académico o recién egre
sados de la UNAM. Duración: un año 
académico (octubre 92 a julio 93), con 
posibilidades de prórroga. Lugar: Univer
sidad de Santiago de Compostela. Orga
nismos responsables: Universidad de 
Santiago de Compostela y DGIA/UNAM. 
La beca cubre gastos escolares, estan
cia y transporte aéreo. Requisitos: tftulo 
profesional; presentar programa de la in
vestigación a realizar; edad máxima 40 
años. Fecha lfmite: 30 de abril de 1992 
{último aviso). 

Sevilla, España. Estudios de pos
grado o estancias de investi
gación posdoctoral, dirigidos a 
personal académico o recién egresados 
de la UNAM. Duración: un año académi
co (octubre 92 a julio 93), con posibilida
des de prórroga. Lugar: Universidad de 
Sevilla. Organismos responsables: Uni
versidad de Sevilla y DGIA/UNAM. La be
ca cubre asignación mensual de 30 mil 
pesetas, seguro médico, gastos escola
res y transporte aéreo. Requisitos: trtulo 
profesional o de grado; presentar pro
grama de trabajo a realizar; edad máxi
ma 40 años. Fecha lfmite: 30 de abril de 
1992 (último aviso). 

España. Estudios de posgrado, di
rigidos a personal académico o recién 
egresados de la UNAM. Duración: 12 
meses, con posibilidades de prórroga. 
Lugar: instituciones académicas o de in
vestigación españolas. Organismo res
ponsable: Instituto de Cooperación 
Iberoamericana {ICI). El ICI otorga asig
nación mensual de 85 mil pesetas para 
gastos de manutención, exención de 
inscripción y seguro médico. Requisitos: 
título profesional; constancia de acepta
ción de la Institución española receptora 
o de los trámites realizados para tal 
efecto; presentar plan de trabajo. Fecha 
límite : 28 de abril de 1992 (último aviso). 

España. Programa de Coopera
ción Cientfflca con lberoamérlca 
para realizar proyectos de Investi
gación conjunta entre Institu
ciones españolas y latinoamerica
nas, formación de Investigadores 

maACF.TA 
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a nivel doctoral e lmpartlclón de 
cursos de posgrado, dirigido a do: 
cantes e investigadores en las siguien
tes áreas: medio ambiente y recursos 
naturales, ganaderfa, agricultura y tec
nologfa de alimentos, salud y nutrición, 
qufmica fina farmaceútica, biotecnolo
gfa, nuevos materiales, tecnologfa de la 
producción y de las comunicaciones, es
tudios sociales y culturales sobre Améri
ca Latina, información para la investi
gación cientffica y tecnológica, física de 
altas energfas. Duración: 15 dfas mfni
mo, 3 años máximo. Lugar: instituciones 
académicas españolas. Responsable: 
Instituto de Cooperación Iberoamericana 
y Gobierno de España. Informes: Subdi
rección de Intercambio Internacional/ 
DGIA. Fecha lfmite: 8 de mayo de 1992 
(22 aviso). 

Estados Unidos. Becas lnterame
ricanas sobre Derechos Humanos 
"Rómulo Gallegos", dirigidas a egre
sados del área de derecho. Duración: 1 O 
meses, a partir del 17 de agosto de 
1992. Lugar: Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos, Washington, 
D.C. Organismo responsable: OEA. Idio
ma: inglés y español. La beca cubre 
asignación mensual para manutención, 
seguro médico y transporte aéreo. Re
quisitos: tftulo profesional obtenido des
pués del 1 de enero de 1988; presentar 
ensayo corto sobre algún aspecto de in
terés en materia de derechos humanos; 
dominio del idioma inglés y conocimien
tos básicos de francés y portugués. Fe
cha lfmite: 6 de mayo de 1992. 

Colombia. Gerencia estratégica en 
programas de nutrición con pro
yección al siglo XXI, dirigida a egre
sados de medicina, enfermerfa, nutrición 
o áreas afines. Duración: 4 semanas, a 
partir del 1 de junio de 1992. Lugar: Uni
versidad Javeriana, Bogotá. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
Colombia. La beca incluye inscripción, 
asignación mensual para manutención, 
seguro médico hospitalario y transporte 
aéreo. Requisitos: trtulo profesional; ex
periencia en programas de salud y nutri
ción. Fecha lfmite: 27 de abril de 1992. 

Chile. Curso sobre fitoplancton 
marino con énfasis en el grupo de 
las Bacllla-Riophycese, dirigido a 
egresados de biologfa. Duración: 3 se-

manas, a partir del 1 de julio de 1992. 
Lugar: Estación de Biologfa Marina de 
Dichato de la Universidad de Concep
ción. Organismos responsables: OEA y 
Gobierno de Chile. La beca incluye ma
nutención y transporte aéreo. Requisi
tos: tftulo profesional; experiencia 
práctica en materia de ecologfa de los 
diversos grupos que constituyen el tito
plancton marino. Fecha lfmite: 30 de 
abril de 1992. 

Japón. Investigaciones sobre agrl· 
cultura tropical, dirigidas a académi
cos con estudios de doctorado. 
Duración: 6 a 12 meses, a partir del1 de 
octubre de 1992. Lugar: Centro de In
vestigación sobre Agricultura Tropical, 
lbaraki Ken. Responsable: Gobierno de 
Japón. Idioma: inglés o japonés. La be
ca incluye hospedaje, asignación men
sual para manutención, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: ser res
ponsable de alguna investigación rela
cionada con la agricultura y/o 
silvicultura, o realizar investigación so
bre algún tema en este campo; contar: 
con compromiso de trabajo al término de 
la beca; edad máxima 45 años. Fecha 
límite: 27 de abril de 1992. 

Portugal. Investigaciones o curso 
anual de lengua y cultura portu
guesas, dirigido a egresados del área 
de humanidades o ciencias sociales. 
Duración: nueve meses, a partir de sep
tiembre de 1992. Lugar: Instituto de Cul
tura y Lengua Portuguesa (ICALP). 
Organismos responsables: ICALP y Go
bierno de Portugal. Idioma: portugués. 
La beca cubre pago de inscripción y co
legiatura, asignación mensual para ma
nutención y seguro médico. Requisitos: 
tftulo profesional; constancia de dominio 
del idioma portugués. Fecha lfmite: 30 
de abril de 1992 {último aviso). 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgrado, 211 piso, costado 

~:d~ ·~·~=~~~· MDidades, 

D~recc1on General de'\WJ 
Intercambio Académico 
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L os equipos de categoría intermedia de 
la Organización Aguüas Reales de 

Futbol Americano de la UNAM, Vietna
mitas de la Preparatoria 9 y Aguilas de 
Ciencias Químicas-Veterinaria, así como 
los Búhos de Leyes -filial de la Organiza
ción Cóndores-, serán los equipos de ia 
UNAM que estarán en las semifinales de 

Este sábado y domingo en CU y el Poli 

Vietnamitas, Aguilas y Búhos 
a las semifinales de la ONEF A 

la Organización Nacional Estudiantil de como un serio aspirante dentro de la pos-
Futbol Americano (ONEFA) en su tem- temporada. 
porada '92, que este sábado 25 y domin- Por su parte, las Aguilas se ubicaron 
go 26 se efectuarán en Ciudad Universi- en el segundo lugar de la Conferencia 
taria y Zacatenco. Salvador "Sapo" Mendiola, con marca de 

Por lo que respecta a las dos conferen- cuatro juegos ganados y dos perdidos, en 
cías consideradas las más fuertes de este una temporada en la que las dos filiales 
circuito, como son la Arthur Constantine de Aguilas Reales lograron su pase para 
y la Salvador "Sapo" Mendiola, tendrán satisfacción de su patronato y seguidores. 
acción el sábado 25 en el Estadio Roberto Otro equipo sorpresa, dado que hubo 
"Tapatfo" Méndez de CU, a partir de las de p~r más de una década para regresar 
11 horas, enfrentándose Vietnamitas de a los emparrillados, después de haber 
prepa 9 ante las Aguilas de Ciencias Quf- sido uno de los principales protagonistas 
micas-Veterinaria, en un duelo· que saca- de la categoría intermedia de futbol ame-
rá chispas. ricano en la capital, fueron los Búlws de 

Cabe mencionar que los Vietnamitas Leyes que, dirigidos por Armando Ló-
se ubicaron en el lugar número uno de la pez, calificaron en el segundo lugar de la 
Conferencia Arthur Constantine, en una - Conferencia Palomo Ruiz Tapia, con 
temporada de orgullo para los colores marca de cuatro juegos ganados y dos 
azul, naranja y blanco, al ganar seis jue- perdidos. 
gos de siete sostenidos, con una ofensiva Por lo pronto, el domingo 26 y tenien-
de 198 puntos a favor, por 60 en contra y do como escenario el Estadio Wilfrido 
con promedio de 3.300, que los coloca Massieu de Zacatenco, se enfrentarán, a 

Del 26 al 30 de abril en Oaxaca 

La FES Cuautitlán estará en los 
estudiantiles de la región centro 

on las disciplinas deportivas de bas
Lquetbol femenil y atletismo estará 
representada la Facultad de Estudios Su
periores de Cuautitlán, en los Juegos Es
tudiantiles de la Región Centro del 
CONDDE, que se realizarán del26 al30 
de abril en Oaxaca. 

José Contreras, coordinador deporti
vo de la FES-C, con el apoyo del director 
del plantel, doctor Jaime Keller Torres, 
ha venido preparando a un grupo de es
tudiantes-deportistas que buscarán clasi
ficarse al Nacional Estudiantil, que se 

23 de abril de 199Z 

realizará en mayo próximo en Monte
rrey, Nuevo León. 

El entrenador del quinteto de balon
cesto femenil, profesor Jorge Azpeitia, 
conformó una escuadra más competitiva 
que la del año anterior, cuando se clasifi
caron a los Nacionales Estudiantiles de 
Guadalajara. 

El actual equipo lo integran seis juga
doras veteranas: Mary Silva (Ingeniería), 
Beatriz Melo (Contaduría), Alejandra 
Galicia (Matemáticas Aplicadas a la 
Computación), Dolores Guadarrama 

partir de las 13 horas, a los Tigres de 
Bengala de la Secretaría General de Pro
tección y Vialidad, que terminó como 
primer clasificado de la Conferencia 
Austreberto "Popi" Montaño. 

Las otras dos semifinales se jugarán el 
sábado 25 a las 14 horas en el Estadio 
Roberto "Tapatfo" Méndez, entre los 
Centinelas, del Cuerpo de Guardias Pre
sidenciales, y lasAguilas Blancas, de la 
Escuela Superior de Comercio y Admi
nistración del IPN, y el domingo 26 a las 
10 horas en el Estadio Wilfrido Massieu, 
entre los Búhos de Medicina del IPN y las 
Ranas Salvajes de la UAM Xochimilco. 

Cabe señalar que los ganadores de 
estos cuatro encuentros disputarán las fi
nales (dos) que se jugarán el sábado 2 de 
mayo en el Estadio Joaquín Amaro del 
Campo Militar Número 1, a partir de las 
10 horas. O 

(Veterinaria), Maribel Gutiérrez y Con
cepción Salazar (Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica). 

Gabriela Fuente; (Veterinaria), Mary 
Alamo (Administración), Argelia Velas
co (Arquitectura), Xóchill Ramfrez (Ad
ministración), Teresa González (Odonto
logía) y Andrea Inés Gómez 
(Contaduría) son las jugadoras menos ex
perimentadas. 

El quinteto tiene en promedio estatura 
de 1.72 metros y 20 años; conquistó su 
derecho de participar en Oaxaca al ganar 
el Torneo Estatal superando a conjuntos 
como la Escuela Nacional de Educación 
Física de Toluca y a la Universidad Au
tónoma de Chapingo. 

Sobre las características de esta escua
dra, el profesor Azpeitia destacó la rapi-

> 
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dez, mayor alturá, una defensa máS efec
tiva, mejor manejo de balón y buen tiro 
de media distancia. 

El equipo UNAM-Oro, como se le ha 
denominado por su ubicación geogrlifica 
dentro de la zona metropolitana, también 
participará en atletismo, en las pruebas de 
velociad y de relevos cuatro por cien 
metros. El entrenador de esta disciplina, 
Honorato Ruiz García, afirmó que sus 
atletas tienen muchas posibilidades de 
calificar a la fase final de Monterrey. 

Miguel Angel Miranda tomará parte 
en las pruebas de cien, 200 y en los rele- o:~ 

~ vos cuatro por cien metros; actualmente ~ 

es el subcampeón nacional; su mejor co: 
marca es en los cien metros con crono de ~ tl! 
10.63. Asimismo, participarán Rodrigo 
Silva Terrón y José Luis Mendoza, que 
tienen, en distancia de 100 metros, tiem
pos de 10.9 y 10.8, respectivamente. 

Basquetbol femeniL Superar lo hecho en Guadalajara. 

Al Regional de Oaxaca, y como parte 
integrante del equipo UNAM-Oro, tam-. 

Adelante en futbol 

bién asistirán tres atletas de la ENEP-Za
ragoza y el equipo de futbol rápido de ese 
plantel, así como otros tres atletas de la 

Pumas, campeón del Torneo 
Nacional de Fuerzas Básicas 

Los alumnos de José Luh • Pareja • López. Campeones. 

maACIITA 
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ENEP-Iztacala, con los que la delegación 
puma estará representada por unos 40 
deportistas. O 

El Primer Torneo Nacional de Fuerzas 
Básicas Profesional de Futbol fue ga

nado por los Pumas, al derrotar en una 
serie de castigos penales a los Tecos de 
la Universidad Autónoma de Guadalaja
ra, con un marcador global de 4-2. 

Los universitarios tienen un doble mé
rito, toda vez que participaron con juga
dores de 16 años, quienes enfrentaron a 
jóvenes con un año más de edad, debido 
a que el equipo correspondiente está de 
gira por la ciudad de Dalias, texas. 

Quienes asistieron a las instalaciones 
del CenCap fueron testigos del valioso 
triunfo Puma, cuyo equipo demostró su 
buena capacidad de juego, sin demérito 
de sus contrincantes que dieron fuerte · 
batalla. 

Sin embargo, para desempatar el mar
cador de 2-2, el partido se decidió en una 
emocionante serie de castigos penales, 
ganada por los representativos universi
tarios. O 

23 de abril de 1992 
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Inauguraron u~ gimnasio de pesas 
en el plantel número 8 de la ENP 

Con el propósito de apoyar el desarro
llo de todas las disciplinas deportivas 

que se practican dentro de la Preparatoria 
8, así corno dotar de infraestructura a sus 
equipos representativos que requieren de 
sesiones de fuerza para apoyar su prepa
ración física, el pasado dfa 9 del mes en 
curso fue inaugurado el gimnasio de pe
sas, único en su género dentro de los 
planteles de la ENP. 

En el acto, encabezado por el licencia
do Ernesto Schettino, director general de 
la ENP, y el biólogo Daniel Gleason, 
director de la Preparatoria 8, entre otras 
autoridades de la Escuela Nacional Pre
paratoria, se puso de manifiesto el interés 
por promover la actividad física y depor-

Mayor apoyo ala pric:tka deportiva. 

ti va entre los educandos del nivel medio 
superior de la UNAM. 

Sobre la importancia que representa 
este nuevo gimnasio, el profesor Leopol
do Vaca Aldape, coordinador de Depor
tes de la Preparatoria 8, señaló que el 
apoyo que han otorgado tanto las autori
dades de la ENP corno de la DGADyR ha 
sido muy importante, pues se pretende 
dar seguimiento a las actividades depor
tivas universitarias. 

Este gimnasio, entre otras máquinas o 
aparatos, cuenta con una máquina leg
press, una de poleas dobles, un pantorri
llero, dos escaladoras, cuatro bicicletas 
fijas, una isla de pesas y una máquina 
universal de 10 estaciones, misma que 
fue donada por la DGADyR. O 

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

vas y Recreativas y Radio UNAM, todos los sóbados de 9 a 1 O horas 
por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. 

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

23 de abril de 1992 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario General 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañ6n Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Uc. David Pantoja Morán 
Secretario Auxiliar 

Dr. Leonclo Lara Sáenz 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramfrez Pomar 
Director General de Información 

GACETA O 
UNAMUé 

Uc. Margarita Ramfrez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

· Uc. Lourdes Durán Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Arturo Cruz Bárcenas 
. Jefe de Redacción 

Gaceta UNAM aparece lunes y jueves 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficina: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de la 
Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
623-04-01 6 623-04-02 (directos), exten
siones 30401 y 30402 

Año XXXVII Novena Epoca 
Número 2,646 
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