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Formación profesional en más de 40 proyectos científicos De la abstracción al 
happening 

Exposición-homenaje n Anlonlo Souzn. 

Consolida Psicología su programa 
individualizado en investigación 
Fundó el primer doctorado en el área que se imparte en las universidades 

públicas de Latinoamérica; resultado de 10 años de trabajo 

Después de 10 años de trabajo, con el 
que se ha logrado la consolidación de 

un programa individualizado de inve..<;ti
gación, la Facultad de Psicología (FP) 

Actualización 
profesional, fin de la 
Primera Semana de 

Actuaría 
4 

fundó el primer Doctorado en Psicología, 
único en su género en las universidades 
públicas de América Latina, aseguró en 
entrevista el maestro Javier Urbina Soria, 
di rector de esa dependencia universitaria. 

Ese acontecimiento confirma el lide
razgo académico de la FP a nivel regional, 
institución que siempre ha sido conside
rada como el centro de formación de psi
cólogos más importante del área; además, 
el programa fortalecerá el trabajo de in
vestigación en el posgrado y promoverá 

>3 

Informes de actividades de funcionarios universitarios 

Francisco Uarnés de Castro. Facultad de Librado Orllz. [nslilulo M [nvcslignciones Aricl Vnllndnres.Inslilulode [nvesligacionesen 
Química. Riomédicus. Mulcriales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

ASPIRANTES A INGRESAR AL NIVEL BACHILLERATO 
y 

ASPIRANTES A liNGRESAR A ENFERMERIA (NIVEL TECNICO) 

AVISO IMPORTANTE 

1. Las CONVOCA TORtAS - INSTRUCTIVOS serán publicadas en los diarios 
de mayor circulación del país el día 24 de mayo del presente año. 

2. Los únicos requisitos para su registro serán: 

A) Copia fotostática del acta de nacimiento, legible y sin tachaduras. 
No serán aceptadas con borraduras, alteraciones o anotaciones ajenas 
al documento. 

8) 3 fotografías tamaño infantil de 2.5 x 3.0 cms. recientes e iguales. 

ASPIRANTES A INGRESAR AL NIVEL LICENCIATURA DE LA 
UNAM 

AVISO IMPORTANTE 

1. La CONVOCATORIA - INSTRUCTIVO será publicada en los diarios de 
mayor circulación del pafs el día 21 de junio del presente año. 

2. Los únicos requisitos para su registro serán: 

A) Copia fotostática del acta de nacimiento, legible y sin tachaduras. 
No serán aceptadas con borraduras, alteraciones o anotaciones ajenas 
al documento. 

8) 3 fotogratras tamaño infantil de 2.5 x 3.0 cms. recientes e iguales. 

O GACETA 

UNAM 14 de mayo de 1992 
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T a Universidad Nacional Autónoma 
.l..Ae México y la Universidad Católica 
de Valparaiso, Chile, suscribieron el pa
sado 12 de mayo un convenio general de 
colaboración académica y cultural y, al 
mismo tiempo, ambas instituciones sig
naron un programa de cooperación cien
tífica para la realización de estudios de 
perfeccionamiento y de investigación en 
el ámbito de la biotecnología microbiana 
y de enzimas. 

Ambos acuerdos fueron firmados por 
los doctores José Sarukhán y Bernardo 
Donoso, rectores de la UNAM y de la 
Universidad Católica de Valparaíso, res
pectivamente. 

En el convenio general, se establece 
un intercambio de estudiantes, a fin de 
que realicen estudios de posgrado; asi
mismo, de personal académico para com
partir experiencias en áreas de investiga
ción y docencia. También se plantea un 
trueque de información, documentación, 
publicaciones y material audiovisual. 

En lo relativo al programa de coope-

Consolida .. 
> 1 

la incorporación de los licenciados a los 
r ~\rupos de investigación. 

Los doctorados que se ofrecen en es
cuelas privadas en realidad son cursos de 
posgrado, acercamientos al trabajo de in
vestigación o especializaciones profesio
nales a las cuales se les otorga el grado 
de doctorado sin reunir los requisitos de 
éstos; por lo cual quien desea cursar en 

Intercambio de estudiantes y académicos 

Convenio y programa de cooperación 
con la Universidad Católica de Chile 
Prevé investigación en biotecnología microbiana y de enzimas y trueque 
de información 

ración científica en biotecnología, se pre
vé apoyar acciones académicas conjuntas 
que faciliten el intercambio de conoci
mientos y experiencias en el rubro. 

En el documento se señala que para 
alcanzar tales propósitos se propiciará la 
realización de cursos de pos grado para el 
personal académico y para los estudian
tes; se desarrollarán programas de inves
tigación conjunta; intercambio de mate
rial bibliográfico de enseñanza y de 
investigación, y se fomentarán estadías 
de personal académico en los laborato
rios de ambas instituciones. 

Al acto también asistieron los docto
res Salvador Malo Alvarez, Roberto Cas
tañón Romo y Francisco Bolívar, secre
tario general de la UNAM, de Servicios 
AcadémicosJ y director del Instituto de 
Biotecnologfa, respectivamente; el 
maestro Mario Melgar Adalid, secretario 
administrativo, el licenciado David Pan
taja, secretario auxiliar, y la física Doro
tea Barnés, directora general de Inter
cambio Académico. O 

Jaime R. Villa.grana 

México este nivel deberá hacerlo en la ~ ~ 

Facultad de Psicología de la UNAM. ~ 
Hasta el mes pasado, informó el maes- -~ l 

tro Urbina, la dependencia a mi cargo J 
otorgaba cuatro doctorados: psicología ~ . 
clínica, psicología social, psicología ge- ~ 
neral y experimental. y en análisis expe
rimental de la conducta. Ahora culmina 
un proyecto, iniciado en 1982, para fusio
narlas áreas en un solo doctorado y evitar 
la parcialización del conocimiento. 

Lo que parece una paradoja en reali
dad es una ampliación del campo de in
vestigación, indicó a su vez la doctora 
Isabel Reyes, jefa de la División de Estu
dios de Posgrado. 

Teorfa y Experimentos Numéricos 

Conferencia: Caos Determinista, Atractores 
Fractales y Tiempo 

Javier Urblna. Consolldacl6n dt un proyecto. 

Precisó que dicha ampliación se logra 
porque el doctorado tiene la función de 
crear investigadores mediante la apertura 
de nueve grandes líneas de especializa-

El Centro de Ciencias de la Atmósfera Invita, el15 de mayo a las 
12:30 horas, a la conferencia Caos Determinista, A tractores Frac
tales y Tiempo: Teorfa y Experimentos Numéricos, que impartiró el 
M en e Tomós' Morales Acoltzin, en el salón de seminarios de esta 
dependencia. 

A las 11 :45 horas del mismo dfa, el M en e Orlando Delgado 
expondró un resumen sobre el estado del tiempo durante la sema
na anterior. 

> 
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ción, que incluyen m~s de 40 proyectos 
científicos. 

El nuevo doctorado no cst{l dividido 
por asignaturas; se centra en un trabajo 
de investigación individualizado que per
mite al alumno realizar su tesis de doctor 
durante los dos años que dura éste. Así, 
los estudiantes no permanecer~n sujetos 
a un esquema general. 

Para evitar lo anterior la Facullad ha 
contratado m{ls de 40 doctores en psico
logía. a los que se sumar~n otros prove
nientes de distintas facullades e institu
tos. Cada uno de ellos ofrece, 
regularmente, m{ls de dos líneas de inves
tigación, las cuales permitirán formar 
aproximadamente a m{ls de 80 alumnos 
con una tarea particular. 

Para ejemplificar expuso la falta de un 
doctorado en psicología educativa o psi
cofisiología en la FP, el cual no será 
necesario crearlo, pues seguramente al
guno de los doctores integrados al siste
ma ofrecern como líneas de trabajo la 
evaluación educativa y cuestiones de 
sueño, fisiPJógicas, cerebrales, etcétera. 

Este doct0rado podrn adaptarse a las 
necesidades yra los intereses de la comu
nidad científica en el área de la psicolo
gía, porque generará tantos espacios de 
indagación científica como los requiera 
el investigador. 

El maestro Urbina especificó que la 
eficiencia terminal es uno de los objeti
vos a lograr con el programa, mediante 
un sistema de becas que otorgar{! el Co
nacyt a todos los alumnos inscritos que 
cumplan el límite de edad, para que éstos 
puedan dedicarse de tiempo completo al 
doctorado y terminar su tesis en un tiem
po razonable. 

Dijo también que aunque el esquema 
del doctorado .no está compuesto por 
asignaturas, sí tiene integrndo un comité 
de tesis que periódicamente revisa el 
avance del alumno y garantiza el tiempo 
de término de la misma. 

Señaló que con este programa se be
neficiará al grupo de personal académico 
de las universid~1des, que podrá realizar 
investigación como parte de su actividad 
cotidiana, y con la orientación del tutor 
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Isabel Reyes. Ampliar el campo de investigación. 

desempeñarn simult~neamente su trabajo 
de doctorado. 

Esta ventajas se hacen extensivas a 
todas las dependencias de la UNAM y a 
otras universidades, porque la dinámica 
del programa tutor/doctorado permite, 
con el desarrollo de los medios de comu
nicación, mantener al alumno pendiente 
de la investigación, hacer consultas y 
desde Juego fomentar los encuentros cara 
a cara, los cuales serán necesarios en 
algunos casos. 

En este sentido, el maestro Urbina 
añadió que el psicólogo es un tipo de 
profesionista con muchas potencialida
des en la aplicación, enseñanza y crea
ción del conocimiento, que debe estar 
P,resente en todos los grandes problemas 
nacionales. 

"Cualquier gran asunto nacional con 
dimensiones psicológicas, que por des
gracia a veces no se tom an en cuenta, 
debe ser campo de acción para el psicó
logo. Sin ánimo de apropiamos de los 
grandes problemas nacionales creo que 
debemos participar en la educación, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
salud, organización social y política, por
que la psicología puede explicar y antici
par soluciones a los problemas que ten
gan que ver con el comportamiento 
humano." 

Por ello, finalizó, la presencia de nues-
tros investigadores en las universidades 
públicas de Latinoamérica, en el sector 
salud y en las instituciones privadas, 
siempre ha contribuido al avance delco" e 
nacimiento en las problem~ticas de la 
realidad nacional. 

Por su parte, la doctora Isabel Reyes 
comentó que la consolidación de este 
proyecto resuelve, por una parte, los hue
cos que existían entre las maestrías que 
no tenían continuación en el posgrado y, 
por otra, crea espacios para la investiga
ción en las instituciones públicas y priva
das que lo requieran. 

En los últimos años, informó, el30 por 
ciento de los aproximadamente 250 ó 240 
alumnos inscritos en el pos grado de la FP 
pertenecen al nivel de doctorado, y al dar 
a conocer este proyecto ya se contaba con 
30 solicitudes, las cuales hablan de un 
interés creciente por los nuevos progra
mas. Lo que se trata de hacer con esttt 
doctorado es aumentar las posibilidadl:! 
de egreso y titulación. O 

Estela Alcántara Mercado 

Obligado, buscar nuevas formas de enseñanza 

Tiene la carrera de actuario un futuro 
promisorio en el desarrollo nacional 
El doctor José Sarukhán inauguró la Primera Semana de Actuaría, 
organizada por la Facultad de Ciencias; concluye hoy 

La función de la UNAM es ofrecer a 
los estudiantes la mejor educación 

posible, y la obligación de los alumnos es 
pedir ese tipo de instrucción superior y 
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dedicarse a ella. Asf, "tenemos que traba
jar juntos para proveer a la Universidad 
de los mejores insumas posibles: biblio
tecas, talleres, laboratorios y, desde lue
go, de mejores maestros". 

Lo anterior fue externado por el rector 
José Sarukhán al inaugurar la Primera 
Semana de Actuaría, en el Audiforio de 
la Facultad de Ciencias. 

En los alumnos, agregó el Rector, de
be existir un gran esfuerzo y aprovechar 
correctamente esos insumas, de tal mane
raque esta actitud, junto con el compro
miso de la Institución, dé como resultado 
la producción de los mejores profesionis
tas mexicanos. 

La Primera Semana de Actuaría, que 
concluye hoy, tiene la finalidad de enca
minar dicha carrera hacia la actualiza
ción, dados los constantes cambios que 
hay en esta área, con el fin de que los 
respectivos profesionistas cuenten con 
una visión más amplia de los retos que 
exige el futuro de México. 

Por ello, el Rector señaló que organi
zar este tipo de actividades, donde hay 
una entusiasta participación estudiantil, 

El futuro de la carrera de actuaria se rorja hoy. 
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significa dos cosas: primero, la salud 
muy clara de una comunidad académica 
en la que, juntos, trabajan profesores, 
alumnos y autoridades; segundo, el inte
rés que existe en todos los alumnos de la 
Universidad por buscar nuevas formas de 
prepararse con el fin de aspirar a mejores 
oportunidades como profesionistas. 

Luego, el doctor Saruk:hán felicitó la 
iniciativa de la Facultad de Ciencias y a 
los maestros de esa dependencia por la 
organización de la Primera Semana de 
Actuaría; de manera especial se refirió a 
la entusiasta participación de Jos alum
nos, pues con su exigencia en la creación 
de mejores planes académicos ayudarán 
a formar una Universidad que responda 
adecuadamente a las necesidades y de
mandas de la sociedad. 

Por su parte, el doctor Rafael Pérez 
Pascual, director de la mencionada de
pendencia, manifestó que la Semana 
inaugurada es de carácter histórico para 
el desarrollo de la actuaría en México. 
Desde sus inicios en nuestra Facultad 
esta carrera ha sufrido una serie de modi
ficaciones; la propia profesión las tiene. 

Agregó: es una profesión que, en las 
últimas décadas, ha logrado expandirse a 
especializaciones que van desde las fi
nanzas hasta el estudio de la microecono
mía, la estadística matemática y la inves
tigación de operaciones. El actuario se ha 
transformado en una especie de matemá
tico aplicado a las ciencias económicas y 
sociales. 

Esta gran amplitud, prosiguió el doc
tor Pérez Pascual, obliga a la Facultad 
de Ciencias a renovarse y buscar nue
vas formas de enseñanza en esta área, 
además de proporcionar más perspecti
vas al estudiante, lo cual se logrará me
diante la búsqueda de dos caminos fun
damentales. 

Pdmero, reforzar, ampliar y afianzar 
la preparación básica del actuario, es de
cir, la parte matemática y estadística de 
la enseñanza de la actuaría debe ser estu
diada con mayor profundidad, de tal ma
nera que los egresados cuenten con una 
amplitud en su ejercicio profesional. 

En segundo Jugar, será necesario am
pliar las perspectivas en lo que se refiere 
a la enseñanza propia de los temas de 
actuaría, economía y sociologúr. ' "Creo 
que si logramos darle a nuestros estudian
tes, en forma paralela y complementaria 
a la formación matemática, una forma
ción fuerte, profunda sobre la economía 
de México y sus aspectos sociales, habre
mos creado un profesionista que podrá 
encajar en la solución de problemas que 
aquejan a nuestra sociedad. 

"Estoy seguro de que a partir de acti
vidades como ésta surgirá una nueva con
cepción de lo que debe ser la actuaría en 
la Facultad de Ciencias; posiblemente 
tengamos la posibilidad de llegar a un 
plan de estudios que haga trascender la 
carrera de actuario a una profesión de 
primera linea." 

Anteriormente, los alumnos organiza
dores de la Primera Semana de Actuaría, 
en la que participaron profesores de va
rias universidades del pafs con ponencias 
y mesas de trabajo, entregaron reconoci
mientos a las autoridades que les propor
cionaron su apoyo a fin de realizar la 
mencionada actividad. 

> 
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En la inauguración estuvieron los 
maestros en ciencias Alejandro Bravo, 
jefe del departamento de matemáticas; 

Elena de Oteyza y Emma Lam, ambas 
del consejo departamental de matemá
ticas, el actuario Juan León Montañez, 
coordinador de la Semana, así como 
Fernando Velázquez Avalos y Sandra 

Odontología entregó reconocimientos a docentes 

El maestro, columna vertebral de 
la UNAM, dijo Javier Portilla 

Los profesores, nrtífices del pnís. 

Con motivo del día del maestro, la 
Facultad de Odontología (FO) otorgó 

reronocimientos a docentes que cumplie
ron 40, 35, 30, 25, 20, 15 y 10 añoo de 
labor educativa y servicio en esa institu
ción. 

En la ceremonia, el doctor Javier Por-

tilla Robertson, director de la fO, mani
festó que el maestro es, ha sido y será por 
siempre la columna vertebral de la Uni
versidad Nacional: el pafs le debe lo que 
es a loo profesores universitarios y a su 
trabajo académico. 

La UNAM, y en particular la FO, in-

López Muñiz, alumnos de la can·era de 
actuaría. O 

AnaLilia Torices 

dicó, atraviesa por un proceso de trans
formación. En la dependencia a mi cargo, 
esto se refleja en la renovación de su plan 
de estudios, que realiza actualmente una 
comisión de trabajo del Consejo Univer
sitario. 

Dentro de esta etapa de renovación, 
los maestra. tendrán el compromiso de 
actualizarse, a fin de mejorar sus cáte
dras; al igual que se crearían nuevas ma
terias, material bibliográfico, técnicas y 
métodoo de trabajo. 

ElDirector informó que el proyecto de 
actualización abarca un periodo de cinco 
años; en él se contempla la participación 
de la Unión de Profesores (UP) de la FO, 
para poner en marcha diferentes diplo
mados de docencia y cursos. 

La calidad de los profesores de la FO, 
concluyó, es reconocida en México y en 
el extranjero; su superación coadyuvará 
a q4e esta Casa de Estudios continúe 
teniendo el nivel que le corresponde, el 
de una Universidad Nacional. 

Asistieron al acto María Eugenia Pin
zón Tofiño, secretaria académica, y los 
doctores Timoteo Barrera Delgadillo, Jlb'. 
vier Dfaz de Bonilla, Jorge Tsuchiya L6-' 
pez, José Luis Simbeck Escobedo, presi
dente de la UP, secretario general, 
director del SUA y secretario general de 
la UP de la FO, respectivamente. O 

Semana de la Vinculación con la 
Práctica Profesional en la FCy A 

Con la participación de más de 45 em
presas y organismos públicos y pri

vada. "de alto nivel", se inauguró la Se
mana de la Vinculación con la Práctica 

Profesional, que desde 1986 organiza la 
Facultad de Contaduría y Administración 
(FCy A) de la UNAM, mediante su Secre
taría de Relaciones Externas. 

14 de mayo de 1992 
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En el auditorio Carlos Pérez del Toro, ~ 
delll al 15 de mayo, representantes de ~ 
grupos bancarios y fmancieros como Ba- ~ 

namex, Bancomer, Comermex, Cremi, J 
Confia y Bancomex; del área bursátil co-' .. 
mo Operadora de Bolsa; y del ramo de i 
servicios, de la producción y del sector ~o; 
público, colaborarán con esta dependen
cia, a fin de ofrecer expectativas de tra
bajo para estudiantes, reclutar personal y 
difundir su propia imagen. 

Durante el acto inaugural, el licencia
do Alfonso Orozco Castañón, secretario 

• general de la FCyA, en representación 

"'' .... 

Aviso 
A las madres trabajadoras de la UNAM se hace de su conoci

miento que en próximo número de Gaceta UNAM se publicarón 
los nombres de los menores que ingresarón a los CENDI y el jardfn 
de niños de esta Casa de Estudios, para el ciclo escolar 1992-93. 
Por lo que se les recomienda revisarla, a fin de realizar sus trómites 
con oportunidad. 

Por la UNAM 
licenciada Adriana Gómez Berlanga 

Licenciada Marra Teresa Rosas Hernóndez 
licenciada Beatriz Garcfa Huerta 

Por el STUNAM 
Contadora Carmen Camarilio Mendoza 

Bióloga Margarita Garza Castro 
Contadora Laura Rosas Reyna 

del director Salvador Ruiz de Chávez, 
destacó la colaboración que e m presas y 
organizaciones del pafs mantienen con 
las universidades. Con ello, es posible 
ofrecer a los alumnos oportunidades de 
trabajo y, por tanto, de desarrollo. 

El funcionario invitó a los estudiantes 
a participar activamente en esta semana, 
al tiempo que deseó éxito a las organiza
ciones presentes. O 

uNAMD 
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Brindará asesoría técnica la Profeco a 
alumnos del Cal; firman un convenio 

j" 

Esa ha sido nuestra mística, añadió, 
desde el surgimiento de las opciones téc
nicas, que no siempre se ha logrado, pues 
no todos los empresarios o dirigentes de 
empresas públicas nos brindan la oportu
nidad de colaborar con ellos. 

Por su parte, la contadora Fujiwara 
señaló que en todas las dependencias gu
bernamentales hacen falta recursos hu
manos, creatividad y talento joven. Esta 
es una gran oportunidad para un inter
cambio de beneficio Rlutuo: nosotros 
ofrecemos nuestra experiencia y ustedes 
el talento, creatividad y las ganas de tra
bajar que tieneq los jóvenes del CCH. 

~ ..., 

i c.:; 

Hasta ahora, dijo, en el campo de la 
administración hemos elaborado, con los 
alumnos que ya participan en este progra
ma, un manual con todos los procedi
mientos y trámites que deben realizar en 
el Fovissste. Ahora pensamos levantar 
censos y estudios comerciales. 

El ·convenio, que durará un año con 
opción a prórroga, también tiene como 
objetivo la evaluación y complementa
ción de los conocimientos de los estu
diantes del Colegio. 

En prlnwr plano, Alfomo L6pn Tapia y Al lc:la Fujtwara. En la firma del convenio estuvo, ade
más, la bióloga Gloria del Valle, jefa del 
Departamento de Opciones Técnicas del 
CCH. O Con una serie de acuerdos, que hasta la 

fecha se sostenían de manera infor
mal pero que empezaron a concretarse 
con la firma del convenio entre la Procu
radurfa Federal del Consumidor (Profe
co) y el Colegio de Ciencias y 1 !u m ani
dad~ (CCI !), las opciones técnicas que 
ofrece esta dependencia universitaria re
cibirán un fuerte impulso. 

en dfao; pasados, el ingeniero Alfonso 
Lópcz Tapin, coordinador del CCII, y la 
contadora Alicin Fujiwara, directora de 
Recursos Humanos, en representación 
del licenciado J~ ús Naime Llbien, direc
tor Genernl de Adminbtrnción d la Pro
feco, signaron el convenio mediante el 
cual 1 alumnos del Colegio in critos en 
las opcionc.-; 1~01icas rclocionadas con 
estas áreas, recibirán capacitoción en Ad
ministración de Hca.Jrsos Humanos y en 
s· tem de Manejo de Información Do
cumental. 

Con te tipo de acciones 5e busca 
consolidar el Departamento de Opciones 
T&:ni del CCII, porque, egún López 

A o.ACl.'TA 
liiUNAM 

Tapia, "la preparación en el campo ocu
pacional de nuestros estudiantes no se 
puede dar en las aulas, sino directamente 
en el campo de trabajo". 

Informe de labores de la FQ 

Juan Marcial 

Bamés de Castro: en los académicos, 
el eje de todo el sistema educativo 
Durante 1991 se consolidaron Jos planes de estudio; con la campaña 
financiera se obtuvieron ocho mil millones de pesos 

El factor primordial que determina la 
calidad de todo sistema educativo es 

su personal académ ico, por ello, la Facul
tad de Química (FQ) propicia, como uno 
de sus principales objetivos, la genera
ción de las condiciones idóneas que per
mitan garantizar la permanencia en ella 
de sus cuadros de excelencia, asf como 

una continua incorporación de jóvenes 
académ icos de alto desempeño. 

Lo anterio fue externado por el doctor 
Francisco Barnés de Castro, director de 
la Facultad de Química, al presentar su 
informe de labores correspondiente al pe
riodo 1991. 

Sostuvo que sigue siendo válida la 
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inquietud de evitar el proceso de desca
pitalización de la planta docente de la 
dependencia. 

Barnés de Castro destacó que 1991 
marcó un periodo de gran trascendencia 
para la FQ, pues fue cuando se celebró el 
septuagésimo quinto aniversario de la 
Facultad, la consolidación de su planta 
docente, la actualización de los planes de 
estudio y la campaña financiera, que al
canzó un éxito notable. 

Agregó que desde 1916 la Facultad ha 
formado a más de 14 mil profesionales 
que han destacado en el desarrollo de 
México y que actualmente ocupan un alto 
porcentaje de los puestos directivos de la 
industria nacional. 

En los poco más de 25 años de exist
encia de su división de Estudios de Pos
grado se han graduado unos 330 maestros 
en ciencias, y alrededor de 130 doctores 
que han contribuido, de manera impor
tante, a la formación de 15 institutos y 
centros de investigación, que ya son or
gullo de México. 

Francisco Barnés de Castro sostuvo 
que la Facultad participa en el avance 
nacional con la formación del ocho por 
ciento de los profesionales de la química 
a nivel licenciatura y el 40 por ciento a 
nivel de pos grado. 

Tiene uno de los más importantes pro-

XL VIl Temporada del Taller 
Coreográfico 
de la UNAM 

El próximo domingo 17 de moyo, 
o los 12:30 horas. en Jo Solo Miguel 
Covorrubios del Centro Cultural 
Universitario, se presentará el Taller 
Coreográfico de lo UNAM en su 
XL Vil T emparado, bajo lo dirección 
de Glorio Contreros. 

Programa: 
Tango V/trola. Popular Argentino 
Romanza. F. Poulenc 
Bachlana. H. Villa-Lobos 
Réquiem para un Poeta. I.Stro-

vinsky (reposición) 
L'Estro Armónico. A.Vivoldi (es

treno mundial) 
Coreografías: Alejandro Cerve

ro, Margarita Contreros. Glorio 
Contreros. 
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gramas de investigación en el campo quí
mico, con cerca del20 por ciento de los 
investigadores nacionales que el país tie
ne en el área, y uno de los mejores pro
gramas de educación continua. 

Nos hemos propuesto reforzar el Pro
grama de Formación de Profesores, en
viando a los mejores estudiantes de pos
grado a concluir sus estudios de 
doctorado en el extranjero o a realizar 
estancias posdoctorales; dar un mayor 
impulso al programa de superación del 
personal académico, mediante nuevas 
opciones que permitan al profesor man
tenerse al día en los avances de la ciencia 
y la técnica, y fijar políticas claras de 
contratación del personal académico que 
aseguren la elevación de su nivel, así 
como promover mecanismos más ade
cuados de evaluación, reconocimiento y 
estímulo a la labor docente. 

El director de la FQ informó además 
que en comparación con el año anterior, 
en 1991 hubo un significativo aumento 
en el número de profesores de carrera y 
ayudantes de profesor, debido a los pro
gramas de fortalecimiento de la planta 
docente. · 

También como estímulo al personal 
académico de la FQ, fueron creadas las 
Cátedras Especiales Juan Salvador 
Agraz, Andrés Manuel del Río, Ernesto 

Ríos del Castillo y Leopoldo Rfo de la 
Loza, en las áreas de química, físico-ma
temáticas, ingeniería y químico-biológi
ca, respectivamente. 

Barnés de Castro expuso que es nece
sario dar mayor flexibilidad a los actuales 
planes de licenciatura para que los estu
diantes tengan más opciones al decidir la 
orientación particular de sus estudios, 
dentro de las posibilidades de la institu
ción, sin que esto ponga en riesgo la 
formación básica requerida en cada ca
rrera. 

Además, advirtió, se necesitan definir 
claramente los objetivos de la enseñanza 
experimental adecuando los métodos y 
procedimientos de t.rabajo a los objetivos 
planteados, dándoles mayor inde
pendencia respecto de la parte teórica. 

La implantación de nuevos planes de 
estudio en la FQ alcanzaron un avance 
del90 por ciento basta el semestre 91-II. 
El proceso culminará en el semestre 93-I, 
cuando se implanten las asignaturas del 
noveno semestre de las carreras de quí
mica de Alimento y Química Farmacéu
tico-Biológica y, consecuentemente, ya 
no se impartan asignaturas de los planes 
de estudio anteriores. 

En cuanto al posgrado, Barnés de Cas-
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Seminario Internacional 
Alternativas Sociales en América Latina 

El Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Humanidades 
invita al Seminario Internacional: Alternativas Sociales en América 
Latina. que del 20 al 23 de mayo, de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. se 
realizaró en el auditorio del propio centro. 

Coordinadores: Pedro Vuskovic y Eduardo Ruiz 
Programa 

Miércoles 20. Inauguración. a cargo de los doctores Pablo Gon
zólez casanova y Eduardo Ruiz. Introducción: Experiencias históri
cas: Cuba. Nicaragua. Chile. Perú. 

Ponencia: Los Productos Bósicos y las Alternativas de Desarrollo 
en México. Otros Planteamientos Actuales de Partidos y Movimien
tos Sociales. 

Jueves 21. Discusión del documento de referencia. 
Viernes 22. Temas especfficos a profundizar. 
Sábado 23. Conclusiones; programa de trabojo; reunión con 

periodistas y clausura 
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tro manifestó que se necesita concluir la 
revisión de todas las maestóas de la FQ, 
reduciendo el número de programas 
existentes, de tal manera que los nuevos 
sean más amplios y flexibles, reducien
do, al mismo tiempo, el número de ma
terias obligatorias o eliminándolas por 
completo. 

Ello, incrementando el peso académi
co de las actividades de investigación y 
fortaleciendo el sistema tutoría!, así co
mo creando nuevas especialidades que 
permitan al profesional de la química una 
mayor preparación. 

En el año que se informa, estableció, 
hubo un considerable avance en la tarea 
de diversificación e incremento de las 
fuentes de financiamiento que permitió 
duplicar el monto de los ingresos extraor
dinarios, que en 1991 representaron el25 
por ciento del total de los recursos dispo
nibles, incluyendo salarios. 

En gran medida, este avance se debió 
al éxito de la campaña financiera que 
significó un ingreso de casi ocho mil 
millones de pesos, con lo que se terminó 
la primerl! SWI?a de remodelación de la 
Antigua Escuela de Ciencias Químicas 
de Tacuba, y ayanzar con las obras del 
Conjunto E, pl'Q~imo a inaugurarse. 

Señaló que lormás importante de esta 
campaña fue el acercamiento de la indus
tria y los ex alumnos con la FQ y sus 
programas, lo que en gran medida recu
peró la confianza que se había ido per
diendo gradualmente desde años atrás. 

Finalmente, el doctor Barnés de Cas
tro dijo que toca a los actuales miembros 
de la comunidad de la Facultad preservar 
la tradición, el liderazgo y propiciar el 
desarrollo de nuevos campos de excelen
cia que redunden en el beneficio de la 
sociedad mexicana. 

Al término del informe, el doctor Sal
vador Malo Alvarez: secretario general 
de la UNAM, entregó medallas conme
morativas de los 75 años de la FQ a los 
m.aestros Socorro Soberón, Carlos Gau
diano y Magdalena Ruiz, por ·su trabajo 
en los eventos de celebración; a los maes
tros Benito Bucay y Othón Canales, por 
su entusiasta promoción de la campaña 

financiera; a los maestros eméritos Javier 
Garfias, Francisco Giral, Fernando Gon
zález Vargas, Javier Padilla Olivares, Cé
sar Rincón y Alberto Urbina, por su en
comiable labor docente, así como al 
arquitecto Jorge Medellfn, debido a su 
destacada participación en los trabajos de 
restauración del edificio de Tacuba. 

En la presentación del informe tam-

bién estuvieron el doctor Roberto Casta
ñón, secretario de Servicios Académicos, 
el ingeniero Fernando Ferrando Bravo, 
Tesorero de la UNAM y el maestro Ar
turo Velázquez Jiménez, director de Fo
mento Editorial. O 

M arfa Dolores M artínez 

Se fortalecen nexos ~on el Sector Salud 

Firmó la FQ dos convenios; incluyen 
investigación y trabajos académicos 
La Facultad de Química y los institutos nacionales de Nutrición y 
Pediatría desarrollarán proyectos en áreas de interés mutuo 

A fin de formalizar e intensificar los 
1""\.nexos de trabajo conjunto, la Facul
tad de Química (FQ) de la UNAM, a 
través de su director, doctor Francisco 
Bamés de Castro, y del secretario general 
de nuestra Casa de Estudios, doctor Sal
vador Malo Alvarez, signó dos convenios 
de colaboración con otras t~ntas institu
ciones de salud: el Instituto Nacional de 
la Nutrición Salvador Zubirán (INN), y 
el Instituto Nacional de Pediatría (INP). 

El primero de ellos, firmado, en con
traparte, por los doctores Manuel Cam
puzano Femández y Gregario Pérez Pa
lacios, director general y subdirector 
general de Investigación del INN, respec
tivamente, busca la colaboración para 
efectuar el programa de ,Investigaciones 
en Materia de Bioquímica Clínica. 

Este se desarrollará en el Laboratorio 
de Investigación de Bioquímica Clínica 
de la FQ, y en el Departamento de Dia
betes y Metabolismo de Lípidos del INN, 
organismos que constituirán una unidad 
de investigación conjunta. 

El segundo convenio -de colaboración 
académica y científica- signado por el 
doctor Héctor Femández Varela Mejía, 
en su calidad de director general del INP, 
tiene por objeto intensificar la labor con
junta en los campos de la docencia y la 
investigación, primordialmente en la es-

pecialidad de Bioquímica Clínica, así co
mo la formación de recursos humanos en 
dicha área. 

Para lograr lo anterior, la FQ y el INP 
se comprometieron a desarrollar cuatro 
líneas principales: apoyar la formación 
de profesionistas a nivel licenciatura y 
posgrado en Bioquímica Clínica; formu
lar y ejecutar los planes y programas de 
estudio en el área que resulten necesa
rios; apoyar el desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación; y desarrollar 
actividades conjuntas de docencia e in
vestigación en áreas de interés mutuo. 

En el acto, efectuado en la dirección 
de la FQ, el doctor Malo Alvarez señaló 
que "la relación de la Universidad con el 
Sector Salud es muy antigua y querida; 
se da prácticamente desde el inicio de 
nuestra Casa de Estudios y, particular
mente, con las instituciones nacionales 
de salud". 

Esa relación, agregó, ha sido funda
mentalmente con entidades universita
rias afines a las instituciones de salud 
-Facultad de Medicina, Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia-. "En esta 
ocasión el vínculo se estrecha con la Fa
cultad de Química, dependencia que por 
su propia naturaleza ha buscado siempre 
estar en contacto con la sociedad, para 
ver la forma en que puede contribuir a su 
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desarrollo en los aspectos técnicos que 
cada vez se vuelven más importantes en 
materia de salud". 

Los dos convenios, estableció más 
adelante Malo Alvarez, ratifican una vez 
más la convicción y la vocación de la 
Universidad de estar relacionada con la 
sociedad, no sólo a través de la formación 
de los mejores profesionístas, y de inves
tigación básica, sino por medio del con-

tacto con los problemas de nuestro pafs, 
haciendo que los alumnos participen más 
claramente en lo que son las posibles 
áreas de trabajo y las necesidades que 
puedan atenderse. 

"No se trata solamente de preparar 
recursos humanos, sino también tratar de 
interactuar con los distintos sectores so
ciales; estos convenios son una clara 
m ucstra de ello." 

A la firma de los documentos también 
asistieron los doctores Roberto Castañón 
Romo y Leoncio Lara Sáenz, secretario 
de Servicios Académicos y abogado gene
ral de la UNAM, respectivamente, as( 
como el doctor Jesús Guzmán García, 
coordinador de la Especialización en 
Bioquímica Clínica de la FQ. O 

JoséMartlnJuárez 

Constituido por seis departamentos en 
los que se desarrollan 83 lineas de 

investigación con 117 proyectos asocia
dos, ocho iniciados, cinco terminados, 
cíen en proceso y cuatro desarrollos tec
nológicos, el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas (IIB) de la UNAM efectúa 
investigación básica y aplicada para con
tribuir a la solución de problemas médi
cos y biológicos. 

Informe del doctor Librado Ortiz Ortiz 

Descentralizar grupos de alto nivel 
académico, valioso logro del IIB 
En el Instituto de Investigaciones Biomédicas se desarrollan 83 líneas 
de investigación referentes a problemas médicos y biológicos 

Así lo dijo el dOCtor Librado Ol'tiz 
Ortiz, director del mencionado Instituto, 
al rendir su informe de labores 1991-92, 
primero de su segundo periodo al frente 
de esa dependencia universitaria. 

En presencia de los doctores José Sa
rukhán, rector de nuestra Casa de Estu
dios, y Luís Esteva Maraboto, coordina
dor de la Investigación Científica, Ortiz 
Ortiz precisó que destaca el proyecto de 
licenciatura, maestría y doctorado en In
vestigación Biomédica, y el de maestría 
y doctorado en Ciencias Fisiológicas, 
ambos asociados a la Unidad Académica 
de los Ciclos Profesional y de Posgrado 
(UACPyP) del CCH. 

En cuanto al apoyo recibido para la 
investigación del Instituto, el doctor Li
brado Ortiz destacó el del Programa de 
Apoyo de Investigación e Innovación 
Docente, que proporcionó dos mil 392 
millones de pesos, cantidad que supera la 
aportación de diversas organizaciones 
patrocinadoras de proyectos. De igual 
manera, el Programa Universitario de In
vestigación en Salud (PUIS) otorgó 72.5 
millones de pesos. 

Respecto de los ingresos extraordina
rios, dijo que el departamento de Inmu
nología obtiene casi el 30 por ciento del 
total, seguido por el de Biología de Desa-

SECRET-ARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

PRIMER INGRESO Al BACHILLERATO DE LA UNAM CON 
ESTUDIOS PREVIOS EN El EXTRANJERO 

Los aspirantes mexicanos o extranjeros, que deseen ingresar a la UNAM al 
ciclo de bachillerato con estudios previos cursados en el extranjero y que 
deberán revalidarlos, siempre y cuando tengan equivalencia con los que se 
imparten en la UNAM, para dicho propósito, deberán acudir a la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios (Subdirección de 
Revalidación), ubicada en el lado sur de la sala de Conciertos 
Nezahualcóyotl, Zona Cultural de Cd. Universitaria, para recoger y entregar 
solicitudes los dfas: del 25 de mayo al 5 de junio. 
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rrollo con 181 millones, el de Biología 
Molecular eón 157, el de Fisiología con 
139, Biotecnología con 125, Biofisica 
con seis, la Unidad de Gen~tica de la 
Nutrición con 55, la Unidadl(l2 Enseñan
za con 28.5, y la Unidad deft~Scalamiento 
con 4.1 millones de pesosfr 

El titular del IIB infotfuó que debido 
a los logros académicos Jhs perspectivas 
son muy prometedoras; la heterogenei
dad de disciplinas que se cultivan en la 
dependencia la hacen acceder a una in
vestigación multidisciplinaria, impres
cindible para el desarrollo de la biomedi
cina moderna. 

En otro tema, el doctor Ortiz mencio
nó que una notable contribución del IIB 
a la ciencia nacional es haber propiciado 
la descentralización de grupos de alto 
nivel académico que finalmente se han 
convertido en centros e institutos de in
vestigación independeniente. 

Actualmente se continúa con el pro
yecto de creación de un centro de neuro
biología en la ciudad de Querétaro, ini
ciado, en primera instancia, por el 
Departamento de Fisiología delliB, que 
ha dado como resultado la firma de una 
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carta de intención suscrita el año pasado 
y ratificada a principios del actual por la 
UNAM, la Universidad Autónoma de 
Querétaro y el gobierno de esa entidad. 
En ella se establece que nuestra Casa de 
Estudios se compromete a dotar al centro 
de personal y equipo, así como integrar 
el Programa de Ciencias Fisiológicas de 
la UACPyP. El proyecto, destacó el doc
tor, está en su etapa final. 

Por otro lado, el IIB mantiene un es
trecho vínculo con el Sector Salud, a 
través de la Unidad de Genética de la 
Nutrición del Instituto Nacional de Pe
diatría; la Unidad de Psicobiología y 
Ciencias de la Conducta, y la Unidad de 
Desarrollo de Métodos Analíticos para 
las Investigaciones en Psiquiatría y Neu
roqufmica del Instituto Mexicano de Psi
quiatría; la Sección de Tejido Conjuntivo 
del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, y la Unidad de Tumores 
del Instituto de Cancerología. 

Asimismo, en 1991 se firmó un con
venio con la Secretaría de Salud para 
instalar la "t:lllidad de Investigación en 
Retrovirus Itlfrnano, en el Instituto Na
cional de Diagnóstico y Referencia Epi
demiológicos, la cual fue inaugurada a 
finales de ese mismo año. 

La planta de investigadores est~ for
mada por 18 titulares C, 10 titulares B, 16 
titulares A; asimismo, por 16 asociados 
C, tres asociados B y un asociado A. 
Recientemente se agregaron dos investi
gadores titulares B y dos A. 

En cuanto a los técnicos académi
cos, se cuenta con tres titulares C, cua
tro titulares B, nueve titulares A; 23 
asociados C, 18 B, 15 asociados A y 
seis auxiliares C. 

Finalmente, el director del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, doctor Li
brado Ortiz Ortiz, dijo que la escolaridad 
de dicho personal académico es de seis 
pasantes de licenciatura, 61 licenciados, 
cuatro especialistas, 23 maestros y 47 
doctores en ciencias. De ellos, 56 perte
necen al Sistema Nacional de Investiga
ciones. O 

Tercer informe de Ariel Valladares Clemente 

Multidisciplina, rasgo distintivo 
de la investigación en materiales 
Durante el periodo del informe, el número de investigadores titulares 
se incrementó y el de asociados "A" y "B" se redujo 

~mixco, Morelos. Entre sus investi
.1 gadores, actualmente el Instituto de 

Investigaciones en Materiales (IMM) 
cuenta, por especialidad en la licenciatu
ra, con el64 por ciento de físicos, el7 por 
ciento de ingenieros y el29 por ciento de 
químicos. 

En tanto, por especialidad en el pos
grado los físicos abarcan el 55 por ciento, 
los químicos el 21, los ingenieros el 13 
por ciento, los de ciencias de materiales 
el 7 por ciento y el 4 por ciento restante 
de otras carreras, informó el pasado 11 de 
mayo el doctor Ariel Valladares Clemen
te, director del Instituto de Investigacio
nes en Materiales. 

Durante la ceremonia de su tercer in
forme como titular de esa dependencia, 
realizada en las instalaciones del Labora
torio de Energía Solar, destacó que la 
multidisciplinariedad y la interdiscipli
nariedad deben ser rasgo distintivo de la 
investigación en materiales, ya que en 
este heterogeneidad radica la riqueza de 
los logros académicos. 

En presencia del doctor Luis Esteva 
Maraboto, coordinador de la Investiga
ción Científica, Valladares Clemente 
agregó que a pesar de la heterogeneidad 
del personal de la dependencia a su cargo, 
la formación de recursos humanos a nivel 
doctorado en la química y en la ingeniería 
de materiales es escasa en el país. 

A lo anterior se agregan los poco com
petitivos salarios de los académicos; sin 
embargo, el Programa de Estímulos a la 
Productividad y el Rendimiento del Per
sonal Académico (PEPRAC) ha contri
buido para lograr una remuneración más 
atractiva. 

Por su parte, el Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología, por medio de su 

Programa de Repatriación, ha logrado 
que un número creciente de investigado
res mexicanos que prestan sus servicios 
en el extranjero regresen a nuestro país. 

Resultado de lo anterior, el Instituto 
de Investigaciones en Materiales se bene
fició al incorporar a su planta académica 
a los doctores Enrique Geffroy y Francis
co Avila. En la actualidad ambos laboran 
en el Laboratorio de Energía Solar. 

El doctor Ariel Valladares informó 
que otra de las acciones encaminadas a 
mejorar el ingreso salarial del personal 
docente son las Cátedras para Investiga
dores y Técnicos Académicos, mediante 
las cuales, previa evaluación académica 
realizada por comisiones externas, los 
acreedores a éstas reciben mensualmente 
y durante un año una determinada canti
dad. 

Asimismo, el programa de beeas Con
dumex-IIM, que inició en 1989, contem
pla compensaciones de 24 salarios míni
mos para el asesor de aquel estudiante 
que en un plazo no mayor de cuatro años 
se reciba como doctor. ~ , 

En relación a este último punto, el l 

titular dellMM informó que con el fin de 
extender los beneficios del mencionado 
programa a los profesores e investigado
res de tiempo completo y así contribuir a 
la formación de un mayor número de 
doctores especializados en el área de los 
materiales, se cuenta con borradores de 
convenios de colaboración con las facul
tades afines. 

En relación a la planta docente del 
Instituto de Investigaciones en Materia
les, el doctor Clemente Valladares desta
có que para el periodo que comprende su 
informe (1991-92) los investigadores 
asociados "A" se redujeron a cero, mien-
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tras que los asociados "D" son 2. El nú
mero de titulares "C" ha llegado a nueve 
y existe un crecimiento importante en los 
asociados "C", ya que ha habido incorpo
ración de investigadores jóvenes a la de
pendencia. 

En este sentido, consideró que se re
quiere de un esfuerzo mayor para propi
ciar que el número de investigadores ti
tulares se incremente sin perjuicio de la 
calidad académica y que disminuya el 
número de maestros y licenciados, dando 
facilidades para que se doctoren a la ma
yor brevedad, también sin menoscabo de 
la calidad. 

Para la segunda promoción del PE-
- PRAC, ocurrida en el mes de abril de 

1991, resultaron aprobados con la pun
tuación adecuada 41 de 48 investigadores 
que solicitaron su incorporación. Sin em
bargo, debido a razones financieras de la 
Dirección General de Asuntos del Perso
nal Académico no fue posible apoyarlos 
a todos, por lo que con los recursos ex
traordinarios del Instituto, y previa auto
rización del Consejo Interno y de autori
dades de la Universidad, se incorporaron 
al mencionado Programa todos los aca
démicos evaluados favorablemente. 

En cuanto a la docencia, el titular del 
IIM ha venido insistiendo en la importan
cia de dar cátedra como un mecanismo 
para la captación de estudiantes y su in
corporarlos al posgrado en las áreas de 
interés de la dependencia. 

Respecto a los técnicos académicos, 
dijo que su participación es de suma im
portancia, a pesar de que su presencia en 
el Sistema Nacional de Investigadores es 
muy limitada, ya que sólo cinco pertene
cen a él; sin embargo, han destacado en 
la capacitación de recursos humanos y en 
las labores realizadas de asesoría externa, 
sin detrimento del apoyo a la investiga
ción. 

En el rubro de relaciones con el sector 
privado, en el cual destaca la establecida 
con Condumex como modelo de colabo
ración entre una institución pública de 
educación superior y una empresa priva
da, el doctor Valladares Clemente consi
deró que éstas se deben basar en la capa
cidad de concertar los intereses de la 
industria con los de las universidades. 
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Así, con el Grupo Resisto! se pretende 
establecer un convenio de formación de 
recursos humanos; en tanto, con la em
presa FALMEX se prevé ampliar las 
perspectivas del mercado para el zinalco, 
aleación desarrollada en el IIM. 

Con el Consejo Nacional de Ciencias 
y Tecnología el IIM mantuvo una estre
cha relación, que dio como frutos el apo
yo para el desarrollo de la infraestructura 
de investigación por un total de 5 mil604 

millones de pesos a finales del año pasa
do. 

Para concluir, el doctor Ariel Vallada
res Clemente sostuvo que la administra
ción y los servicios deben estar compro
metidos con la academia, y una atención 
en lo interno y en lo externo es la mejor 
manera de lograr la superación del Insti
tuto en todas sus áreas. O 

Alberto G. Navarro 

Concluyó el curso de promoción 
para 33 Auxiliares de Intendencia 

En instalaciones de laENEPAcatlán; autoridades universitarias 
concretan un esfuerzo de descentralización 

En la Escuela Nacional de Estvdios 
Profesionales Acatlán (ENEP-A), el 

pasado 28 de abril, se entregaron diplo
mas a 33 trabajadores que participaron en 
el curso de promoción dirigido a Auxilia
res de Intendencia. 

El programa de este curso de capaci
tación tuvo la finalidad de proporcionar 
los elementos necesarios para que los 
trabajadores puedan ocupar plazas de ofi
ciales administrativos cuando se abra al
guna vacante. 

En su intervención, el maestro Víctor 
J. Palencia Gómez, director de la ENEP 
AcaUán, señaló que en 1991 cerca de 125 
trabajadores de base de esta escuela par
ticiparon en diferentes acciones, qu·e la 
Secretaría Administrativa organizó en el 
ámbito de educación para adulto. tanto en 
primaria como en secundaria y prepara
toria del sistema abierto. 

Especificó que éste es el primer curso 
de promoción que la Secretaría Adminis
trativa de la UNAM realiul fuera de las 
instalaciones de Ciudad Universitaria. 
Además de esta dependencia, se conjun
garon esfuerzos por parte de la Coordina
ción General de Asuntos L1borales, del 
STUNAM y de la ENEP Acatlán, para 
que esta actividad llegara a su fin con 
éxito. 

Por su parte, la licenciada Lucila Va-

lencia, subdirectora de Capacitación y 
Desarrollo de la UNAM, coincidió en 
destacar el esfuerzo de descentralización 
que las autoridades universitarias efec
túan con el objetivo de prqmover a los 
trabajadores de base. al tiert\l?P que anun
ció que estos cursos contjfluarán lleván
dose a cabo en las demft<; ENEP. En la 
Facultad de Estudios ~.Superiores de 
Cuautitlán se realizará e,l próximo. 

El licenciado Fabián López Pineda, 
secretario de Capacitación y Cultura del 
STUNAM, señaló que en materia de ca
pacitación el sindicato "está trabajando 
mediante acuerdos con la UNAM, lo cual 
ha permitido ir avanzando, cada vez más, 
en las demandas fundamentales de los 
trabajadores". 

Para los trabajadores, abundó el repre
sentante sindical, estos cursos son funda
mentales porque son un número consider
able de plazas vacantes las que se han 
generado en esta área, que difícilmente 
"habría podido cubrirse con anterioridad, 
ya que las allemativas de promoción eran 
mínimas". 

De los 33 trabajadores que recibieron 
diplomas, 24 pertenecen a la ENEP Acat
lán, seis al CCH Naucalpan y tres a la 
FES Cuautitlán. O 



LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA -DE MEXICO 

CONVOCA 
A LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 

QUE DESEEN INGRESAR A 
LICENCIATURA 

POR PASE REGLAMENTADO 
1992/93 

y que hayan TERMINADO EL BACHILLERATO o estén por concluirlo en el presente ciclo 
escolar, a OBTENER en su plantel 'la solicitud de Pase Reglamentado (forma RA-02) 
y DEVOLVERLA en el mismo, durante el periodo comprendido del 

1 al 12 de junio 

Los interesados en alguna de las carreras que a continuación se mencionan, DEBEN 
ENTREGAR LA FORMA RA-02 Y LA CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL REQUISITO 
CORRESPONDIENTE QUE SE EXIGE PARA SU INGRESO EN LOS PLANTELES EN DONDE SE IMPARTEN 

LICB~CIADO EN ENSEÑANZA DE INGLES: 

CARRERAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA: 

LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA MODERNAS: 
(ALEMANAS, ITALIANAS, FRANCESAS E INGLESAS) 

CONSTANCIA DE APROBACION DEL 
EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES 
DE LA ENEP ACATLAN 

CONSTANCIA DE ACREDITACION (Fl 
o F2) DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
MUSICA 

CONSTANCIA DE APROBACION DEL 
EXAMEN DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

***Los alumnos que aprobaron TODAS las as,i.gnaturas del plan de estudios del 
Bachillerato en años anteriores y que no han ingresado a nivel licenciatura en la 
UNAM, DEBERAN SOLICITAR el trámite Pase Reglamentado en la ventanilla de servicios 
escolares de su plantel en el mismo periodo. 

POR NINGUN MOTIVO SE RECIBIRAN SOLICITUDES DESPUES DE LAS FECHAS SEÑALADAS 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

ciudad Universitaria,D.F., mayo 1992 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

m GACETA 
I.WUNAM 14 de mayo de 1992 
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CARRERAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA: 
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DE LA ENEP ACATLAN 

CONSTANCIA DE ACREDITACION (F1 
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FILOSOFIA Y LETRAS 

***Los alumnos que aprobaron TODAS las asignaturas del plan de estudios del 
Bachillerato en años anteriores y que no han ingresado a nivel licenciatura en la 
UNAM, DEBERAN SOLICITAR el trámite Pase Reglamentado en la Unidad de Registro 
Esr.ol;u- pilril li'l Escuela Nacional Preparatoria (Adolfo Prieto No. 722 Col. del 
Valle) de 9:00 a 14:00 horas en el mismo periodo. 

POR NINGUN MOTIVO SE RECIBIRAN SOLICITUDES DESPUES DE LAS FECHAS SEÑALADAS 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria,D.F., mayo 1992 · 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 
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Opinión de especialistas de la región 

Nuevos modelos de desarrollo en AL, 
desafío de las ciencias sociales 
Los cambios en América Latina requieren de un análisis comparativo 
que no pierda de vista las peculiaridades de cada nación 

L a Coord,inactón de Humanidades de 
la UNAM y la Facultad Latinoameri

cana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
sede México, organizaron el encuentro 
Gobernabilidad Democrática, Reforma 
del Estado y Reestructuración Econ6mi
ca en América Latina. 

Durante el acto, que tuvo lugar del 4 
al 6 de Mayo en instalaciones de la 
UNAM y de la FlACSO, especialistas de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Mé
xico, Perú, España y Estados Unidos pre
sentaron sus puntos de vista sobre el pro
yecto que con el mismo título del 
encuentro elaboró un comité académico 
integrado por Marcelo Cavarozzi (CE
DES) , de (Argentina y FLAC
SO/UNAM, México), Peter Cleaves 
(University of Texas, Austin), Manuel 
Antonio Garretón (FLACSO, Chile), 
Gary Gereffi (Duke University), Jonat
ban Hartlyn (University ofNorth Caroli
na at Chapel Hill), y Julio Labastida 
(UNAM, México). 
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Los autores del proyecto señalaron 
que los fundamentales pero también con
tradictorios cambios que viene atrave-

sando América Latina en los últimos 
años requieren de un análisis comparati
vo y articulado del "intcrjuego de tres 
tendencias claves". 

Estas son: el movimiento hacia lago
bernabilidad democrática y los cambios 
radicales en la regulación estatal; el rápi
do desarrollo de un nuevo sistema econó
mico internacional y sus lazos -con las 
estructuras productivas nacionales en cri
sis, y, por último, los cambios en laS 
estructuras sociales internas, tanto en sus 
patrones organizacionales como en tér
minos de actitudes y nuevos perfiles cul
turales. 

En tal sentido, los participantes del 
encuentro hablaron sobre la posibilidad 
de pensar en "nuevos modelos de desa
rrollo" capaces de aunar democracias po
líticas consolidadas, patrones de creci
miento sostenido y progresivos niveles 
de equidad social, desafío "analítico, pe
ro también propositivo" para las ciencias 
sociales de la región. 

Sin embargo, también se apuntó que 
la complejidad de estos diferentes proce
sos, su condicionamiento mutuo y la con
sideración de las limitaciones externas no 
admite "lecturas lineales ni enfoques ex
cesi~amente globalizantes" que pierdan 
de vista las peculiaridades nacionales de 
los distintos países ni sus propios márge
nes de maniobra para desarrollar estrate-

14 de mayo de 1992 
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gias políticas, económicas y sociales de 
superación de la crisis. 

Al respecto, el estadunidense Jonat
han Hartlyn declaró que "no es ya posible 
pensar los cambios actuales desde pers
pectivas que suponen 'relaciones necesa
rias' entre ajuste estructural y régimen 
político, o entre reestructuración econó
mica y niveles de equidad, tal como lo 
pone de manifiesto el examen comparado 
de las disímiles experiencias de Chile, 
México, Colombia Bolivia y Argentina". 

En el mismo sentido, Alberto Van 
Klaveren (AIEfl,Madrid) recordó que 
pese a los fuertes, y en gran medida tam
bién comunes, condicionantes económi
cos externos, los países latinoamericanos 
tienen ciertos márgenes de maniobra que 
están obligados a impulsar. 

Remarcó que "es necesar-io prestar 
atención a las estrategias nacionales de 
inserción en la economía mundial. Las 
principales opciones que se plantean a 
este respecto se pueden resumir en la 
profundización de la integración subre
gional «ntre países más o menos afines, 
cuyo ejemplo más claro es el muy inci
piente proyecto del Mercosur; la integra
ción comercial al bloque norteamerica
no, opción seguida sobre todo por Méxi
co, pero también perseguida ansiosamen
te por varios países del Cono Sur; y una 
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apertura unilateral a la economía mun
dial, opción que hasta ahora ha seguido 
sobre todo Chile". 

En su opinión, estas estrategias no son 
mutuamente excluyentes, pero advirtió 
que "su viabilidad parece limitada y que 
en varios casos responden a visiones más 
bien esquemáticas y simplificadas de re
alidades muy complejas". 

Por su parte, el chileno Alvaro Dfaz 
señaló que muchos países de Arrtérica 
Latina viven programas gubernamenta
les de carácter neoliberal con desregula
ción, aperturas comerciales y financieras, 
privatizaciones y focalización del gasto 
social, "pero los problemas de construc
ción de un nuevo patrón de desarrollo y 
de inserción internacional son muy com
plejos. 

En países latinoamericanos de tamaño 
medio y grande, la reestructuración capi
talista requiere de Estados fuertes, que 
tendrán nuevas formas de intervención y 
de regulación, que retrocederán en tanto 
"Estados empresarios" pero tendrán for
zosamente que avanzar en cuanto a su 
capacidad de regulación de mercados, so 
pena de prolongar indefinidamente las 
crisis o generar economías extremada
mente vulnerable". 

En el acto, Marcelo Cavarozzi comen
tó lo que aparece como una irreversible 

disolución - a lo largo de los años ochen
tas - de ''la vieja matriz de relaciones 
entre Estado, mercado y sociedad civil", 
y sobre el perfil todavia indefinido de 
"una nueva matriz emergente en el hori
zonte de la post -transición latinoamerica
na"; hizo también hincapié en el papel 
irremplazable·de EStados "fuertes" capa
ces de guiar con "eficacia" los procesos 
de reestructuración económica como de 
servir de garantes a las progresivas mejo
ras en los niveles de "equidad" social. 

Para concluir, RafaelLoyola, en nom
bre de la FLACSO, y Julio Labastida, por 
la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM, cerraron la reunión con un breve 
balance de sus resultados. 

Resumió Labastida: "pensar los pro
fundos procesos de cambio que hoy atra
viesa América Latina es un desafío insos
layable para los científicos sociales de la 
región", pero ese desafío no puede que
dar circunscripto al plano del "análisis" 
de nuestra presente realidad sino que 
también debe trascender al plano de las 
acuciantes "propuestas", y a esta doble 
tarea, dijo, estuvo dedicado este encuen
tro. O 
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Doctor Rolando Dfaz 

Soslayan los aspectos culturales 
en las negociaciones del TLC 
Entrarán en vínculo estrecho dos culturas, una que compite y otra que 
coopera 

D os culturas: una que por naturaleza 
compite y otra que, si no hay otra 

indicación, coopera, entrarán en vínculo 
estrecho ante el eventual Tratado de Li
bre Comercio. Sin embargo, en el proce
so para su firma parece dejarse de lado el 
aspecto cultural; no se le ve como un 
tema central. 

Parte del problema obedece a la visión 
reducida con que se enfoca lo que debe 
ser modernidad y lo que se pretende co
mo modelo de desarrollo, estableció el 
doctor Rolando Díaz, profesor e investi
gapor de la División de Estudios de Pos
grado de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, al participar en la mesa redonda 
Los Cainbjos Sociales en la Ultima Dé
cada del fS.iglo XX, efectuada reciente
mente en ~ha dependencia. 

Al hablar ~obre Modernidad y dife
rencias transcrulturales, en lo que se refie
re a competen0ia y cooperacion y el im
pacto que esto tendría sobre una apertura 
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comercial, Rolando Dfaz señaló que muy 
probablemente las características de la 
cultura no concuerden exactamente con 
el modelo comercial que se quiere con
formar. 

Lo que sucede, agregó, es que las de
finiciones de modernidad que se han da
do, tanto por sociólogos como por psicó
logos, antropólogos o personas que se 
dedican a la economía o a la administra
ción, están muy vinculadas al desarrollo 
económico y no necesariamente al de 
tipo social. Entonces, parte del problema 
es que, algo como el TLC, se encamina 
exclusivamente a los aspectos de comer
cializacion y de producción, pero no al 
efecto que tendrían en términos psicoló
gicos sobre la gente. 

"¿La gente va a estar realmente con
tenta si se produce más? ¿Necesariamen
te necesitamos consumir más para ser un 
país desarrollado? ¿Cuál va a ser el im
pacto de todo este proceso sobre el medio 

ambiente, sobre las relaciones familiares, 
sobre las relaciones de las personas?" 

-¿Qué pasa en esta coyuntura en los 
aspectos culturales? 

-Bueno, lo que sucede es que existe 
investigación, a través de las culturas, de 
conceptos como cooperación o compe
tencia. Una de las cosas que sabemos es 
que en Estados Unidos, si no hay ninguna 
otra indicación, la gente tiende a compe
tir, mientras que en México, si no hay otra 
indicación·, la gtnte tiende a cooperar; 
·entonces, qué va ha suceder cuando en
frentes a dos culturas, una que coopera y 
otra que compite. 

Si las juntas, tendría una ventaja extra 
la que compite, porque el que coopera 
trata de ayudar, y el competidor de ganar. 
Así, nosotros estaríamos en desventaja. 

-¿Se está dejando de lado en eliLC el 
aspecto cultural? 

-No es una cosa central en él. Incluso 
las definiciones de modernización están 
dadas por Estados Unidos o los países 
desarrollados; la idea es que un país como 
México sea igual que ellos. Esto puede 
tener algunos aspectos positivos en tér
minos comerciales e industriales, pero 
tenemos que preguntar si algunas otras 
características que tienen las naciones in
dustrializadas también las queremos, co
mo mayor cantidad de alcoholismo y dro
gadicción. 

-¿Cómo puede afectar el tratado, cul
tura/mente, a México? 

-Cambiaría la cultura. Lo que interesa 
saber es cuáles son las características po
sitivas de la cultura mexicana antes de 
que entremos a un proceso de cambio en 
el cual podemos ir hacia algo mejor o 
peor, pero no lo podemos saber si no 
conocemos cuáles son las características 
positivas del mexicano que debemos de
fender. Entonces, debería de existir ma
yor cantidad de investigación sobre estos 
procesos. 

EU pierde dominio económico y 
político 

La pérdida del dominio económico y 
político de Estados Unidos en el mundo 
tiene repercusiones en el Tratado de Li
bre Comercio (TLC); así las cosas, el 
interés norteamericano hacia México, 
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por medio de este acuerdo, es básicamen
te aumentar sus exportaciones y asegurar 
su abastecimiento petrolero. 

El déficit comercial y presupuesta! es
tadunidense, que le ha provocado una 
continua recesión económica, se agrava 
ahora que enfrenta la rivalidad competi
tiva de Europa y Japón. En este contexto, 
a México y el resto de las naciones de 
América Latina les toca "jugar" en el 
equipo que tiene menos perspectivas a 
futuro. 

De esta manera lo expuso la maestra 
Elaine Levine, del Instituto de Investiga
ciones Económicas de la UNAM, duran
te la mesa redonda Los Cambios Sociales 
en la Ultima Década del Siglo XX. Pers
pectivas para el Siglo XXI, efectuada en 

Aula María Luisa Morales, de la Fa
- cultad de Psicología. 

Recordó que en los años cincuenta los 
jóvenes estadunidenses estaban conven
cidos de que les había ,tocado vivir en el 
mejor y más fuerte país del mundo,'debi
do a que el escenario internacional de la 
posguerra favorecía el que Estados Uni
dos se constituyera como líder económi
co y político mundial, con la tarea de 
ayudar en su reconstrucción a las nacio
nes afectadas. 

Sin embargo, a partir de los setenta, 
comenzó un debilitamiento del entonces 
indiscutible dominio yanqui, que hasta la 

fecha no para, pese a las polfticas adop
tadas por Washington. 

Esta nueva situación de Estados Uni
dos se caracteriza por su paulatino dete
rioro frente a otras naciones; creciente 
déficit comercial y presupuesta!; mayor 
desigualdad en la distribución del ingre
so; enriquecimiento ilimitado de un pe
queño grupo; baja productividad y au
mento del desempleo. 

Elaine Levine consideró que el presi
dente de Estados Unidos George Bush 
heredó una recesión en potencia que ve
nía generando la administración de Ro
nald Rcagan, además de la creciente de
pendencia de capitales externos, toda vez 
que en los últimos años ha sido invadido 
por empresas japonesas que le hacen per
der terreno en sus propios mercados, co
mo el automotriz. 

Para el doctor James Rusell, de la 
Universidad Estatal de Connecticut, y 
profesor visitante del Centro de Estudios 
sobre Estados Unidos de América de la 
UNAM, comentó algunos datos de un 
proyecto de investigación sobre la desi
gualdad social entre México, Estados 
Unidos y Canadá, del cual es uno de Jos 
investigadores participantes. 

Según tos estudios realizados. en Mé
xico el 26.6 por ciento de la clase traba
jadora son autoempleados; el 70.8 asala
riados y a sueldo, mientras que el2.6 por 
ciento son empleados sin paga. 

De acuerdo con los mismos estudios, 
Estados Unidos y Canadá, en cambio, 
cuentan con un 8.2 y 8.5 por ciento, res
pectivamente, de autoempleados; 91.5 y 
91 por ciento d.e asalariados, además del 
0.3 y 0.5 por ciento de empleados sin 
paga. 

En México, la cuarta parte de lapo
blación económicamente acti'V"a JSe en
cuentra en el campo o en la agricultura, 
mientras en Estados Unidos y Canadá, 
sólo se tiene de un 4 a 5 por ciento. 
Estos datos, dijo, significan que ante el 
TLC se observa una distribución labo
ral dramática diferente, que a corto y 
mediano pfazos podría originar grandes 
desequilibrios en Jos países participan
tes en el tratado, que sólo a futuro pue
de resultar positivo. 

Específicamente en Estados Unidos, 
aclaró, la política de disminuir la inver
sión social repercute en el contexto inter
no, generando una creciente población 
que vive en la pobreza, sin habitación, 
problemas que originan violencia, consu
mo y venta de drogas, aspecto, 6ste últi
mo, visto como un recurso de ingresos 
para la población joven de la clase baja. 
Este empobrecimiento, concluyó, es más 
notorio en los sectores de raza negra o de 
origen centroamericano. O 

José MartínJuárez/ 
Rosa María Gasque 
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Reflejo del movimiento chicano de los 60 

Los Angeles, aviso de la población 
negra sobre una nueva lucha racial 
Los recientes disturbios responden a un problema de desempleo, 
marginación y opresión cultural 

ff ""(ZQ soy 1 oaquín, perdido en un mun
.1. do de confusión, enganchado en el 
remolino de la sociedad gringa, con

fundido por las reglas, despreciado por 
las actitudes, sofocado por manipulacio
nes y destrozado por la sociedad moder
na. La raza: mexicano, español, latino, 
hispano, chicano o lo que me llame yo, 
yoparezco lo mismo, yo siento lo mismo, 
yo lloro y canto lo mismo." 

Lo anterior es parte de una poesía 
chicana cuyo autor, Jorge González. en
fatiza la problemática de su pueblo por 
encontrar su propia identidad ante una 
cultura ajena como la estadunidense y 
con ese propósito retoma las raíces de sus 
antepasados mexicanos en un contexto 
distinto a la mexicanidad, dijo el doctor 
Axel Ram frez, del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros de la UNAM, al impartir 
la conferencia Chicanos, una Cultura en 
Asedio. 

En la biblioteca Simón Bolívar de la 
Facultad de Filosofía y Letras, agregó 
que el antecedente más remoto de la re
sistencia chicana es la protesta levantada 
en 1848, cuando Estados Unidos se ane-
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xo más de la mitad del territorio mexica
no. Resurge en la década de los sesenta, 
época de la revolución cultural estaduni
dense, la liberalización de la educación, 
la lucha por los derechos civiles de los 
negros y los movimientos anticoloniales. 

"Lo importante de los sesentas es que 
fue un periodo de sacudimiento social y 
de contracultura que los chicanos supie
ron aprovechar. Aunque nunca logran la 
unificación de su movimiento, en las uni
versidades y colegios surge un grupo de 
intelectuales y, organizados en torno a 
líderes como César Chávez, los agricul
tores conforman otro sector. 

A lo largo del desarrollo del movi
miento chicana siempre está presente la 
resistencia cultural. Desde un principio 
su identidad se sustenta en la herencia 
mexicana, de la cual toma las herramien
tas para poder enfrentarse a la sociedad 
anglosajona. 

Yo creo, agregó Axel Ramírez, que 
luego de 30 años la situación no ha cam
biado mucho para los chicanos. Ejemplo 
de ello es el conflicto racial que en días 
pasados estalló en la ciudad de Los An
geles, California. el cual causó muchos 
problemas al gobierno estadunidense. 

Al respecto, el doctor Ramfrez advir
tió que "los chicanos siguen luchando por 
sus derechos; lo que acaba de suceder con 
la población negra es un reflejo de lo que 
pasó en los sesentas; es un problema de 
desempleo, de marginación, de opresión 
cultural, racial, etcétera. Y esto va a ser
vir como una especie de aviso para que 
los chicanos tengan cuidado y no se dejen 
avasallar por el sistema dominante". 

Añadió que los mexicanos tenemos la 
obligación de entenderlos y apoyarlos, ya 
que sus acttmles problemas son los mis
mos de hace tres décadas: carencia de 

empleos bien remunerados, de habita
ción, asistencia social y poco acceso a las 
instituciones educativas. 

Recordó que "si alguien ha sacado la 
cara por los indocumentados han sido 
precisamente los chicanos, pero eso ni lo 
sabemos, ni lo entendemos, y a veces ni 
lo agradecemos. 

Para concluir, Axel Ramírez dijo que 
la UNAM es la primera institución de su 
tipo que se ha dado a la tarea de estudiar 
el movimiento chicana, y sugirió que el 
Centro Coordinador y Difusor de Estu
dios Latinoamericanos organice un ciclo 
de cine chicana con el fin de que la co
munidad universitaria conozca más de 
este pueblo. O - -~ 
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S i emprendiéramos un viaje alre
dedor de la Tierra, observaríamos 
que sus continentes muestran diver
sos escenarios claramente relaciona
dos con ciertas latitudes del planeta. 
La selva la hallaríamos en los o•, los 
desiertos en los 30•, los bosques tem
plados aproximadamente en los 40• y 
los desiertos congelados de los polos 
en los 90•. Con esto no quiero afirmar 
que sería imposible encontrar selvas 
en latitudes superiores o bosques 
templados en inferiores. Sin embar
go, en términos generales, los diferen
tes ambientes se hallan en latitudes 
definidas. 

Cada paisaje de la Tierra tiene 
cualidades de temperatura y hume-

p R E N 

dad que lo distinguen: hay ambientes 
extraordinariamente húmedos y cáli
dos, como la selva, y otros 
dramáticamente secos y con cambios 
muy bruscos de temperatura entre el 
día y la noche, como los desiertos. 
lQué obliga a que un ambiente se 
ubique en un lugar y no en otro? lQué 
determina que un ambiente sea frío o 
caliente, húmedo o seco? La respues
ta es: EL VIENTO. 

Los griegos percibían de manera 
indirecta la presencia de un elemento 
invisible que los rodeaba. Era posible 
ver sus efectos cuando soplaba un 
viento fuerte, "pesarlo" al inflar la ve
jiga de un rumiante o simplemente al 
respirarlo. . 

El aire, como los griegos llamaron 
a este elemento invisible, fue objeto 
de las especulaciones de varios fllóso
fos. Quizá la conclusión más impor
tante a la que llegaron, al menos para 
los fmes de esta breve historia, fue 
afirmar que el aire caliente se expan
de y el aire frío se condensa y que 
existe más de un viento, dependiendo 
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de su dirección. De esta manera, al 
viento que provenía del norte se le 
llamaba Bóreo, Noto al del sur, Céfiro 
al del oeste y Euro al del este. Sin 
embargo, fueron los navegantes quie
nes más se interesaron por el viento, 
pues esperaban meses y meses la lle
gada de una corriente de aire que los 
impulsara a sus destinos. Tan grande 
era esta necesidad que, según cuenta 
la leyenda griega, Agamenón tuvo 
que sacriflcar a su hija Iflgenia para 
que soplara un viento que los llevara 
a él y a sus tropas a Troya. 

Siglos después del esplendor grie
go, los mercaderes romanos advirtie
ron que el viento no soplaba al azar, 
pues ellos usaban el recorrido regular 
de los vientos monzones, en Asia, pa
ra realizar sus viajes a la India. Estos 
vientos tenían la característica de so
plar en distinta dirección, segúrlftrera 
verano o invierno. En el mo~ó'it de 
verano, el viento soplaba dd mar al 
continente; en el monzón de invierno 
sucedía lo contrario: el viento soplaba 
del continente al mar. Sin embargo, ni 

o 
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los griegos ni los romanos sabían con 
certeza qué era el viento, pues se po
día sentir pero no ver. lCómo estu
diar algo que no se ve? Los términos 
frío o caliente, fuerte o suave, son muy 
ambiguos por ser relativos. Para 
conocer es necesario medir. 

En los siglos anteriores, las únicas 
características del viento que se po
dían medir eran su dirección y su fuer
za. Sólo hasta el Renacimiento, al es
tablecerse la costumbre de que cual
quier argumento científico debía de 
ser comprobado con la experi
mentación, se pudo medir su tempe
ratura. El instrumento usado para es
te fin fue el termómetro, inventado 
por Galileo alrededor del año 1593. 
Este instrumento causó la misma eu
foria que la aparición del telescopio o 
el microscopio. No se conservan ni el 
instrumento ni los diseños de este pri
mer termómetro, pero se tiene una 
descripción que el Padre Castelli es
cribió, en una carta dirigida a Mon-
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señor Ceaserini, el 20 de Septiembre 
de 1620: 

"Tomaba éste {Galileo) una pe
queña esfera hueca, de vidrio, del ta
maño de un huevo de gallina, a la que 
estaba soldado un tubo estrecho, del 
diámetro de una pajita (el tubo tenía 
una abertura en el extremo). Galileo 
calentaba con la mano la esfera y lue
go sumergía el tubo en una tina con 
agua. La esfera se enfriaba (el aire del 
interior) y el agua subía por el tubo. 

"Al calentarse el aire (expandirse) 
que había dentro de la esfera el agua 
descendía a la tina; pero cuando se 
enfriaba (condensarse), cedía el paso 
al agua." 

Este termómetro era también ba
rómetro, pues no sólo medfa la tem
peratura del aire sino también su peso 
o presión. Sin embargo, Galileo no 
apreció esta cualidad. Fue Evangelis
ta Torricelli, su discípulo, quien en
contró esta característica. 

En la Italia del Renacimiento se 
extraía el agua de los pozos por medio 
de bombas. En una ocasión, la gente 
del pueblo intentaba extraer agua cu
yo nivel de profundidad era de 10 
metros. Después de varios fracasos 
decidieron llamar a Galileo, quien re
visó todo el mecanismo de la bomba 
utilizada sin encontrar la causa que 
impedía su funcionamiento. Esto lo 
llevó a concluir que el agua se hallaba 
a una profundidad tal que su propio 
peso le impedía seguir ascendiendo. 
Después de la muerte de Galileo, 
Torricelli aftrmó que no era el peso 
del agua, sino el del aire, el que impe
día la extracción del agua. Puesto que 
aquél pesaba mucho menos que ésta 
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no podía desplazarla con
siderablemente. Para comprobarlo 
realizó el siguiente experimento: to
mó un tubo de vidrio hueco, sellado 
en uno de sus extremos y abierto en el 
otro. Lo llenó de mercurio y tapó con 
un dedo el eXtremo abierto. Poste
riormente introdujo el tubo en una 
tina también llena de mercurio y, con 
mucho cuidado, retiró el dedo del ori
ftcio abierto. Dentro del tubo, la co
lumna de mercurio descendía hasta 
un cierto nivel y permanecía ahí, a 
causa -dedujo Torricelli- de la pre
sión que el aire ejercía sobre el mer
curio de la tina. Torricelli conchiyó 
que arriba de nosotros existe un océa
no de aire y, después, sólo el vacío. 

Se había inventado el barómetro y, 
ron é~ la posibilidad de medir otra 
característica del aire: su presión. 

El experimento de Torricelli llegó 
a oídos del francés Blaise Pasea~ 1 ti. 
quien al retomar la idea del océano de 
aire, supuso que la presión sería dis-
tinta dependiendo de la altura, pues 
mientras más alto se e.sté, la capa de 
aire disminuye y, por lo tanto, su peso 
también. Esta suposición lo llevó a 
realizar, en 1648, un experimento que 
consistía en comparar la presión ob
tenida de dos barómetros en dos altu-
ras distintas: la punta y la base del 
monte Puy de Dome. Pascal compro-
bó lo que había vislumbrado y encon-
tró una función: La presión del aire 
disminuye al aumentar la altura. 

En ese mismo siglo, y el siguiente, 
muchos fueron los descubrimientos 
sobre las propiedades del aire. Sin 
embargo, quedaba la gran interrogan-
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y os problemas de las ciudades del Ter
.l...Jcer Mundo, en particular las de Amé
rica Latina, se deben al abrupto desarro
llo que han tenido desde los años 
cincuenta, lo cual motivó un crecimiento 
desmesurado y la falta de infraestructura 
y condiciones necesarias, además de que 
el uso del suelo nunca ha estado sujeto a 
una planeación, sino más bien manejado 
por intereses de grupos políticos y econó
micos. 

Lo anterior fue señalado por el doctor 
Manuel Rodríguez, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
al participar en la mesa redonda Proble
mas del Centro Histórico de la Ciudad de 

, México, organizada por la Unidad de 
Posgrado de Arquitectura de la UNAM, 
a través de la maestría en Investigación 
Urbano Arquitectónica. 

El especialista afirmó que la ciudad de 
México es el ejemplo lfder de estos pro
blemas, debido al volumen de habitantes 
que ella contiene y por el periodo tan 
corto en que se desarrolló esta densidad 
poblacional. 

Comentó que si bien en su fundación 
la ciudad de México era la atracción de 
los poderes civiles, políticos, religiosos y 
comerciales, además de que estaba muy 
habitada, a través de las décadas esto se 
ha transformado al grado de que ahora la 
mayor actividad ya no está en el centro, 
pues los conflictos que ahí se vivían han 

' incorporado a la sociedad hacia nuevos 
centros ubicados en la periferia. 

Asimismo, el doctor Manuel Rodrí
guez puntualizó que el Centro Histórico 
de la Ciudad de México es producto de 
nuestra cultura, de nuestros orígenes; 
destruirlo seña tanto como acabar con 
nuestros antecedentes; por ello consideró 
necesario y urgente rescatarlo como un 
lugar donde debe haber de todo para po
der vivir, además de respetar los valores 
históricos. "En esta tarea las universida
des de México deben tener una actuación 
destacada", comentó. 

Por su parte, Miguel Angel Armas, 
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No se debe desplazar a los habitantes del área 

Destruir el Centro Histórico 
/ / serta negar nuestros ortgenes 

presidente de la Unión Popular Centro 
Morelos, organismo que luego de los sis
mos de ).985 fue creado para apoyar a la 
comunidad del Centro Histórico en cuan
to a problemas de vivienda, señaló que si 
bien no están en contra de que esa zona 
se convierta en un espacio financiero, 
comercial y turístico, como pretende el 
Departamento del Distrito Federal con el 
Proyecto Alameda, "creemos que se de
ben respetar los derechos de arraigo y 
vivienda de los habitantes". 

Aclaró que ~1 organismo que preside 
estima necesario que la inversión que se 
canalice hacia el centro debe estar bien 
-dirigida, sin que desplace al habitante; al 
contrario, que beneficie en cuanto a las 
·eondiciones de vida. 

Finalmente, Alma Romo, integrante 
del mismo organismo, comentó que des
de los sismos del 85 la restitución de 
vivienda ha sido una demanda permanen
te de los habitantes y comerciantes del 
Centro Histórico de la Ciudad de Méxi
co; sin embargo, comentó, faltan meca
nismos a través de los cuales se pueda 
planificar la construcción de viviendas. 

Por ello, dijo, diversos organismos 
que aglutihan a movimientos urbanos po
pulares se han dado a la tarea de seguir 
buscando los canales de expresión en de
manda de vivienda, así como, en nuestro 
caso, evitar que nos retiren del centro, 
subrayó. O 



Para fortuna del arte mexicano, en 
1956, un hombre visionario abrió una 

galería en la calle de Génova, arriba del 
café Konditori; se llamó Contemporá
neos. Marcó la vanguardia plástica de la 
época. Ahí, Antonio Souza creó un espa
cio para los jóvenes artistas inde
pendientes de la escuela mexicana, y tra
jo a nuestro país a los pintores extranjeros 
más importantes. 

Por la deuda general que tiene el arte 
mexicano con el visionario promotor, de 
buen gusto para las nuevas manifestacio
nes artísticas, la Casa del Lago, en coor
dinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes; Difusión Cultural de 
la UNAM; la Galería Juan Martín y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
rinden un homenaje-exposición a don 
Antonio Souza. 

De la abstracción al happening -el 
título- reúne 152 obras de 32 destacados 
artistas que expusieron, entre 1956 y 
1970, en la galería Contemporáneos, y 
después en la sala Antonio Souza. 

En la década de los cincuenta, narra 
Delmari Romero, el ambiente artístico 
mexicano era explosivo e irrumpían las 
ansias de ruptura y de búsqueda frente al 
peso contundente de la Escuela Mexica
na de Pintura, que mediante David Alfaro 

Siqueiros decía: "no hay más ruta que la 
nuestra". 

Los nuevos artistas deseaban expresar 
sus inquietudes personales. Francisco 
Toledo dejaba entrever una energía crea
dora en sus concepciones erótico-místi
cas. José Luis Cuevas mostraba su precoz 
capacidad excepcional y obsesiva para el 
dibujo. Manuel Felguérez y Lilia Carrillo 
regresaban casados de París· empapados 
de un lenguaje abstracto; tenían menos de 
30 años. 

En esa época, Souza, refinado, sensi-
ble, bien educado, abrió espacios para la 
confrontación. Invitó al peruano Fernan
do de Szyszlo, al colombiano Fernando 
Botero, y a otros jóvenes pintores. Orga
nizó happenings -hoy performances-, 
que presentaban las corrientes concep
tuales de los años setenta. Trajo a México 
obras de la joven escuela de París, de la 
pintura alemana expresionista, de la es
cuela contemporánea italiana, cuando en 
esa época ni siquiera existía el Museo de 
Arte Moderno ~e México, y los que se 

De la abstracción al happe 

Antonio SoL'la: 
inventan un mu 
En 1956 abrió la sala 
Gerzso, Cuevas, Carrington y 



S'}Jintores 

donde pintores como Tamayo, 
hallaron un lugar para exponer 

interesaban en esa época el arte y no 
podían viajar vivían engañados creyendo 
que la escuela mexicana era importante. 

Cuenta Juan García Ponce que Con
temporáneos fue una galería ejemplar, 
donde expusieron la mayor parte de los 
pintores independientes de la escuela me
xicana: Rufino Tamayo -quien inauguró 
esta sala cuando ya era un pintor recono
cido-, Gunter GerLSo, Leonora Carring
ton. Patrocinó a artistas, jóvenes enton
ces, como Lilia Carrillo, Manuel 
Fclguérez, José Luis Cuevas, Roger von 
Gunten y Francisco Toledo. 

Apunta Delmari Romero que en la 
segunda galería de Souza, ubicada en su 
casa de la esquina de Reforma y Berna, 
Mathías Goeritz se declaró "harto" e ini
ció un movimiento de los "hartistas" ,jun
to con Cuevas, que era el "hilustrador", 
Pedro Friedeberg -concuño de Souza-, el 
"harquitecto", y Goeritz, el "hintelectual" 
del grupo. 

La misma Delmari dice que Antonio 
Souza estudió para ser ingeniero y se 

formó para heredar la Compañía de Ins
talaciones Eléctricas, que dirigía su pa
dre. Sin embargo, su inclinación por el 
arte lo llevó al dibujo y a la literatura. Se 
iba al centro de la ciudad de México para 
buscar antigüedades, estudiar dibujo con 
Angel Zárraga. Todavía al morir, y antes 
de ello, seguía escribiendo cuentos, pero, 
sin duda lo que mejor realizó en vida fue 
su labor de galerista, o dueño de galerías. 

Cuando en 1956 inauguró su primera 
galería, Elena Poniatowska le pidió que 
le hablara de los contemporáneos que iba 
a exponer. "A mí los pintores que me 
interesan son los que crean un mundo 
nuevo. Hay que inventar un mundo nue
vo, tanto en literatura como en pintura; 
volver a ver el mundo como si fuera el 
primer día de su nadmiento ... México ~~ 

ahora una capital que está vibrando y 
nace como una capital del universo". 

Souza era, más bien, un amigo de los 
artistas bien educado, cuenta García Pon
ce, en el sentido de conocer meticulosa
mente las reglas de la buena conducta 
social: comer con corrección, tener un 
lenguaje siempre apropiado, respetar a 
las señoras. Sin embargo, cuando reñía 
con algún artista de inmediato desmonta
ba su obra de la galería. 

> 
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Recuerda Garcfa Ponce que Souza te
n í<J unos enormes ojos azules muy abier
tos a la atención y al asombro; su cara 
conservaba algo infantil-como lo plasma 
Roger von Gunten en su retrato de 1959-; 
era de corta estatura y su capacidad de 
Jc..<;lumbramiento se reflejaba en su gozo 
por todas las formas de arte, ante la ele
g:tncia y buen gusto, desde los muebles 
hasta las mujeres. 

M u y al estilo de Souza, en días pasa
dos la Casa del Lago, con el apoyo de 
f:1miliares y coleccionistas privados, rea
lizó una inauguración-coctel. de etiqueta 
ngurosa -como se podía leer en algunas 
invitaciones de la gak:ría Souza- con se
vicio de ballet parcking, bocadillos· de 
cav iar. vino blanco y whisky. 

1\1 acto asistieron Roger von Gunten, 
·¡ omás Parra, Manuel Felguérez, Beatriz 
Znmora, Rodolfo Hurtado, Rodolfo Sa
IWbria. artistas y amigos personales del 
homenajeado. 

1 ~~ exposición integra parte de la obra 
de muchos de los pintores a quienes, ati
n:lllamente, Antonio Souza impulsó y 
que ahora son grandes figuras del arte 
naciOnal e internacional. 

!in las cuatro galerías de la Casa del 
l...:1go se pueden apreciar Jos distintos mo
mentos del arte de aquella época: abstrac
'o~. surrealistas, con Leonora Carrington 

ji 

en primer lugar, abstractos modernos y 
figurativos. · ~s·> · 

DeAlan Glass, quien siempre rechaza 
las exposiciones, la Casa del Lago consi
guió tres piezas pertenecient~ a colec
cionistas privados,. come.ntó Alejandro 
Matzumoto, curador de ese recinto uni
versitario. De Miguel Covarrubias hay en 
esta exposición dos cuadros. De Beatriz 
Zamora, que pinta en negro desde hace 
15 años, se muestran óleos trabajados en 
una gran variedad de co!cires: Extasis, 
Taumaturgia y Psíquico. · 

Gilberto Aceves Navarro tiene en esta 
exposición uno de los retratos de niños 
que pintaba para sobrevivir fuera de la 
galería Souza. 

En la sala donde está el material ico
nográfico destacan las anécdotas y los 
retratos de Souza; las invitaciones a las 
exposiciones de su galería; las cartas con 
dibujitos que Francisco Toledo hizo en 
Veracruz para el señor Souza, donde le 
saluda y le pide un poco de "hichichi" 
-dinero, en zapoteco-, y le cuenta que se 
compró un loro y que su milpa ya está 
grande. La carta tiene el loro pintado 
sobre una mano. 

Un retrato de Souza hecho por Leo no
ra Carrington, con una técnica que amal
gama el papel y el barro, representa el 
contorno de un rostro, como una luna, 
recortado y cubierto de barro, una verda
dera rareza en la obra de Carrington, con 
la huella del pie de Juan García Ponce, 
gran amigo de este personaje. También 
están las cartas-dibujos que Cuevas le 
enviaba desde Europa. 

Esta exposición-homenaje se presenta 
en las cuatro galerías de La Casa del 
Lago, hasta el24 de mayo; hay charlas de 
café con los pintores de la galeóa Anto
nio Souza, conferencias de renombrados 
críticos, cine y audiovisuales. O 

Estela Alcántara Mercado 
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te: lqué originaba la dirección cons
tante de los vientos? 

Hacía mucho que los marinos via
jaban del viejo al nuevo mundo, apro
vechando las llamadas "pasatas". Es
tos vientos siempre se dirigían, en el 
hemisferio norte, del nordeste al su
roeste y, en el hemisferio sur, del su
reste al noroeste. Después los ingle
ses bautizaron a estas "pasatas"· como 
"vientos comerciales." 

La simple idea de quedar inmóvi
les en altamar aterrorizaba a los ma
rinos, pues por alguna razón descono
cida el viento dejaba de soplar por 
meses en latitudes como el ecuador o 
los 30° de los dos hemisferios. Llama
ban "latitudes caballares" a los 30°, 
porque los caballos que iban en los 
barcos fallecían de hambre y había 
que arrojarlos al mar. Estos fenóme
nos eran inexplicables en aquella épo
ca. 

El primer cientffico que elaboró 
una explicación coherente sobre la 
circulación atmosférica fue el inglés 
Edmund Halley. En 1686, publicó 
-producto de sus innumerables via
jes- los resultados sobre el origen de 
los vientos alisios y monzones. 

Halley decía que los vientos alisios 
se movían a causa de las diferencias 
de temperatura en la superficie te
rrestre. En el ecuador, el aire se ca
lienta, se expande, asciende y se dirige 
a las regiones subtropicales (30°); ahí 
se enfría, desciende y, cerca de la su
perficie, se dirige de nuevo al ecua
dor, formando así una celda con
vectiva en eterno movimiento. Halley 
justfficaba la dirección de los vientos 
diciendo que éstos giraban con e) Sol 
de este a oeste. 

Otro inglés, George Hadley, afir
mó que la dirección de los vientos no 
se debía a que girasen con el Sol, sino 
a que la rotación terrestre los desvia
ba. Al moverse el aire hacia el ecua
dor, tiene que desviarse al oeste por
que la superficie terrestre se mueve 
hacia el este. Esa desviación, y no el 
So~ es la que determina la dirección 
de los vientos alisios. 

Las ideas de Hadley fueron olvi
dadas y redescubiertas por otros cien
tfficos; por ello, la desviación de los 
vientos por efecto de la rotación te
rrestre lleva el nombre de efecto Co
riolis, pues fue el físico francés de ese 
apellido quien dio, en 1835, los ar
gumentos físicos de dicha desviación. 

A finales del siglo XVIII y princi
pios del XIX, se realizó una gran can
tidad de mapas que mostraban zonas 
con la misma temperatura, misma 
presión, misma insolación, etc. Con 
ellos se determinó, entre otras carac
terísticas de la dinámica atmosférica, 
el hecho de que el aire siempre se 
moverá de un lugar de alta presión a 
uno de baja presión; que el clima no 
sólo es determinado por la tempera
tura de la superficie terrestre, sino 
que influyen otros elementos, como el 
relieve de los continentes y la desigual 
distribución de mares y tierra; y que 
los vientos alisios siguen lo expuesto 
por Hadley, pero que los vientos del 
oeste y los polares, son causados por 
efectos más complejos. 

Con la llegada de los satélites, en 
el siglo XX el misterio de los vientos 
y su intervención para determinar la 
distribución y características de los 
climas fue completamente resuelto. 

lA TORRE 

•José Manuel Mateo 
Centro Universitario de 

Comunicación de la Ciencia, 
UNAM 

En Babel nada existe, salvo la ima
gen. Las personas y los objetos se 
comportan sin transgredir ninguna de 
las nociones que tenemos definidas: 
los objetos no se mueven ni sufren 
cambios extraordinarios; las personas 
caminan, sonríen, se asustan. Sólo me 
provoca cierta inquietud el que pueda 
atravesarlas a pesar de su apariencia 
sólida, pues son, en realidad, imáge
nes. Ha surgido en mí, gracias a este 
hecho, la tentación de colocarme por 
completo en el interior de una imagen 
humana para asumirla con todos sus 
rasgos. Aunque la posibilidad me fas
cina, he desistid..) por dos razones. La 



primera es que no puedo prever sus 
movimientos (hay una sola que desde 
mi llegada ha permanecido absorta, 
sin cambiar de posición; no la he uti
lizado porque su presencia me produ
ce escalofríos, porque todas la imáge
nes -aun las de objetos- muestran 
cierta vitalidad que ésta no posee: por 
el contrario, es tan desagradable co
mo un muerto verdadero). En segun
do lugar, el experimento no tiene ca
so, pues no puedo comprobar su re
sultado. No hay nadie que sirva de 
testigo, ni siquiera un espejo. 

También hay imágenes de anima
les, pero son muy pocas. Lo que desde 
fuera imaginaba divertido y hasta her
moso es en realidad detestable. Ni los 
animales, ni las personas, nada de lo 
que aquí existe tiene sonido propio. 
En Babel no hay otro sonido que el de 
Vivaldi, interminable. El sueño es mi 
único descanso. Lo terrible es cuando 
ni en él desaparecen las imágenes ni 
Vi val di, se mezclan con mis recuerdos 
y asumen personalidades que no les 
corresponden. Hace tres días, la ima
gen de una anciana se apropió de Re
beca, sumando veinte años a su cara. 
(¿Y no quise yo hacer lo mismo, es 
decir, penetrar una imagen? Claro, 
pero existe una diferencia, en mí hay 
curiosidad, en las imágenes perver
sión). 

Babel fue concebida por un puña
do de científicos, y dos o tres poetas, 
a petición de nuestras autoridades, 
quienes retomando los ecos de otros 
países consideraban la construcción 
de la torre como muestra de nuestra 
mayoría de edad. Estoy seguro que a 

1' uiera de ellos no le importaría la 
ía de edad si estuviera aquí. Sin 

rgo, entre mi rencor y mis ansias 
;alir no dejo de admirar esta in

. ción. Las imágenes no son proyec
ncs cinematográficas ni hologra

t as tridimensionales. De la misma 
manera que las estrellas nos regalan 
s luz muerta, Babel es un prisma que 
• •..:ra la velocidad de la luz y ofrece, 

a q ten puebla su interior, imágenes 
U(; •• ombres que existen o existieron 
en el momento de ser iluminados. Es
to es lo que puedo entender como 
simple técnico que participó en la ins
talación de los filtros, cada uno de 
diferente frecuencia, por eso las imá
genes no tienen vida homogénea. 

GACETA 

·u AM 

Mi explicación funciona como una 
aspirina que me permite sobrevivir. Si 
no la hubiera convertido en un estri
billo más allá de mi voz, hace buen 
tiempo que hubiera perdido la cabe
za. Babel es tan desesperante como 
las bibliotecas ocultas de los monaste
rios medievales que apresaban a los 
curiosos y a los ingenuos. O a los im
béciles como yo. Apenas termines con 
el flltro de la puerta principal regresas 
al cuarto nivel; te sacaremos antes de 
sellar el domo. Si tardas tendrás que 
esperar hasta la inauguración, me 
dijeron a manera de broma. Apresuré 
mi trabajo, subí al cuarto nivel y en
tonces vi la primera ~ precisa
mente la que nunca ha qynbiado de 
posición. Ahora me desagrada, pero 
en ese momento me parecía hermosa. 
Tenía (tiene) zapatillas y vestido rojo, 
y la cara oculta bajo el pelo castaño y 
en desorden. Cuando miré hacia arri
ba, el domo ya estaba en su lugar, 
perfectamente sellado. 

Las dimensione& del domo hacen 
imposible su instalación en menos de 
dos horas, aun con Jas·•fécnicas que 
utilizamos. No se olvidaron de mí, me 
encerraron con plena conciencia. 
Junto con mis herramientas, los ali
mentos y el agua son otro asidero de 
mi convicción de que afuera existe un 
mundo verdadero donde me espera 
Rebeca, mi mujer. 

Los últimos días he vivido en la 
semi.oscuridad. Sólo .recibo UD· poco 
de luz,la misma que cubre· las imáge
nes como los cenitales de los teatros 
antiguos. Los alimentos se han termi
nado y cada vez ~~ye menos el agua. 
Ya no puedo dormir y de ,t~-o escu
char a Vivaldi me he vuelto inmune al 
malestar de los primeros días. Cami
né, corrí, descubrí pasillos, estancias, 
sótanos, escaleras. Soñé con la poslbi
lidad de hallar una salida y me estrellé 
con las paredes de Babel. Evito las 
imágenes, ya no quiero tropezarme 
con ellas porque sé que no puedo 
tropezarme con ellas. 

Me he resignado sebtarme en 
este rincón, a mirar sus lindas zapati
llas rojas y escuc.Ur su voz mientras 
acaricia mis cabeh 

-No Dores más. Babel no tiene 
salida. 
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En estos momentos de profunda crisis 
en los pafses socialistas el principal 

reto que enfrenta Cuba es el de la demo
cracia. En opinión de Haroldo Alonso, 
investigador del Centro de Estudios so
bre América, de La Habana, Cuba, este 
problema no se puede abordar por medio 
de paradigmas, sino con un análisis de la 
realidad social. 

En el Tercer Mundo, Cuba ha logrado 
más que ningún país en la construcción 
de una democracia sustancial; es decir, ha 
resuelto los problemas básicos de la po
blación mediante un marco equitativo 
que ha buscado borrar las tremendas de
sigualdades existentes en varias partes 
del mundo. Por ejemplo, ha desterrado el 
estigma del mendigo. 

En el plano político también existen 
avances importantes. El pafs se ha insti
tucionalizado, quedó atrás la etapa en la 
que el grupo que ejercía el liderazgo re
volucionario no tenía más límites que sus 
propias decisiones. Existe una legalidad 
e instituciones que funcionan regular
mente y que normativizan la autoridad 
política. 

En este sentido, se han logrado niveles 
importantes de participación ciudadana: 
"la gente colabora en la defensa nacional, 
en la producción, en actjvidades simbóli
cas", hecho trascendental en un país que 
busca el desarrollo. También se han lo
grado avances en cuanto a la participa
ción de la gente para la toma de decisio
nes, sobre todo en los gobiernos locales 
y municipales. 

Sin embargo, ninguno de estos avan
ces es completo para un pafs que busca, 
ante todo, una renovación de la democra
cia socialista que conlleve a la meta mar-

lnlerés por el acontecer de la l~la caribeña. 

Conferencias en Ciencias Políticas 

Ante la crisis socialista, Cuba 
enfrenta el reto de la democracia 
Para lograr el consenso nacional es necesario reconocer el pluralismo 
declaró el investigador Haroldo Alonso ' 

xista de la autogestión social y la auto
rrealización humana. 

Pararllegar a este objetivo y lograr 
cimentar la democracia en Cuba es nece
sario descentralizar el poder político; 
aunque, reconoció Haroldo Alonso, en 
estos momentos de crisis no es pertinente 
en todas las esferas, porque · "el estado 
especial que vive la isla requiere de la 
necesaria centralización de un conjunto 
de decisiones vitales para. la sobreviven
cía nacional". 

También se requiere rescatar la con
cepción pluralista de la política. Durante 
mucho tiempo los ataques del gobierno 
estadunidense mótivaron un énfasis en 
torno a la unidad. Hoy continúa siendo 
inevitable, pero hay que plantearla desde 
el punto de vista de la diversidad para 
que, a partir de este conflicto, arribemos 
a la construcción del consenso. 

En este sentido, resulta importante sa
ber si el Partido Comunista Cubano es la 
mejor alternativa para la sociedad de esa 
isla. En nuestra opinión, expresó, toda 
construcción democrática es una cons
trucción nacional, y bajo esta perSpectiva 
resulta que la mencionada organización 
política fue construida a partir de la uni
dad de las fuerzas revolucionarias. 

Por ello, Cuba será tan democrática 

Ha roldo Alonso. 

como democrático sea el Partido Comu
nista. Sin embargo, para llegar a este fin 
es necesario resolver problemas que tie
nen que ver con los fundamentos del sis
tema socialista. Ahora mismo, concluyó, 
con la inclusión de los grupos religiosos 
al PC cubano se ha derrumbado uno de 
los pilares básicos de la doctrina socialis
ta: el ateísmo científico. 

Pero no creo que exista otra forma 
para llegar al consenso nacional m á•; que 
a través del reconocimiento de la plurali
dad nacional, de los diferentes sectores 
de la sociedad y de las demandas que 
están en el sustrato nacional. 

Haroldo Alonso, invitado por el Cen
tro de Estudios Latinoamericanos de la 
UNAM, ofreció en la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales una serie de con
ferencias bajo el título LOs Retos de Cuba 
ante la Crisis del Socialismo Actual. O 

JuanJacintoSilva 
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Lorenzo Martfnez, catedrático en la FQ 

Indispensable en la construcción 
el control de calidad en materiales 
Mejorar productos no debe ser sólo resultado de un momento histórico 
de .Conflicto 

m GACETA 
WUNAM 

T os trági<:m IICOntecimicntos que so. 
..I...A>revinieton 1 los sismos que afecta. 
tul a la ciudad capital en 19M, ash:omo 
la reciente ads1mfc en Guatnllajara, la· 
~ debeD servir pat1 rcOexionar en 
quo debemos tcnar una actitud permi· 
nente do inv.estígac:iálcle los materialCI 
ron que se c:oostruye la infraestrl.laura 
urbana. 
se utiliza para la construcción de puentes, 
tuberías, gasoductos, 'etcétera, tiene un 
periodo de duración que va de 20 a 40 
años. Por lo tanto es necesatio establecer 
mecanismos para vigilar su deterioro y al 
mismo tiempo encontrar nuevos métodos 
que permitan mejorar su eficiencia. 

Esto dijo el doctor Lorenzo Martfnez, 
profesor de Ingeniería Metalúrgica de la 
Facultad de Química e investigador de 
Física, en el Coloquio de Investigación 
que se efectuó en el auditorio Nabor Ca
rrillo de Ciudad Universitaria, sobre Ba
rras de Refuerzo para la .Construcción en 
Zonas Sísmicas. 

En esta conferencia, organizada por el 
Centro Universitario de Comunicación 
de la Ciencia, el doctor Martínez señaló 
que los esfuerzos por mejorar productos 
y tecnología deberi~er un proceso evolu
tivo y no sólo resultado de un momento 
histórico de conflicto. 

Por ejemplo, explicó. el temblor de 
1985 generó un fuerte impulso a la inves
tigación en el área metalúrgica, pero 
pasado el tiempo se perdió continuidad 
y se retiró todo programa de apoyo. No 
obstante, como consecuencia de .esas 
investigaciones se hicieron cambios 
im¡¡ortantes en la normatividad para la 
construcción con materiales de acero. 

Se establecieron las primeras normas 
para regular los procesos de soldadura 
(Hl21) y para producir barras de refuerzo 

de grado soldable. Hubo también cam
bios en el Reglamento de Construcción 
del Distrito Federal. 

El doctor Lorenzo Martfnez comentó 
que la industria del acero en México pro
duce muy buena calidad, y que la eficien
cia y rapidez de sus laboratorios permite 
tener un buen control de sus productos. 
Sin embargo, explicó que como bloque 
comercial se encuentra en desventaja con 
relación a Estados Unidos, y mucho más 
con Europa, cuyos países son los más 
aventajados a nivel mundial en materia 
de construcción. 

Lorenzo Martinrz. Investigar los malcrialts 
para coolX'rar 11 contrarreslar ca lástrorrs. 

En esas naciones la varilla que se uti
liza es soldable; tiene normas de esfuerzo 
límite, un contenido máximo de carbón, 
alta resistencia y tiene que pasar pruebas 
de doblez y desdoblez. En México, la 
·varilla que se utiliza no es soldable, ca
racterística; está muy importante para 
evitar riesgos en la construcción. 

Las nuevas barras de refuerzo solda
ble que se desarrollaron con base en las 
fallas patentes durante el sismo del85. no 
se han podido introducir en el mercado 
nacional, pues no se ha creado conciencia 
para construir con los más altos niveles 
de calidad posible. Hasta ahora son un 
producto de exportación. O 

14 de mayo de 1992 
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Como consecuencia de la ineficacia 
económica y la incapacidad de las 

medidas del Plan Baker para sacar ade
lante la crisis de la deuda, fue indiscutible 
la necesidad de una nueva estrategia. El 
Plan Brady, entonces, representa para el 
bloque acreedor una alternativa de solu
ción que está dentro del terreno de sus 
intereses. 

La negociación Brady contribuyó a 
generar las condiciones del crecimiento 
económico del país. De hecho, desde ha
ce tres ai'los México se encuentra ubicado 
entre tasas de inflación que van del 20 y 
hasta el 30 por ciento, así como en un 
crecimiento cercano a la tasa del cuatro 
por ciento, promedio. 
, Durante la conferencia El Plan Brady 
en México, el maestro Mario Zepeda, 
investigador del Instituto de Investiga
ciones Económicas (IIEc) de la UNAM, 
precisó que la deuda de nuestro país es 
uno de los temas de mayor interés y preo
cupación, no sólo en los ámbitos de la 
economía, sino también de la polflica; 
además, los gobiernos y la población la
tinoamericana, crecientemente. han exi
gido soluciones más reales al respecto. 

Qué decfa el Plan Baker 

Integrante del área Econ01:nía Mun
dial y América Latina, el maestro Zepeda 
recordó que el Plan Baker recomendaba 
a los gobiernos deudores severos ajustes 
de sus finanzas. Estos consistían básica
mente en reducciones drásticas del gasto 
público. incluidas la desincorporación y 
privatización de empresas públicas y pa
raestatales; un aumento importante en los 
ingresos públicos, por medio de las con
tribuciones, de las tarifas y precios de 
bienes y servicios del sector público. 

También un ajuste en la balanza de 

México en el marco internacional 

La negociación Brady contribuyó 
al crecimiento económico del país 
Alternativa para el bloque acreedor; se creó como respuesta a la 
incapacidad del Plan Baker: Mario Zepedá 

pagos, sobre todo por la vfa de reducir 
importaciones y por la devaluación del 
tipo de cambio, esta última como instru
mento de estímulo a las exportaciones y 
al crédito en ;llf. importaciones. 

Con todo·e5o, dijo, se suponía que el 
Plan Baker podría sanear de inmediato, o 
en un plazo !"il;ZOnable, el funcionamiento 
de las economías deudoras y dar oportu
nidad a su crecimiento para seguir pagan
do sus débitos. 

Para los países deudores esas medidas 
significaron un periodo de destrucción de 
capital, contrac&ión de la economía, da
ños sociales s~veros en desnutrición y 
desempleo y deterioro de la capacidad 
adquisitiva, efectos que se van a extender 
mucho más allá de la famosa década per
dida. 

Aunque la crisis de la deuda se convir
tió en un creciente problema político de 
orden internacional para los gobiernos 
acreedores, y a los organismos multilate
rales indudablemente les ha servido para 
reorganiz.at. la econom fa de los países 
deudores en función de sus intereses fu
turos y presentes. 

El Plan Brady al quite 

Este plan se erige como una solución 
y a pesar de que no es "la solución gene
ralizada para el problema de la deuda va 
a ofrecer un camino y una posibilidad de 
crecimiento y cierta mejoría macroeco
nóm ica para aquellos países que se adap
ten bien a las exigen<i:~as de éste". 

A esa estrategia se integran fondos de 
garantía, con recursos proporcionados 
por los organismos financieros interna
cionales y del Club de París, en favor de 
las naciones deudor"as, que van a garanti
zar el pago futuro de los nuevos títulos. 

Cabe destacar que la diferencia entre 
uno y otro plan estriba en que el Brady 
acepta, (J9r primera vez, la reducción de 

las tasas de interés y de capital en forma 
importante. 

Sin embargo, los recursoo puestos a 
disposición de los países deudores son 
relativamente limitados. Para México es 
indudable que la renegociación contribu
yó a crear condiciones para el crecimien
to, pero cabe la pregunta: ¿qué fue lo que 
más ayudó a ello?, ¿el profundo ajuste 
realizado por la economía mexicana o la 
negociación Brady? 

Aparte de las medidas privatizadoras, 
no es coincidencia que la renegociación 
también haya dado pie al surgimiento del 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos, el cual ha llegado a ser tan im
portante o más que el tema de la deuda. 

El maestro Mario Zepeda resaltó lo 
relativo a la reducción del capital: con la 
renegociación México logró una reduc
ción del 35 por ciento del capital. Sin 
embargo, "el mercado había descontado, 
en aquellos que son llamados secunda
rios, los títulos de deuda mexicana hasta 
cerca del60 por ciento de su valor". 

En ese mismo año de 1990, dentro de 
la renegociación, nuestro país acuerda 
una tasa de interés fija del6.25 por ciento. 
Aquí viene otra mala renegociación: ac
tualmente la tasa Libor se ubica en cinco 
puntos; además, la sobretac;a en los pre
cios que se debe de pagar por riesgo 
adicional da un total de 5.8, lo que signi
fica que México está pagando más con la 
renegociación a tasas de interés fijas que 
si lo hiciera a tasas del mercado. 

Finalmente, el maestro Zcpeda preci
só que el Plan Brady plantea soluciones 
principalmente porque pro?orciona 
abundantes nuevos créditos netos, e in
cluso permite negociar "quitas" de capi
tal al Club de París y a los organismos 
financieros internacionales. O 

Alberto G. Navarro 
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Obra teatral en torno a la relación padre-hija 

Galopa, galopa, intersección 
entre lo onírico y la realidad 
Interesante propuesta de Tomás Urtusástegui sobre las tormentosas 
relaciones familiares, montada en el foro El Juglar 

T a mujeres deben tener cerradas las 
.Lpiemas y los ojos para que no vean la 
maldad del mundo, recomienda, impera
tiva y amenazante, Lucía a su hija Carla, 
quien desfoga su furia y desasosiego -no 
desprovisto de erotismo- montando im
petuosamente a Cometa, el caballo que le 
ha regalado su padre. 

Carla, quien se autodefine como "risa, 
agua y diablo", ha presenciado e imagi
nado los encuentros amorosos de sus pro
genitores, los cuales le provocan una es
pecie de. despecho debido a esos 
sentimientos encontrados que le despier
ta el autor de sus días. 

Como una forma de expresar y prodi
gar ese amor casi camal que siente por su 
padre, y aun en contra del natural disgus
to de su poco amorosa madre, ella intenta 
entregarse violentamente a Carlos, su jo
ven vecino. 

Gracias a la magia del teatro; a la 
creatividad del escritor Tomás Urtusáste
gui, y a la entrega del director Ramiro 
García y de los actores Aarón Mozas, 
Eugenia Becerra. Adriana Jiménez y Ja
vier Mondragón, en el reducido escena
rio de El Juglar se logra una interesante 
puesta en escena sobre las tortuosas rela
ciones familiares. 

Aprovechando todos los recursos tea
trales -escenas simultáneas, mezcla de 
tiempos-, en Galopa, galopa los actores 
desarrollan de manera espléndida una 
trama, sencilla en apariencia, que viene a 
constituirse en un mosaico de sentimien
tos en el que se mezclan el amor: los 
celos, desconfianza, pasión, deseo y ca9.-. 
ño. 

Esta pieza teatral refleja una tortuosa 
relación familiar: la madre impositiva 
que llega a sentir celos de la hija; el padre 
cariñoso que mira, no precisamente con 
tranquilidad, a su vástaga convertida en 

14 de mayo de 1992 
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mujer, y la hija crecida e inquieta que ~e 
rebela ante su madre y confunde sus sen . 
timientos hacia su padre. 

Aplicando el principio de que lo par
ticular lleva a lo universal, el montaje 
logra condensar en una trama singular 
-una familia, un rancho remoto, un caba
llo- situaciones que suelen generalizarse 
a nivel social. 

Esta obra, -puede leerse en el progra
ma de mano-, "se basa en un plantea
miento onírico y, por lo tanto, simbólico 
en torno a una compleja relación pa
dre/hija: la ambigüedad entre lo real y lo 
irreal como propuesta. La interst".cción 
entre los planos onírico y el plano real es 
el punto de conflicto, pero también la 
puerta hacia la lucidez". 

Interesante propuesta escénica, sin 
duda ésta de Galopa, galopa, que se pre
senta en el Foro El Juglar (Manuel M. 
Ponce 233, colonia Guadalupe Inn) los 
sábados a las 18 y 20 horas y los domin
gos a las 18. O 

José Martínluárez 
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J oseph, infancia y sida 

~ Joseph Joey Benko tiene sida desde que 
....¡ nació, hace 11 años, debido a una 
.S! 
.§ transfusión de sangre. Aprendió a vivir 
~ con su enfermedad. Su vida podría ser 
~ como la de los demás niños de su edad, 
2 pero no es así. El ya enfrenta momentos 
~ de duda, de ca.nsancio y desesperación. 

Es uno de los muchos niños que en el 
mundo sufren los estragos de la ignoran
cia, de la falta de información, de la ca
rencia de datos oportunos que hubieran 
podido evitar la proliferación del sida, 
enfermedad que no perdona sexo, edad, 
ni credos. 

Originario de San Diego, California, 
este niño ha vivido con el Virus de Inmu
nodeficiencia Humana (VII-I). Este caso, 
como lo dice I-Iorncio Guerrero en el car
tel de presentación de la exposición Jo
seph, infancia y sida, en el Museo Uni
versitario del Chopo, pudiera parecer un 
caso lejano para nuestra realidad mexica
na; no es asf, ya que en la actualidad entre 
la población infantil de nuestro país se 
han presentado casos de este padeci
miento. 

Ahora conocemos la singular cotidia
nidad de Jocy, gracias al artístico trabajo 
de la fotógrafa Mari ella Poli Rovereto. El 
conjunto de fotografías forman un docu
mento cargado de una "voluntad explíci
ta elocuente", sobre todo cuando los re
tratos del pequeño conviviendo con su 
familia delatan un rostro que descifra in
mensurables ganas de aferrarse a la vida, 
de seguir estando en este mundo. 

Estas fotogrnfías, dice Guerrero, fue
ron tomadas para arrancar no un mínimo, 
sino un máximo de participación indivi
dual y de grupo, aunque se sabe ya que el 
arte está más allá del panfleto lacrimóge
no . 

~--

Y este es el arte que descarga Poli en 
sus fotos en blanco y negro, combinadas 
con infinidad de elementos críticos que 
dejan entrever una intromisión profunda 
en la vida de Joseph, profundidad que se 
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vuelve peligrosa, audaz, pero sensata, sin 
rayar en lo profano, sin caer en el amari
llismo. 

La artista Mariella Poli advierte que 
en sus fotografías pretende destacar el 
lado humano de 'fas personas infectadas. 
Así, su exposición] oseph, infancia y sida 
se convierte en punta de lanza de una 

cruzada para "remover, en lo posible, el 
mar de arenas movedizas de la desinfor
mación". En la muestra participa también 
el organismo Unidos Contra el Sida, AC, 
el Museo Universitario del Chopo, y un 
número considerable de personas que 
contribuyeron con ideas, testimonios y 
sugerencias. 

L1 exposición permanecerá hasta el 
día 24 de mayo en el Museo Universitario 
del Chopo. O 

Gustavo Castillo 
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Memorable participación en el 68 

José Revueltas, un pensamiento 
crítico siempre a la vanguardia 
Definió al "tapadismo" mexicano como una variante de la reelección, 
pero diferida a un personaje distinto 

H ombre de fuertes convicciones, pen
samiento crítico a ultranza y visión 

revolucionaria, José Revueltas ocupa un 
importante espacio en la historia contem
poránea de México. Por mucho tiempo su 
prolífica producción literaria y su activi
dad política fueron ejemplo de vanguar
dia en el país. 

Famoso por su militancia en el Partido 
Comunista, conocido por sus ensayos y 
novelas, así como por su memorable par
ticipación en el movimiento del 68, Re
vueltas parece haber quedado atrás. Aun 
cuando generaciones pasadas recuerdan 
cabalmente su figura como intelectual y 
luchador social, las nuevas parecen sos
layar a este pensador que excavó en lo 
más hondo de la condición humana. A 
pesar de todo, su imagen habrá de ser 
ejemplo de compromiso con las clases 
sociales depauperadas y de coherencia 
entre la acción y la palabra. 

En el ciclo de conferencias Pensado
res Mexicanos del Siglo XX. Segunda 
Mitad, efectuado recientemente en la Ca
sa Universitaria del Libro, la socióloga 
Georgina Limones, profesora de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, presentó una semblanza de 
este intelectual mexicano, no sin antes 
reconocer lo díficil de "abordar una obra 
tan vasta desde todos los puntos de vista". 

En vida, y aun después de su muerte, 
José Revueltas "fue un hombre contro
vertido y polémico": escritor, político, 
militante marxista, agudo analista, crítico 
de la realidad, compromcíido con su 
tiempo y con la transformación política y 

;ial de México. 
Fue muy prolífico su producción lite

raria abarcó todos los géneros: cuento, 
novela, poesía, teatro, guión cinemato
gráfico y ensayo (científico, teórico, his
tórico y, sobre todo, político). Este inte-
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lectual consideró siempre de primera im
portancia la unidad entre la teoría y la 
práctica política. .1 

Su vida estuvo llena de vicisitudes; 
desarrolló una intensa carrera política en 
el movimiento de izquierda en México: a 
los 16 años (1930) ingresa al Partido Co
munista Mexicano y vive en carne propia 
la dureza del gobierno, que lo condenará 
a la cárcel en las Islas Marias; no obstante 
su alejamiento temporal de la lucha so
cial, estuvo atento a lo que acontecía en 
su entorno y acontecer políticos. 

El pensamiento crítico fue la caracte
rística constante en Revueltas, lo que le 
valió ser expulsado en 1943 y en 1960 del 
Partido Comunista y, posteriormente, en 
1963, de la Liga Leninista Espartaco, que 
él mismo fundara. 

Aunque después se autocriticó por 
ello, Revueltas participó en la Confede
ración de Trabajadores de México, al la
do de Vicente Lombardo Toledano. Sin 
embargo, habría que evaluar y analizar 
profundamente las circunstancias que le 
hicieron tomar la decisión de participar 
en esa organización durante un amplio 
periodo, de 1944 a 1955. 

Pensador político 

Entre sus principales obras políticas, 
señaló Georgina Limones, se encuentran 
Una democracia bárbara, escrita en 
1958 y publicada hasta 1975; Ensayos 
sobre un proletariado sin cabeza (1962). 
De los publicados postmortem destacan 
México 68. Juventud y revolución, y 
Cuestionamientos e intenciones (1978). 
Está además el conjunto de escritos polí
ticos reunidos en 1984 y el texto Ensayo 
sobre México (1985). 

"Revueltas hizo importantes aportes a 
la teoría política de partido, entre los que 
destaca su concepto de democracia cog-

noscitiva, así como sus invaluables escri
tos políticos relacionados con la vida in
tema del PC, testimonios fidedignos de 
lo que en otros tiempos fue la organiza
ción más importante de izquierda en Mé
xico." 

Su perspectiva analitica sobre la situa
ción económica, social y politica fue, en 
su momento, guía para su acción; hoy en 
día forma parte de la historia contempo
ránea de México. 

Del Partido Comunista Revueltas cri
ticó la visión y aplicación dogmática de 
los postulados de la Internacional Comu
nista y del PC de la Unión Soviética, 
durante y después del stalinismo, así co
mo el autoritarismo que en las filas del 
partido ejercía la dirección, ausencia de / 
discusión y de preparación entre sus 
miembros. 

Crítico a ultranza 

A diferencia de la mayorfa de-los del 
PC, Revueltas vio al marxismo como un 
método de análisis y práctica política de 
una concepción del mundo cuyo fin es la 
transformación revolucionaria de la so
ciedad camino al socialismo, con un sis
tema social justo, libre y democrático. 

Fue un crítico acérrimo de la burgue
sía y el gobierno posrevolucionario de 
México. En 1975 definió al"tapadismo" 
nacional como "una variante de la reelec
ción, pero diferida cada vez a otra perso
na de entre las seleccionadas-para reele
gir a la élite del poder, siempre igual a sí 
misma, la cual no sobreviviría ante el 
empuje critico de una democracia autén
tica, con todo lo que esto comporta: liber
tad de expresión, de libre asociación, li
bre sufragio". 

Destaca también en su trabajo el aná- . 
lisis sobre la ideología que, en sus pala
bras, dice "disimula la manipulación real 
que constituye una de las bases primor
diales en que se sustenta el análisis de 
dominio al cual se encuentra enajenada 
la sociedad mexicana en su conjunto". 

En el primer periodo de su militancia 
en las filas del PC, que abarcó de 1930 a 
1943, se observa en Revueltas la acepta
ción de la política de esa organización 
partidaria de una manera crítica. Con la 
salida de la CTM del partido comunista, 
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en 1937, y la imposición de su regreso en 
unos cuantos meses, se inicia una crisis 
que se agudiza con el asesinato de 
Trotsky, periodo que para Revueltas fue 
no sólo de trabajo político y militante, 
sino también de reflexión y discusión 
crítica que lo conducirá a su expulsión 
del partido, en 1943. 

Un año más tarde funda el grupo mar
xista El Insurgente, y a partir de ese mo
mento y hasta 1946 participa en la Liga 
Socialista Mexicana, con Lombardo To
ledano. En 1947 participa en la mesa 
redonda de los marxistas, que se propone 
crear el Partido Popular (PP). En éste 
Revueltas militó siete años. 

Después de autocriticarse, entre otras 
cosas por haber estado en el PP, Revuel
tas reingresa al Partido Comunista en 
1956, donde milita cuatro años más. Su 
pc::nsamiento crítico lo alejará, con poste
rioridad y de manera definitiva, de las 
posiciones dogmáticas, sectarias y auto
ritarias que prevalecían al interior de esta 
organización política. 

Así, en 1960 ingresa al Partido Obrero 
y Campesino de México. En septiembre 
del mismo afio funda la Liga Leninista 
Espartaco (LLE), donde sostendrá que no 
existe el partido de clase y que todas las 
organizaciones de la izquierda revolucio
naria en México tenían que reconocer 
que no son el partido de la clase, sino un 
intento para la organización del partido 
de clase. 

El movimiento del '68 

En 1963, luego de ser expulsado de la 
LLE por publicar artículos críticos a ella, 
crea la Liga Comunista Bspartaco, de 
donde saldrá para trabajar en otros gru
pos pequeños de izquierda hasta 1968, 
cuando se integra al movimiento estu
diantil que conmovió la estructura del 
sistema político mexicano. 

En sus trabajos -tipo ensayo- sobre 
este movimiento, escritos entre 1968 y 
1971, se observa, en opinión de Georgina 
Limones, "su protagonismo comprome
tido con la l)istoria, y rescata la memoria 
de esos años definitivos de la historia 
contemporánea de México". 

Con aguda intuición se percató de lo 
que se avecinaba y fue de los pocos a Jos 
que el movimiento del 68 no tomó por 
sorpresa: tenía claro que la liberación 
económica, política y social tendría su 
vanguardia en el proletariado; pero ve el 
contenido avanzado, revolucionario y so
cialista del movimiento y dice que "es la 
conciencia colectiva nacional la que se 
expresa" a través de él "con el lenguaje 
de la clase obrera, pero no es la clase 
obrera y no puede, por tanto, sustituirla 
en el proceso final de liberación revolu
cionaria". 

Revueltas reconoció la autogestión 
como la forma y el contenido específico 
de manifestarse del movimiento y obser
va que las formas organizativas que asu
mió éste son parte del proceso de auto
gestión: en la gran base estudiantil se 

Contaminación y Medio Ambiente en la 
Ciudad de México 

El ciclo de conferencias titulado Contaminación y Medio Am
biente en la Ciudad de México (Calidad del Aire), se llevaró a 
cabo, a las 13 horas, en el salón de exómenes profesionales de la 
Facultad de Ingeniería. 

Fecha: miércoles 20 de mayo de 1992 
Ponente: Doctor Francisco Guzmón, gerente de Energéticos Al

ternos y Química Ambiental, del Instituto Mexicano del Petróleo 
Tema: Estudio Global de la Calidad del Aire en la Ciudad de 

México. 
Fecha: miércoles 27 de mayo de 1992 
Ponente: Doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de 

Física de la UNAM 
Tema: Posibles Soluciones a la Contaminación en la Ciudad de 

México. 

encontraban las brigadas politicas, a ni
vel de plantel, los comités de lucha; y en 
lo alto de la dirección, el Consejo Nacio
nal de Huelga. 

A raíz de la represión del2 de octubre, 
Revueltas es encarcelado y desde el pre
sidio continuó su producción política y 
organizativa. 

Obra literaria 

Al mismo tiempo que desarrolla un 
trabajo intenso a nivel de la coyuntura 
política, escribe un sinfín de obras litera
rias. Entre las más importantes destacan 
Los días terrenales, Los muros de agua, 
El apando, Los errores. 

Lo característico de estas obras, afir
mó la espe,cialista, es un pesimismo. 
Ahonda hasta lo más profundo de la con
dición humana y presenta personajes y 
situaciones límites, en cuanto al dolor, 
cualidades y defectos. Asf, en su vasta 
obra literaria da voz a sus compañeros de 
militancia -en las obras más políticas- y 
señalará que lo singular tiene mayor cua
lidad que mostrar las cosas a nivel gene
ral. De ahí que con su pluma profundice 
en los problemas de las relaciones huma
nas. 

Sus ensayos históricos, por otra parte, 
analizan los distintos periodos de la his
toria de México. 

Revueltas sale de la cárcel y muere en 
1976. Su obra política posee una gran 
importancia, pues a raíz de 1968 es reto
mada por la gencra~ión que sobrevive y 
la que le sigue. Varias de sus obras de 
análisis crítico-políticos sobre el partido 
del proletariado es estudiada para consti
tuir y fundar diversas organizaciones que 
se plantean la lucha por la transformación 
social en México. 

Podríamos pensar, concluyó Georgi
na Limones, "que si Revueltas aún vivie
ra tendría un pensamiento crítico y de 
avanzada y estaría a favor de movimien
tos como los ecologistas y los de nuevos 
sujetos sociales como las mujeres; por
que fue una característica constante en su 
vida el análisis crítico de las situaciones, 
y se mantuvo a la vanguardia del pensa
miento crítico". O 

José Martín J uárez 

umMm 



C:ultur~--------------------------------------------------------------

Ciclo La narrativa de fin de siglo 

Mónica Lavín, escritora que avanza 
por un camino literario muy propio 

I nequívocamente, la cuen:ista Mónica 
Lavío puede compararse con un prolí

fico campo fértil. De su pensamiento ger
minan frondosamente los personajes a 
los que dota de vida; por su creciente 
talento promete cosechar los frutos de su 
inagotable creatividad. 

En la escritora Lavín se descubre a una 
mujer que ha encontrado en la literatura 
un canal para transmitir sentimientos, 
emociones y las crudas pesadumbres de 
un mundo transparente y real. En su tra
bajo se advierte esa carga explosiva de la 
locura humana, las detonaciones pasio
nales de una relación amorosa, las enso
ñaciones perdidas. 

Al participar en el ciclo de presenta
ciones personales de escritores titulado 
La narrativa de fin de siglo, organizado 
por la Dirección de Literatura de la Coor
dinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, Mónica Lavfn, autora de Cuen
tos de desencuentro y otros, y Nicolasa y 
los encajes, dijo que plasma en su queha
cer literario una existencia caleidoscópi
ca representada por la diversidad de sus 
personajes, que van desde niños, hom
bres solteros y funcionarios corruptos. 

Al escribir, con papel y lápiz en mano, 
existen en Mónica ciertas preocupacio
nes: "Me interesa que la idea original 
para realizar un cuento pueda construirla 
y transmitirla de la forma más adecuada 
con el fin de que el lector sienta lo mismo 
que yo. 

"Igual sucede cuando presento a un 
personaje. Al.trabajarlo quiero captar, 
sondear y transmitir su esencia con las 
palabras más precisas, dotarlo con los 
matices adecuados y formarlo de la ma
nera más auténtica posible." 

Aseguró que, a pesar de reconocer el 
trabajo de muchos escritores de renom
bre, no considera tener una influencia de 
":llguien en particular. Creo, dijo, que no 
~toy copiando modelos, aunque me gus-

mGACErA 
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tan los escritores norteamericanos,, los 
autores españoles de la posguerra, que 
estoy descubriendo, y otros como Car
men Martín Gaite, Juan de la Cabada, ,, 
Tito Monterroso, Cortázar y otros. 

Hizo notar que lo importante para ela
borar un cuento es que antes de escribirlo 
se tiene que saber el curso que tomará. 
"El cuento es muy unidirecciOnal; para 
atrapar al lector, de principio a fin, debe 
tener impacto y no entrar en cuestiones 
inútiles, es decir, eljminar los adornos 
excesivos". 

Entonces, agregó, pa~cer un cuen
to debe haber una idea preconcebida y no 
esperar hasta el final para ver si se le da 
forma mientras se escribe; "el cuento 
siempre está antes en la cabeza que en el 
papel". 

Anunció que ahora pretende conjuntar 
diversos cuentos cortos bajo el nombre 

,, 
t 

de Retazos. "Tendrá el espíritu de la mi
nificción o ficción breve. Es un género 
que me gusta porque requiere de ideas 
buenas, ingenio y redacción exacta; ade
más, el título contribuye a la construcción · 
del cuento". 

Por último, la escritora Mónica Lavín 
externó su preocupación por conocer la 
difusión que tienen en provincia los li
bros que otros autores como ella produ
cen. "Sería muy atractivo saber cuál es la 
cantidad de lectores que nos conocen, 
e intensificar los intercambios con escri
tore.<; del interior del pafs", concluyó. 0 

Jaime R. Villagrana 

' XV 'Aniversario luctuoso 
Homenaje al doctor Jesús Romo Armería 

in memorian 
El Instituto de Química invita al homenaje que con motivo del XV ~· 

aniversario luctuoso-del doctor Jesús Romo Armería se realizaró 
este dfa en el auditorio del propio instituto, conforme al siguiente 

Programa 
1 O horas. Inauguración. Doctor Luis Esteva Maraboto, coordina

dor de la Investigación Científica. 
10-10:50 horas. Conferencia Magistral 8/otechno/ogy and che

mlstry. Routes to clinical/y important compounds and related subs
tances. Profeser James P. Kutney, de University of British Columbia. 

11-11 :SO. Conferencia Magistral Trayectoria Cientffíca del doctor 
Jesús Romo Armerfa. Profesor Alfonso Romo de Vivar, Instituto de 
Qufmica, UNAM. 

Café 
12:30-12:50. Palabras del doctor Pedro Joseph-Nathan. centro 

de Investigaciones y Estudios Avanzados, IPN. 
12:50-13:1 o. Palabras del doctor Ernesto Domínguez. Universidad 

Iberoamericana. 
13:10-13:30. Palabras del doctor Xorge A. Domfnguez. instituto 

Tecnológico de Monterrey. 
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E
n el Palacio de Minería, del 7 y hasta 
el27 de mayo, se presenta Los espe

jos de América, exposición pictórica del 
argentino Francisco Ruiz, quien durante 
10 añoo experimenta con la refracción de 
luz y los espejos para plasmar paisajes, 
obras que se inclinan al expresionismo 
abstracto, técnica que le sirve al pintor en 
la manifestación de formas y conceptos. 

En el Palacio de Minería, del 7 al 27 de mayo 

Los espejos de América, paisajes 
expresionistas de luces y sombras 

Los espejos son para Francisco Ruiz 
el material de que se nutre. Para el autor, 
"ellos nos devuelven la realidad tal como 

somos, pero a la vez permiten ver qué hay 
detrás de nosotros y qué no vemos. Aque
llo que está atrás puede ser el pasado o el 

l 

La Casa Universitaria del Libro y el Centro de 
Investigación y Servicios Museológicos 

Tienen el agrado de invitar a la inauguración de la exposición 
Homenaje Póstumo al Maestro Santos Balmorl 

El jueves 14 de mayo, a las 19 horas, en Orizaba 24, esquina 
Puebla, colonia Roma. 

Curso de verano STUNAM 
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autóno

ma de México convoca a la comunidad sindica liza da a inscribir a 
sus hijos de 5 a 12 años de edad al Curso de Verano STUNAM 1992, 
que organiza la Secretaría de Cultura y Educación. 

Fecho: del 6 al 1 7 de julio y del 1 o al 21 de agosto. 
Horario y lugar: de 8:30 a 14 horas, en las instalaciones que 

proporcione la UNAM. 
Requisitos de Inscripción 
l. Ser hijo( a) de trabajador universitario sindicalizado. 
2. Tener entre 5 y 12 años de edad. 
3. Fotocopia del acta de nacimiento del niño. 
4. Certificado médico. con no mós de 30 días de expedido. 
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 
6. Fotocopia del último talón de cheque. 
?.llenar hoja de inscripción. 
8. Pagar en efectivo o firmar carta-compromiso autorizando el 

descuento del costo del curso en el cheque del trabajador. 
9. Firma de aceptación del reglamento para padres de familia. 
Inscripciones: del 6 al 24 de junio, de lunes a viernes, en horario 

de 9 a 1 7 horas. 
Lugar de Inscripción: tercer piso del edificio localizado en el 

costado norte de la Torre 11 de Humanidades (ex edificio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales). 

Costo: $1 oo.ooo por niño. 
NOTA. POR NINGUN MOTIVO SE INSCRIBIRA AL NIÑO(A) SI NO SE 

PRESENTA LA DOCUMENTACION COMPLETA. 

14 de mayo de 1992 

Secretaría General 
Secretarfa de Cultura y Educación 

presente; es decir, un concepto de atem
poralidad". 

En esta ocasión, los espejos y materia
les precisos los emplea su autor como 
elementos que reflejan a una América 
convulsionada, subdesarrollada y llena 
de esperanzas. Para él, usar los polvos de 
oro y plata no significa ostentación; ellos 
le penniten plasmar variedades de refle
jos, ángulos, conceptos, realidades e idio
sincrasias. 

Francisco Ruiz nació en Salta, Argen
tina, en 1945. Es egresado de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes Tomás Cabre
ra, de Salta. Posteriormente, estudia en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de la 
Nación Ernesto de la Cárcova, Buenos 
Aires. En 197 4 se le otorga una beca para 
realizar estudios de restauración de pin
tura colonial en México. El artista reside 
desde 1976 en Colombia y desde 1988 
vive y trabaja, alternativamente, entre 
Nueva York y Bogotá. 

Su trabajo pictórico le ha permitido 
recibir más de una decena de reconoci
mientos, entre ellos: el Premio Nacional 
Collivadino, en 1971; Medalla de Oro del 
Taller de Pintura Mural de la Escuela 
Superior de Bellas Artes, Buenos Aires, 
1967; Primer Premio Pintura Salón Re
gional, Argentina 1977, y una Mención 
del Salón Alza te Avendaño. en Bogotá. 

o 
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Educación, hasta ahora, la única vacuna 

Los universitarios, población 
susceptible de contraer sida 
Lucía Quesnel y Germán Chávez, maestra y alumno del CCH ~ur, 
ganadores del Primer concurso universitario de guión sobre el sida 

T ucía Quesnel Galván y Germán Chá
.LJvez Manteca, maestra y estudiante 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
plantel Sur, fueron los ganadores del Pri
mer concurso universitario de guión para 
mediometraje ficción sobre el sida, con
vocado por la UNAM y el Consejo Na
cional para la Atención del Sida (Conasi
da). 

El doctor Carlos del Río, presidente 
ejecutivo de Conasida, señaló que el con
trol de esta enfermedad requiere de la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad, porque su solución está fuera 
del alcance de instituciones gubernamen
tales y de científicos. 

Por ello creemos que la única vacuna 
existente para prevenirla es la educación: 
"a través de la información no sólo se 
prevee el contagio, sino que además se 
evita la adopción de actitudes imprecisas, 
como considerarse a salvo de esta enfer
medad, o negativas, como la discrimina-
ción de los infectados". J 

Añadió que por ser los universitarios ·a 
una población susceptible de contraer el ¡ 
sida -"es durante el paso por la universi- ~ 
dad donde ocurren las primeras experien- ~ 
cias sexuales y, aún más importante, en-
tre los jóvenes de 15 a 34 años es donde 
mayor número de contagios existe"- la 
participación <le esté sector, sus opinio
nes y creatividad resultan importantes en 
la lucha contra este mal. 

El licenciado David Pantoja Morán, 
secretario auxiliar de la UNAM, estimó 
que hoy en día mucho de lo que puede 
hacerse para combatir problemas que su
ceden en esferas como la ecología y la 
salud, depende de la información que 
tengamos y de las actitudes que tome
mos. 

m os totalmente indefensos, porque sabe
mos qué virus lo genera, Mmo puede ser 
contagiado y, por consig¡eliente, cómo 
prevenirlo. 

El Secretario Auxiliar de la UNAM 
señaló que es en el renglón de la preven
ción donde cobra relevancia el papel de 
los distintos medios de comunicación. 
"La educación para fomentar una sexua
lidad cuidadosa y responsable ha sido el 
fundamento que perm 'te,salvar muchas 
vidas. Así, guiones como los hoy premia
dos han contribuido a moldear nuevos 
comportamientos y pr{lcticas que ponen 
un cerco al sida. 

Finalmente, el maestro Gonzalo Celo
río, coordinador de Difusión Cultural 
de la UNAM, consideró que las tres 
funciones sustantivas de la máxima Ca
sa de Estudios -investigación, docencia 
y difusión- representan una enorme 

ayuda en las actividades de la prevención 
de este mal. 

Aunque es entre los universitarios 
donde mayor riesgo existe de adquirir el 
sida, es también entre su población don
de puede existir mayor aportación de 
ideas y colaboración para participar en 
todos los esfuerzos encaminados a evi
tarlo. 

Opinión de los ganadores 

Para Lucía Quesnel Galván, maestra 
del CCH desde hace casi 20 años, es 
importante que la juventud conozca to
dos los problemas que pueden afectar su 
salud. "Me interesa participar en trabajos 
que ayuden a prevenir no sólo el sida, 

r 111. ' sino otros problemas sociales como ~. " 
drogadicción, porque, en mi opinión, las 
nuevas generaciones deben luchar por su 
futuro que, de cierta manera, es el de la 
humanidad". 

Contra el sida: bios-vida, nombre del 
guión ganador, trata de una maestra de 
preparatoria en provincia que se contagia 
accidentalmente a causa de una herida 
provocada por un tubo de ensaye. Ella, a 
pesar de contar con el apoyo de su pareja, 
pierde el trabajo por presiones de los 
padres de familia. El guión termina con 
la gestación de un grupo de estudiantes 

El sida, llamado el mal del siglo XX, 
no es una enfermedad contra la que este- Los ganadores. Colaborador~s ~n la crcació11 de una vacuna contra el sida: la educación. 
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que se unen para luchar contra los prejui
cios y desastrosos efectos que ocasiona 
esta enfermedad. 

Hugo Aguilera Herrera, quien recibió 
el premio eQ nombre de Germán Chávez 
Manteca, estudiante de sexto semestre, 
señaló que el sida es algo que debe preo
cupar a todos los jóvenes. "Creo que esta 
enfermedad no respeta clases sociales ni 
edades, y causa indignación que muchas 
veces se adquiera por falta de informa
ción". 

En el transcurso de las últimas cinco 
décadas del siglo XX "los escritores fm asistido, como los demás seres huma

nos, a una transformación del mundo"; 
por esa razón, Sergio Nudelstejer incluye 
en su obraLos espías de Dios, autores de 
fin de siglo, a escritores de "diferentes 
tiempos y enfoques literarios". 

Y es que él "ha considerado importan
te analizar la narrativa de cada uno de 
ellos en la perspectiva del momento ac
tual, para verificar las consideraciones 
acerca de algunos escritores cuyo presti
gio ha disminuido en periodos con rela
ción a otros que lo han incrementado con 
el correr del tiempo". 

La obra de Sergio Nudelstejer está 
integrada por varios ensayos dedicados a 
escritores de distintas nacionalidades, 

Gitano, tftulo del guión ganador, narra 
la historia de una mexicana que teme 
haber sido contagiada, debido a la rela
ción sexual que tuvo con un italiano que, 
a través de noticias que recibe tiempo 
después, sabe que murió de ese padeci
miento. Entonces, junto con una amiga, 
acude al Conasida para hacerse los exá
menes correspondientes. Sin embargo, 
por esas cuestiones del destino, a ella le 
informaron que no tenía de qué preocu
parse, mientrfi$ que a su acompañante sí 
le detectaron .la.enfermedad. 

Los ganadores del Primer concurso 
universitario de guión para mcdiomctraje 
ficción sobre el sida recibieron un premio 
de cinco milloqes de pesos. Cabe señalar 
que, además, resultaron distinguidos, 
con mención honorífica, Natalf Si
món Gulliver, Jesús Edgar López, 
Marcos Romano Quintanilla, Amalia 
Eugenia Fishcr y Miguel Angel Teno
rio. O 

Juan Jacinto Silva 

Los escritores, "espías de Dios" 

Las últimas cinco décadas, periodo 
de transformaciones a nivel mundial 
Salió a la venta la nueva obra·de Sergio Nudelstejer, que incluye ensayos 
sobre diversos autores del presente siglo 

corrientes literarias y estilos, incluso con 
serias variantes en sus respectivos enfo
ques, tanto en lo social como en lo huma
no y político. 

La narrativa de estos autores, nacidos 
en diferentes épocas, obedece a una di
versidad de influencias. Lo único que los 
une es el hecho de pertenecer a la gene
ración de escritores del presente siglo. 

Los espías de Dios, autores de fin de 
siglo pertenece a la serie Textos, editada 
por la Coordinación de Difusión Cultu
ral, y se encuentra a disposición del pú
blico en general en la planta principal de 
la Torre de Rectoría, en el departamento 
de Publicaciones de la misma Coordina
ción y en las librerías universitarias. 0 

spectáculo en la Casa del Lago nérea) más triste y cruel que hay en nues
tro planeta". 

Me quieres a pesar de lo que dices, 
obra teatral de Alejandro Licona 

T as relaciones humanas son un laberin
l...Ao de pasiones. En ellas se entretejen 
pasión, deseo, amor y dudas, situación 
que Alejandro Licona nos muestra en su 
espectáculo teatral Me quieres a pesar de 
lo que dices, que se presenta en la Casa 
del Lago. 

Basado en tres narraciones breves de 
su libro Abuelita de Batman, el montaje 
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nos habla de las complejas relaciones de 
pareja, únicas para cada ser humano e 
imposibles de catalogar. 

En la obra se muestra el poder que 
ejercen ciertos hombres sobre algunas 
mujeres. Además, es una sátira de nuestro 
sistema político. También comprende 
una narración sobre "la enfermedad (ve-

Este espectáculo se presenta en la Sala 
Lumiere de la Casa del Lago, los sábados 
y domingos, a las 13 horas. 0 
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Más sobre el quinto centenario 

Para lelos 92, una obra que busca 
explicar la idiosincrasia española 

Piluca Moral del Pino, secretaria gene- j 
ral de Coconvis 92 SL (Comisión con .... 

Vistas al 92, sin excesivo ánimo de lu- l 
ero), dicta una conferencia -a todo públi- .., 
co y con teléfono abierto- acerca de la ~ 
actitud que se debe asumir por "todos ¡o; 

aquellos habitantes de la República Espa
ñola", respecto de la conmemoración del 
llamado V Centenario. 

Ha dividido su exposición en varios 
aspectos que conduun a la postura que 
requieren guardar los hispanos en este 
año para mostrar un panorama halagüeño 
al exterio(, sobre todo ante los demás 
europeos. 

Cosa muy necesaria, a su juicio, por
que si bien "España ha vivido todos estos 
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años en la más completa ignorancia de 
que este momento, más tarde o más tem
prano, tenía que llegar", y que "debió 
empezarse a trabajar desde el mismo ins
tante en que Rodrigo de Triana gritó: 
¡tierra¡", nunca es tarde para ello, por lo 
que "desde el palo mayor de Coconvis 
92", ha resuelto reflexionar sobre el he
cho y establecer comportamientos. 

Así, "para mayor comprensión" ha de
cidido dictar su conferencia a través de 
distintos apartados, a saber: cultura -"que 
no se diga que Madrid no es la capital 
cultural de Europa"-; educaci6n -por qué 
no ensalzar las bondades de la instruc
ción aglomerada de las universidades 

~ibéricas-; catástrofes -borrar indefinida
mente esta palabra del diccionario espa
ñol, a fin de evitarlas-; corridas de toros 
¡'abajo las corridas de toros", hay que 

"hacerlas submarinas"; para terminar, un 
"bonito himno" de su invención respecto 
de la coyuntura histórica. 

En todos estos casos, Piluca Moral del 
Pino ha desarrollado ingeniosos trucos: 
el libro-bolso -bolso que parece libro
para "mostrar que los españoles sí leen"; 
letreros de "olé" y "torero, torero" utili
zables en las corridas submarinas -que 
acabarán con el mito de la crueldad bis-
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pana, pues a ellas sólo asistirán los natu
rales de la península-; complejos códigos 
de señales para las eventuales catástrofes 
-no se mencionarán por su nombre, pues 
el término será borrado de la lengua-, 
verdaderas fiestas de regocijo autóctono. 
En fin, todo para contnemorar, "como se 
merece", este V Centenario. 

Piluca y sus ingeniosas proposiciones 
conforman la obraPara lelos 92, montaje 
satírico de Petra Martfnez -Piluca- y Juan 
Margallo, que busca en lo más recóndito 
de la idiosincrasia española, en aquellos 
gestos y rasgos de actitud que la distin
guen, para sacarles jugo a través de la 
burla y la autocrítica. 

En efecto, esta obm, por medio de las 
propuestas de Coconvis 92 y de la confe-

rencista, ·aborda excelente, precisa, hu
morística y reflexivamente la manera de 
ser hispana. Es un viaje por la cultura de 
la "patria a la que muchos consideran 
madre". Destaca la actuación de Petra 
Martínez. 

Para lelos 92 -presentada del 7 al 10 
de mayo en el Foro Sor Juana Inés de la 
Cruz del Centro Cultural Universitario, 
gracias a la colaboración del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música del Ministerio de Cultura de Es
paña- burla a los españoles y a los extran
jeros, a los celebradores y a los conme
moradores. En el fondo se consti tuye 
como una divertida sátira teatral. 0 

José Martín Juárez 
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• BECAS 

Italia. Seminario "Ambiente", dirigi
do a egresados de derecho. Duración: 
29 de noviembre al 12 de diciembre de 
1992. Lugar. Instituto Internacional de 
Derecho para el Desarrollo (IDLI), Roma. 
Responsabla : Gobierno de Italia. Idioma: 
inglés. La beca cubre asignación sema
nal para manutención, material didácti
co, viajes de estudio y seguro médico. 
Requisitos: trtulo profesional; ser res
ponsable de la elaboración de normas 
para programas de conservación y cui
dado del medio ambiente. Fecha limite: 
28 de agosto de 1992. 

República Federal de Alemania. 
Estudios posdoctorales dirigidos a 
profesionales de todos los campos del 
conocimiento. Duración: 6 a 12 meses, 
con opción de prórroga hasta por 24 me
ses. Organismo responsable: Fundación 
Alexander Von Humboldt. Idioma: inglés 
o alemán. La beca cubre asignación 
mensual para manutención y de instala
ción, apoyo complementario para fami
liares y transporte aéreo. Requisitos: 
estudios doctorales; experiencia en in
vestigación o contar con publicaciones 
científicas de fecha posterior a la obten
ción de la maestría; presentar plan deta
llado de la investigación a realizar; haber 
sido aceptado por la institución alemana 
de interés; edad máxima 40 años. Fe
cha limite: abierta durante todo el 
año. 

Corea del Sur. Investigaciones y 
estudios en humanidades, cien
cias sociales y artes, asf como en 
relaciones culturales, políticas y 
económicas entre Corea y países 
de América Latina, dirigidos a egre
sados del área humanística o de cien
cias sociales. Duración: 6 meses, a 
partir de marzo de 1993. Lugar: institu
ciones académicas en Corea del Sur. 
Organismos responsables: OEA y Go
bierno de Corea del Sur. Idioma: inglés. 
La beca incluye asignación mensual pa
ra manutención· y transporte aéreo. Re
quisitos: título de maestría; haber 
iniciado estudios de doctorado o estar 
desarrollando trabajos de investigación 
de tesis doctorar en la materia; certifica
do de dominio del Idioma Inglés. Fecha 
límite: 3 de agosto de 1992 (29 aviso). 

Japón. Investigaciones posdocto
rafes en medlcfna, clencfas natura
les o Ingeniería, dirigidas a egresados 
del campo de la salud, Ingeniarla o 
áreas ·afines. Duración: 3 a 6 meses, en
tre marzo de 1993 y marzo de 1994. Lu
gar : instituciones académicas o de 
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investigación en Japón. Organismo res
ponsable: Fundación Matsumae. Idioma: 
inglés. La beca incluye asignación única 
para gastos de instalación, estipe11dio 
mensual para manutención, transporta
ción interna para viajes de apoyo a la 
investigación, seguro médico y transpor
te aéreo. Requisitos: trtulo de maestría o 
doctorado; experiencia mlnima de dos 
años en investigaciói'l; aceptación cñ! la 
institución japonesa donde se va a reali
zar la investigación; edad máxima 40 
años. Fecha limite: 17 de agosto de 
1992 (2o. aviso). 

Egipto. Curso de análisis de pro
yectos y desarrollo de la plscrcul
tura, dirigido a egresados del campo de 
las ciencias naturales. Duración: 15 de 
septiembre al 15 de diciembre de 1992. 
Lugar: El Cairo. Organismo responsa
bis: Centro Internacional Egipcio para la 
Agricultura. Idioma: español. La beca in
cluy.e Inscripción, alimentación, hospe
daje, apoyo económico adicional y 
transporte aéreo. Requisitos: trtulo profe
sional; experiencia mínima de 3 años en 
el área; edad máxima 40 años. Fecha 
limite: 12 de junio de 1992 (22 aviso). 

España. Master en comunidades 
europeas, dirigido a egresados del 
campo de las ciencias sociales y áreas 
afines. Duración: 9 meses, a partir del 1 
de octubre de 1992. Lugar: Universidad 
Politécnica de Madrid. Organismos res
ponsables: OEA y Gobierno de España. 
La beca cubre asignación mensual para 
manutención y transporte aéreo. Requi
sitos: titulo profesional; experiencia míni
ma de 3 años en el área. Fecha límite: 4 
de junto de 1992 (3er. aviso). 

República Popular China. Curso 
Internacional de entrenamiento' en . 
el cultivo ·de células vegetales y 
blotecnologfa, dirigido a egresados 
del campo de las ciencias naturales. Du
ración: del 30 de agosto al 13 de sep
tiembre de 1992. Lugar: Shanghai. Or
ganismos responsablas: Organización 
Internacional de Investigación Celular y 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu
ra (UNESCO).Idioma: inglés. La beca inl
cuye alimentación y hospedaje, y excep
cionalmente ayuda para transporte. 
Requisitos: titulo profesional; experien
cia en el área; buscar financiamiento 
económico adicional. Informes: UNAM/ 
DGIA/Subdirección de Intercambio Inter
nacional. Fecha limite: 20 de mayo de 
1992 (último aviso). 

• CONCURSOS 

Premio Interamericano de Cultura 
"Gabrlela Mistral" 1992. Organismo 
convocante: Organización de Estados 
Americanos (OEA). El premio se otorgará 
a una o más personas o instituciones 
cuya obra en el campo de las ciencias y 
artes musicales haya contribuido a la 
identificación y enriquecimiento de la 
cultura de América, de sus regiones o la 
de sus diversos grupos culturales. La 
convocatoria abarca tanto la composi
ción como la ejecución musical, las dis
ciplinas de critica y teoría, asr como la 
danza, el folklore y la música popular. 
Monto del premio: 30 mil dólares. Las 
candidaturas deberán ser presentadas 
por instituciones públicas u organismos 
privados, academias, sociedades artís
ticas o profesionales vinculadas a las " 
ciencias y artes musicales. Informes: 
UNAM/DGIA/Subdirección de Intercambio 
Internacional. Fecha limite: 30 de agos
to de 1992. 

• CONVOCATORIAS 

Vacantes en organismos Interna
cionales. El Instituto Matfas Romero de 
Estudios Diplomáticos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores ofrece infor
mación a personal profesional y espe
cializado sobre vacantes en el servicio 
civil internacional en organismos perte
necientes al Sistema de Naciones Uni
das, tales como: Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, Organización Internacio
nal del Trabajo, Fondo Internacional pa
ra el Desarrollo Agrícola, Organización 
de Aviación Civil Internacional, Organi
zación de Naciones Unidas para el De
sarrollo Industrial y Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambien
te. Informes: Instituto Matfas Romero de 
Estudios Diplomáticos, Paseo de la Re
forma Norte Núm. 707, Col. Morelos, 
06200 México, D. F., Tel: 782-4144 Ext. 
4216 y 4213. 

.INFORMES 

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

:~:::::~~00 
Intercambio Académico 
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Beisbol.- El equipo representativo de 
la UNAM, que dirige el profesor 

Guadalupc López, se calificó como el 
mejor segundo lugar del repechaje -pre
vio a los IV Campeonatos Nacionales 
Estudiantiles de Educación Superior- al 
derrotar por 8 carreras a 4 al repre
sentativo de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, en partido realizado el pasa
do 7 de mayo en el Campo de Beisbol de 
CU. El pitcber ganador fue el zurdo Os
waldo Cacheux, quien lanzó siete entra
das. El salvamento lo culminó Joel Chi
rinos. Como bateadores destacaron: 

)t 

No ti puma 
deportivo 

la dirección técnica de la profesora Linda 
Patricia Pulido. Tenis de mesa.- Los te
nismesistas de la UNAM, Jorge López Su 
y Diego Valenci~conquistaron el primer 
lugar de su respectiva categoría (16 y 18 
años), duraóte el Campenato Nacional 
Juvenil que organ~ó la Federación Me-

Futbol americano 

xicana de esta especialid<"Kl en el Club 
Kanoa. En este evento participaron, ade
más de la UNAM, representativos de 
Puebla, Jalisco, Colima, Distrito Federal 
y deliPN. O 

Santiago lbáiíez 

Francisco Chávez que bateó de 5-4, 
Adolfo Escarpita de4-4, Ricardo Alvarez 
de 5-2, entre ellos un cuadrangular. Fut
bol soccer.- El equipo representativo de 
la UNAM participará del15 all7 del mes 
en curso en el Torneo de Talentos de 
Futbol Juvenil del IMSS, que tendrá co
mo sede las canchas de la Unidad More
los; además participarán las oncenas de 
los equipos América, Atlante, Cruz Azul, 
Necaxa, Puebla, IPN y varias delegacio
nes del IMSS en la República. Activida
des subacuáticas.- Los deportistas de la 
UNAM, Adriana Garcfa y Mauricio Gó
mez, fueron nominados como los mejo
res de la Competencia Promociona! de 
Nado con Aletas que se realizó en el 
Deportivo José María More/os y Pavón 
de la colonia Morelos en el DF. Adriana 
obtuvo en la categoría AA, cuatro prime
ros lugares y dos segundos; Mauricio, 
cuya categoría es la juvenil A, logró seis 
primeros lugares. Otros deportistas des
tacados de la UNAM fueron: César Sán
chez, David Esquive!, Claudia Smilh, Le
licia Luna, Eduardo y Gustavo 
Brandalise, Arturo Hernández, Eric Sha
rum y Fernando Garcfa, todos ellos bajo 

Buen partido, pero adverso final 
para los. Tigres del CCH Sur 

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 am 
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! 

Este sóbado: Primera Feria Universitaria de la Salud 
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El equipo de futbol americ.1no de cale
garfa juvenil "A", Tigres del f'CJ 1 

Sur, filial de la Organi7.ación Cóndores, 
quedó a un paso de dar la grnn sorpresa 
durante la final de la temporada '92 'k ![, 
Liga Colegial Juvenil, al perder por 1 5-G 
ante los favoritos, Borregos Sali'Gje~ dd 

uÑAMal 
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Tecnológico de Monterrey, Campus Es
tado de México, en partido que se definió 
hasta el último cuarto. 

En el encuentro, que tuvo como sede 
el Centro Universitario México, se vivie
ron momentos de gran tensión para los 
aficionados, ya que la defensiva de Ti
gres dio un estupendo partido al parar en 
seco, durante tres cuartos, a la poderosa 
ofensiva de los Borregos, cuando el mar
cador estaba a su favor 6 puntos a 3. 

En ese sentido cabe destacar la labor 
realizada por Isaac Sedano y Cuauhté
moc González, quienes realizaron 10 y 9 \i 
tacleadas directas, respectivamente, apo- ~ 
yados en la línea por Javier Escandón, ~ 

Carlos Bárcenas y Gilberto Martfnez. Sin J 
embargo, en este importante partido el t 
mariscal de campo Osear Green no salió ~.;, 

en su dfa, en cuanto a su ofensiva aérea, 
Idea riel de la finaL 

ya que muchos de los pases que lanzó 
cayeron antes de ser retenidos por los 
rec¡eptores, lo cual le restó potencia a su 
escuadra. 

Sin embargo, hay que destacar la labor 
del equipo que dirigió el coach Dave 
Bolz, que contra todos los pronósticos 
logró su pase a la gran final, lo cual 
significa que el potencial humano y téc
nico de Tigres del CCH Sur deberá mos
trarse más contundente en próximas tem
poradas. 

Acciones 

En el primer cuarto, Hugo Ricardo 
Pérez Mal donado recibió una optativa de 
Osear Green para escaparse 80 yardas 
hasta la zona de anotación, y dejar el6-0 
a favor de Tigres, ya que falló el extra. 
Los Borregos, a consecuencia de un fum
ble de Tigres, lograron rescatar 3 puntos, 
gracias a un gol de campo de 22 yardas 
de Alberto Ortiz: 6-3. Así terminó la pri
mera mitad. 

En la primera jugada del cuarto cuar
to, los Borregos se subieron en la pizarra 
6-9, debido a una carrera de 3 yardas de 
Carlos Sandoval, siendo bloqueado el ex
tra por Germán Méndez y recuperado por 
Cuauhtémoc González, quien no pudo 
regresar el balón hasta las yardas enemi-
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gas, porque fue tacleado cuando intenta
ba quitarse a varios Borregos de encima. 

Finalmente, faltando 5 segundos para 
terminar el encuentro, Juan Antonio Flo
res anotó en carrera de dos yardas para 
dejar el definitivo 6-15 a favor de los 
Borregos Salvajes del ITESM, Campus 
Estado de México, con lo cual lograron 
su segundo campeonato consecutivo. 

Vietnamitas de Prepa 9 
a cuartos de final 

Por lo que respecta a la categoría ju
venil "A" de la Liga Conajuve (Confe
rencia Nacional Juvenil), en su tempora
da '92 y durante los partidos de 
comodines, los Vietnamitas de la prepa
ratoria 9, que dirigen Javier Berni y An
tonio Alvarado, lograron su pase a los 
cuartos de final, al derrotar por 20-8 a los 
Falcons de Cuernavaca, en juego cele
brado en el campo de los Perros Negros 
de Naucalpan, el sábado pasado. 

Para ello, los Vietnamitas tuvieron 
que descontar una desventaja de 8-0 al 
principio del encuentro. En el segundo 
cuarto, Jonathan Barrera lanzó un pase de 
25 yardas a Alberto Galván para dejar el 
marcador 8-6, ya que se falló la conver-

sión. En el tercer cuarto Alberto Galván, 
sumó otros 6 puntos a su cuenta, enjuga
da, por fuera del ala, de 15 yardas para 
poner la pizarra 8-14, debido a que Jona
than Barrera hizo efectiva la conversión 
de dos puntos. 

Finalmente, a unos segundos de que 
terminara el encuentro, Jonathan lanzó 
un pase de 20 yardas a David Sánchez, 
quien engarzó en medio de cuatro enemi
gos y marcó el definitivo 8-20, ya que la 
conversión se volvió a fallar. 

Con ello, los Vietnamitas enfrentarán, 
en cuartos de final, a los invictos Centi
nelas del Cuerpo de Guardias Presiden
ciales, encuentro en el que los defensivos 
Felipe Tlapa, Rafael Ramfrez y Eric Ve
lázquez, con el apoyo de sus demás com
pañeros, deberán dar el "extra" para aspi
rar a la final. 

Por su parte, otro equipo de la UNAM 
y filial de la Organización Aguilas Rea
les, los Forajidos de Prepa 2, también 
disputarán, este fin de semana, su partido 
correspondiente de cuartos de final de la 
categoría juvenil "A" de Conajuve, al 
enfrentar a los Frailes de la Universidad 
del Tepeyac. O 

Santiago /báñez 

14 de mayo de 1992 
.. ------ __ .., ___ · --
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Ciclistas juveniies pumas 

Manuel Hemández y Raúl Barrientos, 
ell-2 en el Gran Premio Ovaciones 
ff T a disciplina, el trabajo de equi¡:x:> y 

Luna buena preparación que incluyó 
mil kilómetros de entrenamiento, aproxi
madamente, fueron los elementos clave 
para que nuestros ciclistas hicieran ell-2 
en el X/// Gran Premio Ciclista Ovacio
nes", efectuado recientemente. 

Así lo afirmó el entrenador juvenil de 
la UNAM, profesor Humberto Sánchez, 

.-9_uien agregó que este triunfo debe ser 
• ambién una satisfacción para los padres 

de estos muchachos, ya que con su apoyo 
sus hijos se vieron motivados en esta 
competencia. 

Manuel Hernández y Raúl Barrientos, 
estudiantes del bachillerato en la UNAM 
y de 16 años, dieron a los colores auria
zules un lugar muy importante en el ám
bito juvenil ciclista del país. Cabe desta
car el apoyo que recibieron de parte de 
sus compañeros de equipo Juan Rosas 
Piñón, Edgar García Garcfa, Juan Luis 
Contreras, Israel Ayala y Luis Ordóñez. 

Según palabras del profesor Sánchez, 
estos valores del ciclismo universitario 
iniciaron su gusto ¡:x:>r esta especialidad 
desde niños, en los ya tradicionales Cir
cuitos Ciclísticos, que semana a semana 

a ueva sangre juvenil del cilismo PUMA. 

se desarrollan alrededor del Estadio 
Olímpico Universitario. 

En relación con la competencia orga
nizada por el periódico Ovaciones, el en
trenador uniVersitario la catalogó de difí
cil, debido a que en la categoría 
correspondiente a sus pupilos, la juvenil 
"B", participaron 89 corredores de casi 
todas las entidades del país . 

Sin embargo, señaló que después del 
buen lugar obtenido en el Circuito Ciclis
ta de la Ciudad de México, le dio una idea 
de lo que podrían obtener sus alumnos en 
el Gran Premio de Ovaciones, cuyas 3 
etapas fueron duras, sobre todo la segun
da, ya que se desarrolló en un circuito de 
6 kilómetros de subida y otros tantos de 
bajada. 

Por lo pronto, el eqmpo ciclista juve
nil de la UNAM continuará con su prepa
ración para tratar de ganar el Campeona
to Nacional Juvenil de Pista y Ruta, que 
se realizará del 29 de agosto al 6 de 
septiembre'en el Estado de México y el 
Distrito Federal. O 
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