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Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez 

El Colegio de Ciencias y Humanidades, de conformidad con lo establecidQen el artículo 14 del Reglamento de Sistema 
de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los miembros del personal 
académico de la Unidad Académica de los-Ciclos Profesion.al y de Pos grado, a presentar solicitudes para ocupar por un año . 
la Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez. · · 

Requisitos: 

. La Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez tiene el propósito de promover la superación del nivel académico de la Institución, 
mediante un incentivo económico al miembro del personal académico de carrera de la UNAM que, a juicio del Consejo 
Técnico del UACPyP, se haya distinguido particularmente en el desempeño de stis actividades académicas, en especial en 
.sus actividades docentes, y que tenga.una antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Institución, de conformidad 
con el artículo 13.ael citado Reglamento. 

No podrán conctrrsar qui~nes no tengan una relación laboral de tiempo completo én la UNAM, quienes gocen de una . 
beca, o su equivalente (a excepción del estímulo del Sistema Nacional de Investigadores), que implique una remuneración 
económica, o quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar a ello si 
obtienen la Cátedra mencio'na~a. 

· Él' Consejo Técnico de la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y dé Posgrado, de conformidad con el artículo 
15, inciso'-d)' del Reglamento citado, ha fijado los siguientes requisitos a los que se comprometerán los aspirantes a ocupar 

·la Cátedra indicada. · 

• Como personal académico de tiempo completo de la UNAM, cumplir cabalmente con su compromiso en la Institución, 
de acuerdo con el artículo 61 del EPA, con exclusión de toda actividad profesional externa. 

Participar activamente en uno de los Proyectos Académicos de la Unidad, mediante la tutoría de alumnos, la impartición .A 
de cursos regulares, la dirección de tesis y otras actividades académicas en beneficio del proyecto. 'W 
A solicitud del Consejo Técnico de la Uniqad, dictar conferencias sobre su actividad académica .. 

• Participar activamente en la interrelación docencia-investigación. 

Al té~no del afio de ocupación de la Cátedra, rendir un informe de las actividades desarrolladas. 

En 1~ Secretaría General de la Unidad, .e~ un plazo que concluirá a los 30 días de haberse publicad~ esta Convocatoria, 
el pérsonal académico interesado deberá presentar una solicitud acompañada de: 
~ Currículum vitae. ~ · 

· ~ . Fotocopias de los docÚmentos que-acrediten la preparación académica del solicitante. 

IZ-·'H· Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, la a!ltigüedad en la Institución y 
. : ~ -~~ la vigenCia de su relación laboral. 

1 
• . 

~ · .. :: Documentación que permita al Consejo Técnico de la Unidad la evaluación del solicitante en lo que se refiere a las 
-U&"· ·'actividades de docencia, investigáción y extensión académica. · . 

{ _, ~arta compromiso de no tener rtinguna relación laboral o remunerac.ión adicional fuera de la UNAM, con excepción 
. ·. , "de los estímulos del SNI. , 

f. ~ Propuesta de un programa áe actividades completo para el periodo de ocupación de la cátedra Especial, y relación de 
: {.': resultados esperados. 

;,· · Pebid~ al amplio número de profesores e investigadores y a que existe una sola Cátedra, el Consejo Técnico de la 
'üACPyP ha decidido abrir la convocatoria cada año. Sin embargo, el beneficiario de la Cátedra podrá participar en una 
.. segunda ócasión y si fuese el caso volver a obtenerla. , . 

,, 
' 

,. T 
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Al Personal Administrativo de esta Universidad 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
, artículos 23 y 24 del Estatuto General de· la Uni
versidad y el5 del Reglamento del Con&ejo Uni
versitario, la Secretaría General convoca a los 
miembros del personal administrativo de esta 
Universidad para que el viernes 25 de junio del 
año en~ curso, concurran, de acuerdo con el ins-

; -
tructivo que · será publicado en Gaceta UNAM el 
próximo jueves 10 de junio, para emitir su voto 
para la designación de consejeros propietario y 
suplente, que deberán representarlos ante el Con
sejo Universitario. 

El registro de planillas se hará en la ~ecretaría 
Ejecutiva del H. Consejo Universitario, cuarto 
piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universi
-taria, hasta el viernes 11 de junio, de 8:30 a 15 

y de 16 a 19 horas. Al registrar la fórmula se dará 
el nombre de la persona que la representará duran
te las elecciones, indicando la dependencia en que 
trabaja. 

La votación se iniciará a las 9 horas y las 
casillas permanecerán abiertas hasta, las 17 ho
ras. Las cédulas de vot~ción se entrégarán pre
via presentación de la credencial y último talón 
de cheque, que acrediten al votante como traba
jador de la Universidad Nacional Autón.oma de 
México. " 

La sesión se considerará válidamente instalada 
con cualquiera que sea el numero de personas que 
concurran, como lo establece el artículo 5 det 
Reglamento del H. Consejo Universitari_o, ya 
mencionado. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, D.F, 3 de junio de 1993 

· El Secretario General 
Doctor Francisco J. Barnés de Castro 

·································································································~··················· 

.. . -. . 

Artículo 23'.-

Artículo 24.-

Artículo 5o.-

Legislación aplicable 

Estatuto General de la Universidad 
Nacional Autónoma d~ México 

Los empleados de la Universidad designarán por elección directa un representante propietario Y otro .. 
~~ : 
Para ser consejero por los empleados será necesario llenar los siguientes requisitos: : 

l. Ser mexicano por nacimi~nto; 
II. Haber terminado la enseñanza posprimaria; 
111. Haber servido ala Universidad más de cinco años; . . 
N. No haber cometid~ faltas graves contr.lla disciplina universitaria, que hubieren sido sancionadas. 

Reglamento del H. Consejo Universitario . 
, 

Los empleados de la Universidad designarán en elección di~cta y en·sesión convocada al efecto por 
el Secretario General de la Universidad, un representante propietario y otro suplente con los requisitos 
exigidos por el artículo 24 del Estatuto General. 

. . . . 
• . . 

'.• 

La sesión deberá ser convocada con 15 días hábiles de anticipación, por lo menos, y se considerará válidamente ins~lada 
con cualquiera que sea el número de personas que 'c.oncurran. 

·········································································~·········································· 

3 de junio de 1993 
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El Consejo Universitario, en su sesión del 19 de mayo del año en curso, aprobó el cambio de 
denominación del Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América 

''Acuerdo por el cual se modifica la denominación del Centro de Investigaciones 
sobre Estados Unidos de América, por la de Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte. 

Considerando 
Que uno de los fines sustantivos de la Universidad lo constituye la investigación, fundamentalmente acerca de los problemas nacionales; 
Que es de primordial importancia estudiar de formamulti e interdisciplinaria, los cambios y fenómenos de toda índole que se suceden 

en otros países, que afectan al mundo y en consecuencia involucran a nuestro país para que México esté debidamente inserto en la realidad 
internacional; 

Que en virtud de que nuestro país forma parte de la región geográfica de América del Norte, es indispensable estudiar lo que acontece 
en nuestras naciones vecinas, con el fin de que exista una mayor vinculación cultural que fructifique en el desarrollo; 

Que es necesario conocer los aspectos económicos, históricos; políticos, sociales, tecnológicos, étnicos y jurídicos de la región, debido 
a la interrelación que hoy en día hace que se estrechen las relaciones entre ·las diferentes naciones del mundo; 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México, es una Institución educativa y cuenta con los recursos humanos y materiales para 
realizar investigaciones de envergadura internacional, dada su autonomía, pluralidad, carácter naCional, compromiso social y gran 
capacidad de convocatoria; . 

· Que la Coordinación de Humanidades, dada su competencia y características, sé encuentra en aptitud de organizar, desarrollar y tener 
bajo su responsabilidad este centro úniversitario y, 

Con fundamento en los artículos 9o. de la Ley Orgánica; 34, fracciones IX y X, y 54, fracción VII del Estatuto General, se expide el · 
siguiente: 

Acuerdo 
Primero.- El Centro de Investigaciones de Estados Unidos de América cambia de denominación por el de Centro de Investigaciones -

sobre América del Norte. 

Segundo.-

1. 

11. 

III. 

Seí-án objetivos del Centro los siguientes: 

Realizar y coordinar investigaciones multi e interdisciplinarias en la Universidad, relativas al conocimiento de los países de 
América del Norte; · 

Impulsar un conocimiento objetivo, plural, multi e interdisciplinario y, en consecuencia, capaz de ofrecer alternativas hacia el 
desarrollo de las relaciones de México con sus vecinos de Norteamérica, sobre bases de genuino respeto y mutuo beneficio; 

Emprender una sistemática y amplia labor de difusión y extensión universitaria; de tal suerte que los trabajos del Centro 
contribuyan de manera eficaz a sensibilizar a los más diversos estratos de la población mexicana en torno a la importancia 
y el potencial de las relaciones de México con los países de América del Norte; 

IV. Enriquecer las actividades docentes relacionadas con esta temática (concretamente los programas específicos que se 
implanten) a· partir de investigaciones que respondan a la óptica y a los intereses de los países latinoamericanos; 

V. Estin!ular la formación de cuadros académicos, investigadores y docentes, en la materia; 

· VI~ Contribuir a que la Universidad continúe siendo una institución comprometida en la solución de los grandes. problemas 
nacionales, en este caso con el insoslayable reto de preservar y fortalecer la soberanía nacional, y 

1 . 
VII. Conjuntar y difundir la documentación, información y análisis sobre el tema de manera sistemática. 

Tercero.- P¡u-a su debida organización académico-administrativa. el Centro contará con las mismas instancias con que contaba el Centro 
de Investigaciones· sobre Estados Unidos de América. 

\Cuarto.- El Centro contará con el personal académico de la Coordinación de Humanidades que señale ·el titular de ésta, además de 
aquel que se adscriba o contrate, en los términos· de la legislación universitaria. 

Quinto,- El personal académico de los institutos y demás centros del área de humanidades podrá participar en las actividades de este 
Centro conforme a sus proyectos de investigación, previamente aprobados por el Consejo Técnico de Humanidades o por 
acuerdo del Coordinador de Humanidades, con el director del instituto o centro de que se trate . . 

Sexto.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Centro contará con los recursos r apoyos humanos y materiales que, conforme a -
las posibilidades de la Universidad y lo dispuesto en la legislación universttaria, determinen las instancias competentes. -

Transitorio. Unicq.- El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su publicación en Gaceta UNAM. 

.. GACETA 
U UNA M 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 3 de junio de 1993 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

3 de ju.ifto de 1993 



El Consejo Universitario, en su sesión del 19 de mayo del presente año, aprobó el cambio ,de 
denominación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza 

''Acuerdo por el que cambia de denominación la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza (ENEP Zaragoza), 

por la de Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.'' 

Considerando: 
. -
El necesario desarrollo docente de las instituciones universitarias; 
La constante expansión del conocimiento en instancias más específicas a nivel postlicenciatura; 

. Previendo los avances que se requieren para el futuro de nuestro país, es imprescindible dotar 
con nuevos perfiles académicos a los estudiantes universitarios para que exista una creciente 
superación en todas las áreas del conocimiento; 
Qué la demanda de los estudiantes en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza 

... . ha generado el implemento de estudios doctorales; 
Dado lo anterior y con fundamento en lo establecido por el artículo 9o. de la Ley Orgánica; 34, 
fracciones IX y X, y 8o. del Estatuto General de la UNAM, se expide ei siguiente: ·· 

Primero.- Cambia 
de denominación 
la Escuela Nacio
nal de. E&tudios Pro
fesionales Zara
goza (ENEP Zara-

. go'za), por la de 
Facultad de Es
tudios Profesiona
les Zaragoza (FES 
Zaragoza). 
Segundo.- En cum
plimiento con lo es
tablecido por el 
artículo 8o. del Es
tatuto General, se 

Acuerdo 

La ahora Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 
¡ 

Ñ instaura con arre
!glo a la legisla
.s ció o universita-. ~ 
~ ria, el doctorado 
i en ciencias, es
: tablecido en el 
~último trimestre 

de 1992, en esta 
dependencia. 
Tercero.- Con mo
tivo del cambio 
de denominación, 
no se afecta ni al
teran las disposi
ciones internas vi
gentes al momeo-

to de la celebración del mismo, salvo las futuras modificaciones necesarias para cumplir con los 
fines que se buscan con la presente reforma. 
Transitorio. Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguien~e de su publicación en 
Gaceta UNAM. 

3 de junio de 199j 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, 3 de junio de 1993 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

r ....... - ... ---- - ----.----... ----- --~-·--~--- .. ·- -- ~ .. - -- ~- --- ··- '· 
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Francisco Ramos Gómez, coordinador 

La U ni dad de apoyo auxiliará eq 
trabajos del Consejo Universitario 
El reto, atender oportunamente las peticiones de las áreas que lo soliciten 

A partir del acuerdo por el que el Rec
tor de la UN AM reorganiza la estruc

tura administrativa de la Secretaría Gene" 
ral, es como surge la Unidad de Apoyo a 
Cuerpos Colegiados, que tendrá como 
función el brindarles el auxilio que éstos 
requieran. 

El acuerdo, emitido el pasado 24 de 
mayo, establece que la Unidad de Apoyo 
a Cuerpos Colegiados (UACC) tendrá la 
responsabilidad de auxiliar al Secretario 
General en relación con los trabajos del 
Consejo Universitario; apoyar la organi
zación y el seguimiento de acuerdos del 
Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas y del de Bachillerato; propor
cionar los servicios, apoyo técnico y los 
estudios necesarios para el fuñciona
miento de los Consejos Académicos de 
Area y del Con.sejo Académico del Ba
chillerato, recientemente establecidos; 
ayudar en las tareas del Seminario de 
Problemas Científicos y Filosóficos, y 
hacer la evaluación técnica de los planes 
y programas de estudio que se requieren, 
previa a su aprobación o discusión. 

Para la coordinac~ón de todos estos 
trabajos fue designado el doctor Francis
co Ramos Gómez, quien explicó que es
tablecerá el contacto permanente con ca
da uno de los c~ordiiÍadores de los 
mencionados consejos para ir cubriendo 
sus requerimientos. , · 

Respecto a los Colegios de Directores 
y a la evaluación técnica de los planes y 
programas de estudio, corresponderá a 
sus funciones ·el darle seguimiento a los 
acuerdos, tarea que se venía realizando 
desde tiempo atrás por la dirección gene
ral de Planeación. En el caso del Semina-

RGACETA 
/ UUNAM 

Doctor FraJ~Cisco Ramos Gómez 

rio de Problemas Ciel)tíficos y Filosófi. 
cos, su director, doctor Ru:x ~. Pérez 

Tamayo, ·será quien e~tablezca:Ja rela
Ción para que sUs necesidades seananti-

. cipadas y resueltas. , . 
En cuanto al personal que colaborará 

en su área, el doctor Ramos dijo que la 
reestructuración. que da. vida a la Unidad 
de Apoyo tiene de origen la inte.nción, 
por un lado, de prestar un servicio eficaz 
al subsistema de la Secretaría General y, 
por otro, hacerlo .sin que implique au- · 
mento en el personal no académico. 

.La, Unidad, precisó, se crea !sin que 
signifique aumento de personal adminis
trativo. Al contrario, la integran per:sonas 
que se encontraban en áreas que con la 
reestructuración desaparecieron y que 

ahora cumplirán, además de las funcio
nes que tenían designadas, nuevas tareas. 

La creación de la Unidad de Apoyo a 
Cuerpps Colegiados representa un meca
nismo \mpor:tante para el funciona~iento -
de lós menciOnados órganos coleg1ados. 
En este sentido, el doctor Ramos, ex di
rector de la Facultad de Ciencias, explicó 
que por no existir antecedentes de seme-

jante trascendencia en la vida universita
ria, resulta crucial y prioritario atender 
las demandas que los órganos colegiados 
vayán planteando y así ocuparse de sus 
labores sustantivas. 

En buena medida, puntualizó el doc
tor Francisco Ramos, compartimos la 
gran expectación que ha despertado es
ta nueva forma de organización de nues-

8 1 

tra Casa de Estudios, y el reto será estar a \ 
al · tanto y apoyar de 1manera oportuna ~ 
las peticiones de todas las áreas que 
atiende la Unidad. . O 

Alberto G. Navarro 

3 de junio de 1993 
------..'t.--- - ---



Doctor s.ivador Malo Alvarez. 

El doctor José Sarukhán instaló el pa
.sado 1 de junio la Comisión de Con

trol Ecológico del Campus Universitario, 
¡ue estará a cargo del doctor Simón Gon
zález Martínez. Esta comisión tendrá ta
reas de índole operativa y ejecutiva, es 
·decir, vigilará que las decisiones que se 
tomen al rrÍás alto nivel se traduzcan en 
acciones concretas, en tanto que las labo
res de planeación seguirán estando a car
go de las distintas dependencias univer
sitarias. 

Durante la ceremonia, el doctor Sal va
dor Malo Alvarez, secretario administra
tivo, explicó que la Comisión de Control 
Ecológico coordinará las acciones de 
aquellas dependencias de las secretarías 
Administrativa y de Asuntos Estudianti
les, encargadas' del cuidado del campus 
de Ciudad Universitaria, en lo relativo a 
medio, ecología, desechos sólidos y lí
quidos, uso de energéticos y combusti
bles, vialidad, etcétera, con el apoyo del 
Programa Universitario de Medio Am~ 
;,iente (PUMA) y de Energía (PUE). 

Por su parte, el doctor Gerardo Suárez 
Reynoso, coordinador de la Investiga
ción Científica, expuso una somera sem
blanza del doctor González Maitínez, 
quien, dijo, es investigador titular "C" del 
Instituto de Ingeniería desde 198 1, ·en 
donde estuvo a cargo de la subdirección 
de Ingeniería Ambiental. 

. 3 de junio de 1993 

Doctor Ocblvlo Rlvero Serrano • 
. J 

Dirigida por el doctor Simón González Martínez 

Inició labores la Comisión de Control 
Ecológico del Campus Universitario 
Coordinará acciones en lo relativo a vialidad, medio, ecología, dese
chos sólidos y líquidos, uso de energéticos y combustibles, entre otros 

Dentro del PUMA fungió, hasta esta 
fecha, como coordinador de Ingeniería 
Ambiental; ha recibido variós premios, 
entre los cuales destacan el Premio Ciba, 
en innovación tecnológica, y el Nacional 
en tecnología de alimentos. 

En opinión del doctor Octavio Rivero 
Serrano, director del PUMA, las acciones 
necesarias para conservar el ·medio en el 
campus de Ciudad Universitaria depen- . 
derán de la capacidad de cada universita
rio para llevarlas a cabo; de ahí, el pro
yecto deberá ampliarse a Jos demás cen
tros ,de la Universidad del área metro
politana. 

Al instalar formalmente la Comisión . 
de Control Ecológico del Campus Uni
versitario, el doctor Sarukhán exhortó a 
los diversos funcionarios universitarios 
presentes a brindar su colaboración y 
apoyo en las tareas encomendadas al doc
tor González Martfnez . 

Asimismo, el Rector destacó que se 
debe demostrar, tanto a la comunidad 
universitaria como a la sociedad en gene~ 
ral, cómo la Universidad puede organi
zarse para llevar a cabo acciones· de con
servación del medio para que el campus 
de la Ciudad Universitaria sea un lugar 
agradable y digno para trabajar. 

Para ello, agregó, se debe utilizar la 
·capacidad de la UNAM, la experiencia 
académica de su personal y el interés de 
los estudiantes de toda la Institución. 

El origen de Jos problemas ecológicos 
y de ambiente, dijo, es .el individuo en 
cada población, en cada región: en cada 
país, por lo que las acciones que se tomen 
para corregirlos, fundamentalmente en 
una institución educativa como la Uni
versidad, se centran en el aspecto educa
tivo, como elemento importante para mo
dificar comportamientos. O 

Alberto G. Navarro 



Secretarfa GoneraV Dirección Gonoral de Asuntos del Personal Académico 

Programa de Estímulos de lnlciacló.n a tá Investigación 

Convocatoria 

Con el objeto de apoyar al personal académico que se 
inicia en la investigación, a fin de impulsar el desarrollo de 
su carrera acad~mica, incrementar su productividad en 
investigación, propiciar su ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores y su permanencia en la Institución, la 
Universidad Nacional Autónom·a de México, por cond.ucto 
de la Dirección General de Asuntos del Personai'Acadénúco, 
invita a los profesores e investigadores de carrera de tiempo 
completo a ingresar ai Programa de Estímulos de Iniciación 
a la Investigación, de acuerdo con las condiciones gcner.tles 
y requisitos est~blecidqs en esta convocatoria. 

Condiciones generales: 

l. El apoyo consistirá en una beca mensual equivalente a 
dos tantos del salario mínimo mensual vigente para el Distrito 
Federal, y tres en el caso d~ académicos que laboran. en 
unidades externas al área metropolitana. 

2. La solicitud de ingreso al Programa podrá presentarse 
en cualquier momento del año. 

3. La, beca se otorgará en una sola ocasión y por un periodo 
. máximo de 18 meses, lapso en el que el académico deberá 
presentar su solicitud de ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores. 
· . 4. Los académicos que ingresen al Programa de Esúmulos 
de Iniciación a la Investigación deberán firmar una carta 
compromiso en la que se obligan a noti!icar a la DGAPA 
cuando soliciten su ingreso al Sistema Nacional de Inves
tigadores y el resultado de esa solicitud. Asimismo se 
comprometen a informar cuando se encuentren en cualquiera 
de las·condicioncs que se especifican en la convocatoria como 
causas de baja del Programa y en el caso de existir una 
duplicidad en el apoyo económico recibido, reintegrar a'!a 
UNAM la cantitlad correspondiente. 

5. Los académicos deberán entregar a la DGAP A un 
informe de las activid:~dcs realizad;~s durante el periodo en
que hayan recibido la beca. 

Requisilos: 

J. Tener ·nombramiento de profesor o investigador de 
tiempo completo. 

2, Contar con una .edad máxima de 40 aiios, al momento 
de presentlr la solicitud de ingreso al Programa. 

3. Tener el grado de maestro o doctor. 
4. Tener menos de tres ai1os de. haber obtenido el grado de 

maestro o doctor, o tener una antigüedad menor a tres años, 
como personal de carrera en la · Institución, al momento de 
presentar la soliCitud de ingreso al Programa. 

5. No est.v n:cibicndo beca para estudios de pos grado. 
6. No recibir o h<!ber recibido el apvyo equivalente :rl 

Sistema Nacional de lnvestiy,adores, a través del Fondo 
establecido por el Consejo Nacional de Ciencia yTecnologfa 
p:1ra Retener en 1->Uxico y Repatriar a los Investigadores 
Me-xicanos, o bien de otros program;~s o de cualquier otra 
institución que nticndan al ¡111ismo propósito. 

7. No pertenecer ni haber P~=rtcnccido al Sistema Nacional 
de Investigadores. . 

8. No desempeñar alg~n cargo de carácter aca&núco
administrativo. 

9. No gozar de una licencia sin goce de sueldo. 
10. No estar cqmisionado, excepto que la comisión se 

refiera a un cambio de adscripción que no altere las funciones 
de docencia e investigación del académi~o. ~ 

11. Presentar a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico la siguiente documentación: 

11.1 Solicitud de ingreso al Programa en el formato oficial, 
avalada por el director de la dependencia. En caso de estar 
comisionado, la solicitud deberá ser'avalada por el titul:1r de 
la dependencia donde actualmente presta sus servicios. 

11.2 Constancia de antigüedad en el nombramiento de 
tiempo completo, e-xpedida. por la Dircc;ción General de 
Personal, o en caso de reciente- ingreso a la UNAM, 

-documento que avale el nombramiento de profesor o 
investigador de carrera de tiempo completo. 

11.3 Copia d,e Jos documentos que avalan el grado de 
· maestro o doc~or. 

11.4 Copia de algún documento oficial que certifique Ja 
edad. 

c;ausos de boja· do! Programa: 

Dejarán de pcrtenecc'r al Programa los profesores o 
investigadores que: ', 

l. Causen baja como profesores o investig:~dores de 
carrera de tiempo completo de la tJNAM. 

2. Reciban beca para reali7..ar estudios de pos grado. 
1 3. Reciban el equivalente al Sistema Nacional de 

Investigadores por parte del Fondo establecido \ por el 
Con5ejo Nacional de Ciencia y Tecnologí:l para Retener en 
México y Repatriar a los Investigadores Mexicanos, o bien 
de otros programas o de cualquier otra institución que 
atiendan al mismo propósito. 

4.1ngresen al Sistema Nacional de Invcstigadon;s. 
5. Ocupen un cargo académico-administrativo. 
6. Les sea autorizada una licencia sin goce de sueldo. 
7. Les sea autorizada una comisión, excepto que ésta se 

· trate de un cambio de adscripción que no altere las funciones 
de docencia e-investigación del académico. 

. · "Por mi r,aza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 3 de jQnio de 1993 

El Director General 
Doctor José Luis Boldú Olaizola 

Los interesados ¡xxlrán acudir a la Uirección General de Asuntos 
del Personal Acadtmico, Departamento de Premios y' E~límulos, para 
recibir mayor inf<1m1ación y el fom1a1o o licia! ·de solicitJd. 

3 de junio de 1993 
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D e los 34 o 35 mil estudiantes que 
anualmente ingresan a la UNAM en 

el nivel licenciatura, 14 por ciento han 
abandonado sus estudios en algunas es
cuelas y facultades al término del primer 
aqo, 7 por ciento más durante el segun
tlo, y el crecimiento gradual de dicha 
deserci~n continúa hasta llegar a un total 
de aproximadamente 50 por ciento eri 
cada corte de nuevo ingreso. 

En el bachillerato el panorama no es 
muy diferente, ya que de los 40 mil alum
nos que ingresan anualmente se registra 
un abandono durante el primer año del! O 
por ciento, y una acumulación total en 
cada corte de hasta 46 por ciento. Sin 
embargo, este problema no es exclusivo 
de la Universidad Nacional sino del país 
en general y de otras naciones. 

Así lo afirmó el doctor Francisco Bar- El bachillerato con cifras similares 
nés de -Ca~tro, secretario general de la 
UNAM, al presentar al doctor Vincent 
Tinto, profesor e investigador de educa
ción de la Universidad de Siracusa, quien 
dictó la conferencia Deserción escolar en 

7 el nivel' superior, en el Auditorio del 
Instituto de Física de la UNAM, ante 
destacados académicos y funcionarios 
universitarios. 

El doctor Barnés subrayó que el aban
dono de los estudios 9 la deserción esco
lar es un fenómeno que merece la aten
ción de las autoridades de la educación y 
de los investigadores en el campo, con el 

. objeto de analizar las determinantes que 
caracterizan dicha problemática y esta
blecer las políticas educativas más perti
nentes. 

Comentó que la Dirección General de 
Estadística y Sistemas de Información 
Institucionales, el Centro de Investiga
ciones y Servicios Educativos, y la Coor
dinación de Programas Académicos del 
Bachillerato, todas de la UNAM, inicia
ron desde hace un año una importante 
i nvestigación sobre el abandono escolar 
~n este nivel de estudios, para lo cual 
consideraron importante publicar la ver-

• sión e~ español del libro El abandono de 
los estudios superiores: una nueva pers
pectiva de las causas del abandono y su 

· tratamiento, de Vincent Tinto. 
Luego de señalar que esta obra ha 

servido como herramienta fundamental 
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50 por ciento de. los estudiantes que se 
inscriben no terminan la licenciatura . · 
Conferencia Deserción escolar en el nivel superior, dictada por el 
doctor Francisco Barnés de Castro 

en el trabajo de investigación menciona- el cuerpo docente, el personal de la Uni
do, y se ha publicado recientemente en versidad y los estudiantes. 
una coedición de la Universidad Nacio- Una segunda aportación del libro, di
na! y la Asoéiación Nacional de U ni ver- jo, es que al tratar la naturaleza de los 
sidades e Institutos de Educación Supe- impactos institucionales sobre el abando
rior, el doctor Barnés sostuvo que no estudiantil, describe la teoría de la 
Vincent Tinto es autor de una teoría sobre persistencia y considera a la conducta del 
deserción escolar, que se ha convertido estudiante como inserta dentro de las co
en la piedra de toque de muchas investí- m unidades académicas propias de la Uni
gaciones sobre el tema. versidad, es decir, el proceso en donde el 

Al hacer uso de la palabra, el doctor alumno se convierte en miembro de una 
Vincent Tinto, apuntó que una de las comunidad académica y social, es una 
prindpales contribuciones de su libro se condición para su persistencia y aprendí
basa en una explicación sobre cómo en-· · zaje. 
tender la persistencia estudiantil, que no Esto lleva a pensar, dijo, en la impor
depende únicamente de aspectos psicoló- tancia que tiene el contacto del profesor 
gicos de la conducta de los alumnos. · con los estudiantes, así como en el coro-

Aun cuando es cierto que la motiva- promiso de aprendizaje que debe existir 
ción y las habilidades del estudiante son entre ellos. Por tanto, en las uhiversida
muy importantes en este fenómeno, tam- des los programas que alienten este tipo 
bién lo es que el profesorado juega un de interacción son vitales. 
papel trascendental para alentar al alum- Más adelante afirmó que en la mayo
no e involucrado en la labor de aprendí- ría de las universidades la experiencia en 
zaje. Por ello, la responsabilidad de la 
deserción debe recaer de igual forma en > 
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! de una gran cantidad de recursos inverti
-~ dos. 
~ La mayor parte de la literatura de in-
~ vestigación sobre el tema, dijo, es más . 
~ bien de tipo descriptivo que analítico, por 
w:; lo que la relevancia del libro aumenta al 

brindar un gran número de contribucio
nes y propuestas para resolver el proble
ma, especialmente las relativas a la "per
tenencia o membresía" de los estudiantes 
a las comunidades académicas, y sus en-

. foques hacia las universidades urbanas. 

Dé izquierda li derecha Carlos María de Allende, Rafael Vidal, Juan José Sénchez y Felipe Tirado, 
durante la presentación del libro El abandono de los estudios superiores. 

Por su parte, Carlos María de Allende, 
traductor del libro· presentado, anunció 
que en éste el autor desarrolla cabalmen
te sus contribuciones teóricas básicas re
lacionada~ con el abandono y la persis
_tencia estudiantil, ofreciendo un modelo 
metodológico para la investigación de 
esos fenómenos sociales, así como orien
taciones a los gobiernos institucionales 
preocupados por mejorar la retención. > 

el salón de clases constituye la principal 
influencia ·en· elP<:tudiante, porque es el 
lugar más 'imponante en donde éste co
noce al profesorado y participa en las 
comunidades de aprendizaje. La partici
pación e involucramiento del alumno en 
la vida de la universidad, especialmente 
dentro del aula, es un mecanismo vital a 
través del cual se compromete con la 
enseñanza y permanece en el lugar. 

Vincent Tinto aclaró que la investiga
ción respecto de la experiencia ·estudian
til y sobre las causas de la deserción es 
absolutame!lte esencial para lograr una 
planeación universitaria efectiva y exito
sa, aunque no todas las razones que lle
van a los alumnos al abandono tienen una 
influencia universitaria. 

La mayoría d~ las universidades han 
llegado al reconocimiento, dijo, de que el 
primer año de la experiencia de los estu
diantes en la institución es el más crítico 
para influir en el abandono o la pe'rsis
tencia estudiantil. En consecuencia, la in
versión de recursos en todos los sentidos 
durante este año tiene el mayor impacto 
sobre dichos fenómenos. 

Durante otra reunión, que se llevó a 
cabo para presentar la versión en español 
del libro El abandono de los estudios 
superiores: una nueva perspectiva de las 
causas del abandono y su tratamiento, 

realizada en el Auditorio del CISE, el 
doctrr Juan José Sánchez Sosa, director 
de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, subrayó que esta obra tiene un 
gran valor si se toma en cuenta la impor
tancia de la deserción estudiantil en la 
educación superior, principalmente en 
países como México, en donde este fenó
meno significa el desaprovechamiento 

Acto presidido por el Rector 

' Finalmente, apuntó que con las adap
taciones pertinentes a las condiciones es
pecíficas de cada universidad mexicana, 
el modelodel doctor Vincent Tinto puede 
ser una herramienta útil para la investiga
ción del abandono escolar, y el mejora~ 
miento de la persistencia estudiantil. O 

Entregan a docentes de Veterinaria 
el Premio Manuel Cabre,ra Va/tierra 
Rubén Darío López T., Marcela Figueroa Ochoa, Manuel Rangel Q., 
Francisco Alonso Pesado y Marco Herradora Lozano, los galardonados 

En la Facultad de Medicina Veterina
ria y Zootecnia (FMVZ), el pasado 

27 de mayo se llevó a cabo, por cuarta 
ocasión, la ceremonia anual Manuel 
Cabrera Va/tierra, en la que dicha de- , 
pendencia universitaria premió el buen 
desempeño de los profesores médicos 
veterinarios Rubén Darío López Trejo, 
Marcela Figueroa Ochoa, Manuel Ran
gel Quintanar, Francisco Alonso Pesa
do y Marco Herradora Lozano; por los 
Colegios de Morfofisiología, qe Cien
cias Médicas Básicas, de Ciencias Mé-

dicas Aplicadas, de Zootecnia Básica 
(economía) y de Producción, ~espectiva
mente. 

Las designaciones, señaló el director 
de la FMVZ, doctor Leopoldo .Henrii 
Paash Martínez,son producto de un rigu
roso análisis de las respuestas obtenidas 
a través de una amplia encuesta. Este 
proce~o. realizado con un sentido estricto 
de justicia, pone de relieve lo que real
mente está ocurriendo en el salón de cla
ses, aunque, dijo, todavía es perfectible; 

Por su parte, el doctor José Sarukhán, 
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rector. de nuestra Casa de Estudios, co
mentó que "una Universidad es más co
·munidad que otra cosa, y este sentimien
to se refuerza cada vez que se expresan 
los resultados de una evaluación seria, 
como los son estos premios", pues no son 
producto de una·decisión burocrática. 

Estas peculiaridades hacen que la 
Universidad forme un núcleo muy espe
cial, con características que no se en
cuentran actualmente en ningún otro tipo 
de organización social. Y me da gusto 
que se reconozca la labor académica, di
jo, porque féfuerza nuestro sentimiento 
de congruencia y pertenencia social y 
porque expresa lo mejor de la comuni
dad: el aprecio y el agradecimiento que 
existe en ella. O 

Pía Herrera Vázquez. - Momentos en· los que el doctor~ Sarukhán hace entrega del premio Manuel Cabrera Va/tierra. 

IV Seminario de Titulación en Medicina Veterinaria 

Sólo 5 de cada 1 O jóven_es en edad 
de ingresar a la universidad lo logran, 
Quienes acceden deben mantenerse actualizados para trascender en 
su profesión, señaló el doctor Bamés de Castro 

Dentro del IV Seminario de titula
ción, 123 alumnos de la Facultad de 

Medicina Veterinar-ia y Zootecnia 

(FMVZ), de 10 modalidades, recibie
ron su título profesional el-pasado20. 
de mayo. 

Toma de juramento de los titulados del programa de titulación de la Facultad de Medicina Veteri
naria y Zootecnia. 

3 de)unio de 1993 

Durante· m ceremonia de clausura, 
efectuada en las instalaciones de la citada 
dependencia universitaria, el doctor Leo
poldo Paasch Martínez, director de la 
FMVZ, señaló que esta carrera es funda
mentalmente aplicativa, por lo que cir
cunscribir el criterio de titulación sólo a 
la realización de tesis profesional sin du-. 
da propicia un alto índice de deficiencia 
terminal. 

·Por ello, indicó, se decidió instrumen
tar nuevas o~iones de titulación, en las 
que se garantice que . el mecanismo de 
validación final sea acorde con la forma
ción del estudiante durante la carrera, ya 
que la tarea fundamental es impartir edu
cación superior para que los egresados se 
constituyan en verdaderos agentes de 
trasformación social y. paguen al país lo 
que han recibido de él. 

Paasch Martínez destacó que este se
minario tiene como objetivo la existencia 
de un contacto previo con la práctica 
profesional con cierto grado de direc
ción. 

Se esperan cambios muy importan
tes, prosiguió el doctor Paasch, como el 
movimiento del plan hemisférico para 
la erradicación de la fiebre aftosa, el 
cual se abrirá a la competencia del sec-
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tor primario. Esto transformará mucho el 
mercado y el movimiento de animales en 
el mundo. 

Finalmente dio a conocer su inte~és 

porque cada día se integren los egresados 
a los aspectos de la investigación biomé
dica, que asuman la responsabilidad de 
ser directores, profesionales o técnicos de · 
la experimentación de animales de l~bo
ratorio; asimismo, que intervengan en Icis 
procesos de cirugía ex~rimental,, entre 

otras -muchas cosas que la investigación 
biomédica pen¡pite y que surgen con el 
avance de la .ciencia. 

Tendrá cuatro años de vigencia 

"El mensaje es de aliento hacia unas 
posibilidades de trabajo cada vez mayo
res -apuntó el doctor Paasch-, pero tam
bién á una exhortación de superación per
manente, a un· estudio sin tregua, porque 
las exigencias profesionales serán cada 

· vez mayores", concluyó. 

Est~bleció el PUIS su primer 
convem_o académico internacional 

Por-su parte, al tomar la palabra el 
dqctor J(rancisco Bamés de Castro, secre
tario .general de la UNAM, dijo que en el 
país se ha tenido un cambio acelerado en 

· Já: educación· a pes~ de los i O años de 
crisis-económica que frenaron este avan
ce y las po~ibÍiidades de acceso. 

.. -
Realizará investigaciones conjuntas . en inmunología con el Instituto 
Internacional de Inmunopatología, con sede en Alemania 

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, 
Esteb~n agregó que el convenio es áde- 5 de cada 1 O muchachos en edad de entrar 

\ 

L a UNAM firmó un convenio de cola-
boración académica, científica y cul

tural con el Instituto Internacional de In
munopatología, cuyo objetivo es establecer 
mecanismos de colaboración entre ambas 
instituciones para el intercambio de expe
riencias en el campo de la enseñanza y la 
investigación científica del área de la in
munopatología. 

Tales fines se llevarán a cabo a través 
del intercambio de personal académico y 
técnico, así como de estudiantes de pos gra
do, para fortalecer los programas de estu
dios e investigación científica; del desarro
llo de proyectos de investigación conjunta; 
de interc¡¡.mbio de material bibliográfico y 
audiovisual; y del acceso a los bancos de 
datos e información general relacionada 
con los proyectos, de colaboración a través 
del Programa Universitario · de Investiga
ción en Salud (PUIS) como órgano opera
tivo. 

El doctor Eduardo San Esteban, director 
del PUIS, señaló que la UNAM, a través de 
dicho programa, es la primera institución 
en América Latina que se anexa al Instituto 
Internacional .de Inmunopatología, y enfa
tizó que con este convenio el beneficio para 
la UNAM y para nuestro sistema de salud 
es claro, ya que la prioridad es realizar 
investigación conjunta, internacion~l y 
multünstitucional en las áreas relacionad$ 
con la inmunología, patología y ciencias 

' asociadas. 
En las instalaciones de la Coordina

ción de la Investigación Científica, San 

más un paso más en el desarrollo y la a la Universidad se quedan sin la posibi
formación de nuestros recursos humanos lidad de estudiar alguna carrera; uno de 
para la salud, aspecto fundamental del cada séis tiene acc;eso a alguna universi-
desarr()IIO científico del país. dad o institl!tO tecnológico en el país. 

Hay que destacar que el Instituto, cuya "Es dramático pensar que uno de cada 
sede se ubica eri la ciudad de Colonia, dos estudiantes logra concluir su carrera; 
Alemania, trabaja y conjúnta esfuerzos y de los" que terminan: uno de cada dos 
de diversas universidades de todo el mun- recibe su tftulq~ profes_ional porque no 
do y cuen'ta con subsedes en lugares co~ concluyen el último trámite que repre
mo Houston, Amberes, Tokio, y pró~i- senta la tesis o seminarios de titulación." 
manente en Atenas y Baltimore. . SlJ:stancialmfnte, continuó el doctor 

Las investigaciones que en él se llevan Barnés, . pese a todo el esfuerzo y ade
a cabo son gracias a las aportaciones de l¡¡.nto por aumentar las posibilidades de 
diversas naciones, el esfuerzo de universi- educar a los jóyenes del país, es muy 
dades, la colaboración de instituciones pri- . reducidó el número de profesionales 
vadas que aportan donativos y el intercam- que cumple con su responsabilidad ante 
bio de esfuerzos con la industria privada la sóciedad. . 
participante en el trabajo que se realiza. - \ SeñalÓ~ los presentes que, al terminar 

Es importante resaltar que éste e8 el· pri- estos· estudios, cuentan ya con la prepara
roer convenio de carácter intemacio,nal que ción básica, per~ ti~ne~ la respon!Sabili
el PUIS establece, lo cual abre un nuevo dad de mantenerse actualizados~ pues de 
panorama al trabajo y al avance en e~ área. otra manera difÍcilmeQte tendrán la capa-

, Asimismo, se,pretende que la UNAM cidad de trascender en su profesión. 
funcione inicialmente cc;>mo pos~ble ofi- "Háganlo por ustedes mismos, por la 
cina regional para América Latina. socie4ad que lo~ formó, porque necesita-

El convenio, cuya vigencia es de cuatro m os 'que las nuevás generaciones tengan 
años, fue firmado por parte de la UNAM . la capacidad de prever y adelantarse a los 
por el doctor Geratdo Suárez Reynoso, tiempos y resolver-tos problemas que 
coordinador de la Investigación Científica, nuestras generaciones les heredaron por
mientras el doctor Gerhard R.F. Krueger, que no supimos, resolverlos oportuna
director del Instituto Internacional de In- merite", concluyó el doétQr Barnés de 
munopatologí~,suscribióeldocumentopor Castro. O 
parte de esta institución. O 

Ana LiÚa Torices 
Esther Romero G6mez 
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Cumplió con su objetivo de difusión 
' 

Obtiene el CIDI medallas en 
' Pittsburgh por dos proyectos 
Un vehículo terrestre recreativo, diseñado por Martfu Barragán, y unos 
lentes flexibles, creados por Guillermo Mújica, los ganadores 

"Desarrono de nuevos productos de 
cara al Tratado de Libre Comer-

' . 
cio" fue una de las frases que el stand del 
Centro de Investigaciones de Diseño In

. dustrial (CIDn de la UNAM utilizó du
rante la expbsición INPEX IX (lntema
tional New Products Exposition), 

,.. ~leb~ enPittsburgh, Pensylvania, Es-
tados Unidos. En ella se resume en gran 
medida la mentalidad de esa dependencia 

· 'UD.iveciitaria, . que esta vez les nevó a 
obtener tres reconocimientos y, especial
mente, contactos con personas interesa
das en sú trabajo. 

Acudir a esa muestra, explicó en en- · 
trevista Mauricio Moyssen, coordinador 
académico del CIDI, es una forma de 
reálizar los objetivos que nos hemos 
planteado. desarrollar investigaciones 
de nuevos productos al tiempo que se 

· ofrecen cursos de li.cenciatura, y difundir 
ampliamente los objetos y proyectos que 
se generan. 

Explicó que esa:s acciones se nevan a 
cabo' dando a conocer a los alumnos de la 
dependencia (entre 180 y 200) los tres 

· Perfiles del diseñador industrial: aquel 
que 'cuando salé de la escuela trabaja 
dentro Cle una fábrica o compañía hacien
do labores de diseño; el consultor, que 
pone un despacho y brinda asesorías, y el 
empresario, que en lugar de ir a pedir 
trabajo pone su propia empresa y genera 
empleos. 
· ": "I;ste último es al que más queremos • 
.apoyar; que cohozca el mercado, los apo
yos y la infrastructura existentes, el me
dio produc.tivo y el comercial de México 
y el mundo, sobre todo ahora con la aper
~ura· comercial, que aprenda a moverse", 
agr:egó Mauricio Moyssen. 

Al profundizar sobre el tt:ma de la 

INPEX IX, -comentó que ·de los cinco 
productos que se expusieron fueron dis
tinguidos con una medana de oro el ve
hículo terrestre recreativo (aparato que . 
produce una sensación de volar), diseña
do por Martín Barragán, y el proyecto de 
unos lentes fle~ibles creado por Guiiie
mo Mújica, profesor de la carrera e inv~s
tigador del CIDI, que participó dentro del 
área de artículos promocionales. 

MauriCio Moyssen ·agregó ·que el CI
DI recibió el trofeo al mejor stand de la . 
exposición, a la que asistieron repre
sentantes de 20 países de todo el mundo, 
entre los que destacaron Argentina, Co
rea, Canadá, China, Inglaterra y Sudáfri
ca. 

En la exposcición, que se nevó a cabo 
dell3 al15 de mayo, se dieron a conocer 
en casi mil productos los adelantos en 
materia de desarrollo tecnológi~o. los 

. ~ .' ,( ". ~ ' 

particípación del CIDI en la exposición Vehículo terrestre recreativo, de Martín Barragán. 

La modelo porta los lentes para el sol flexiblft, 
de Gulllernio Mújica. · 

cuales fueron clasificados en diversas 
áreas: cuidado de animales, música y ar~ 
te, auto~ovilismo, construcción,_ educa
ción, ciudado de los hijos, equipo de ofi
cina, deportes, alimentos, seguridad, 
entre otras. 

El CIDI presentó además un rectóme
tro, realizado por César Jara, y un lav_a
dor quirúrgico, creado por Alberto Torres 
Rangel, pasantes de la carrera de diseño 

> 
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industrial; y un equipo de rescate, consis
tente en un casco y una férula para heri
dos, creado por el diseñador industrial 
Gerardo Sáenz. 

tantes, los cuales se podrán ver en el Mújica'vnar destacó la necesidad de 
mercado en un año o dos. · que el interés internacional no se canalice 

El coordinador académico del CIDI 
dijo que se cumplieron las metas y que 
por medio de la exposición internacional 
se logró establecer contactos y que se ' 
conociera la actividad del Gentro de ln
vestigacionés fuera del país. "Consegui
mos 80 probables interesados en el desa-

. 1 

Guillermo Mújica Vilar, ganador de exClusivamente a la exportación de dise
uno de los premios, dijo por su 'parte que ño, sino .que en un momento dado, con 
el industrial mexicano está mal acostum- ayuda de los medios de difusión, se con
brado a importar diseño del extranj~ro", venza al diseñador industrial de quedarse A · 
debido al proteccionismo que se dio en en·México. • 
los últimos años y que congeló la compe- · . Finalmente comentó que "nuestra cul
tencia abierta, lo cual permitió el enri- túra nos ha perrnitido ser muy creativos: 
quecirniento de los pocos industrijll~s. somos muy ingeniosos para cualquier 
quienes no tenían ninguna necesidad de . problema que se nos presenta" ; por esa 
mejorar su tecnología. ·_educación "pienso que estimular más la rrollo de nuevos productos, de los que 

hay tres muy interesados en que se les 
diseñen proyectos dentro del Centro". 

Lo importante, señaló, "es que se co
nozca la labor del diseñador industrial 
mexicano a nivel muf!dial, y con uno de 
estos tres que de verdad funcionara. Creo 
que podríamos darnos por satisfechos en 
este primer paso en la internacionaliza
ción del Centro". 

Informó que otro de Jos resultados de la 
participación en Pittsburgh es la invitación 
a formar parte de dos muestras, una seme
jante que se realizará en Suiza para el ve
rano de este año, y otra que tendrá lugar el 
próximo agosto en Argentina. 

Dar a conocer a la Universidad por sus 
ventajas y sus aportaciones es lo que 
pretendemos, comentó. Es necesario que 
se sepa que la Universidad trabaja a futu
ro y que puede competir a nivel interna
cional haciendo un excelente papel. 

Manifestó su satisfacción porque el 
stand del CIDI fue uno de los más visita
dos durante la muestra en Pittsburg: "no
sotros no nos dábamos a basto". 

Consideró que el éxito de la asistencia 
del CIDI es una muestra de que México 
no tendrá ningún problema para enfren
tar la apertura comercial q.ue se avecina 
con la puesta en marcha del TLC, "sólo 
es cuestión de tener confianza en lo que 
estamos haciendo y de tt:abajar con la 
calidad sufiCiente". 

Moyssen dijo que toda la labor se hizo 
dentro del contexto universitario: "como lo 
ha mencionado el doctor José Sarnkhán, está 
patente la necesidad de ligar a la t)ll.l"AM y 
al estudiante con la realidad del país , y es 
una forma de tener recursos extraordinarios. 

Dio a conocer que se desarrollan pro
yectos en electrodomésticos, sobre todo 
para industrias nacionales muy impor-

m GACETA 
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Señaló que esta situación cambiará ' creatividad y este tipo de actividades ge
porque el industrial mexicano no tendrá . nerarí, ,uno: de los recursos más impor
otra alternativa que'recurrir a los mexica~ ;_ 'taNé~ pata salir.adelante en la competen
nos, pues ya no le será fácil salir a traerse f cia inten)'aciónal". · o 
un proyecto, porque quienes lo prodtiz- · . . 
can nos lo harán llegar por eilos rni~mos. Pía Herrera Vázquez. 

~ i.'f \ 

Bióloga Luz María Rang'el 
-- • t 

El cultivo de tejidos vegetales, nueva 
opción para pr~servar la agricultura 
El lB organizó ~1 Segundo taller básico sobre el tema: se destacaron las 
técnicas que mejorarán la resistencia d~ las pl~tas :a las enfermedades 

Con el propósito de dar com~er, de 
manera general, los principios bási

cos del cultivo de tejidos vegetales, el 
área de Difusión y Educación del Jardín 
Botánico del Instituto 'de Biología (ffi) 
organizó el Segundo taller básico ~obre 
este tema. 

La bióloga Luz María Rangel, del área 
de Difusión y Educación del Jardín Botá
nico, definió que el cultivo de tejidos 
vegetales es el crecimiento o mánteni
rniento de células vegetales, órganos o 
plantas completas in vitro. 

Entre las ventajas de las técnicas·. de 
cultivo de tejidos vegetales están: iniciar 
con partes pequeñas de las plantas; 1~ 
propagación se realiza en condiciones 
asépticas (sin patógenos); se pueden ob
tener plantaciones libres de enferme- da
át:s (plagas); el control de fenómenos co
mo le~ nutrimentos; la luz, y la tempe
ratura; su propagación es más rápida y en 
corto tiempo es posible obtener un mayor 
número de variedades. 

Tkliku ImportanteS para la multlpllcacl6n de 
espedes vegetales. 

Sus desventajas · son: el costo es más 
elevado; sé reqhiere de perspnal capaci
tado; existe el riesgo de obtener plantas 
con inestabilidad genética y los cultivos 
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requieren de un periodo de aclimatación, 
al momento de ser. trasladados de la etapa 
(n'vitro a condiciones de invernadero. 

Las técnicas que se aplican en el cul
tivo de tejidos - apuntó la bióloga-, han 
demostrado ser un importante procedi
miento en la rimltiplicación, mejora
miento y conservación de las especies 
vegetales, incluso en aquellas que 'Se en
cuentran en peligro de extinción. 

D6ntro de la agricultura, dijo la biólo
ga Rangel; el cultivo de tejidos es muy 
importante en tres aspectos: , la micro

. propagación de plantas de cultivo, la pre
·servación del germoplasma agronómico 
y silvestre, y el mejoramiento genético. 

Requieren de un periodo de aclimataci!Sn antes 
de pasar al invernadero. 

Mantenimiento de células vegetales, órganos o plantas completas in vitro. 

Con la técnica de micropropagación hojas, de embriones, de óvulos, de ante-
se puede obtener aplicaciones a corto ras y de yemas. " 
plazo y se ha demostrado su utilidad Para la creación de un laboratorio de 
práctica en especies de multiplicación cultivo de tejidos vegetales se debe con
deficiente o relativamente lenta como ' siderar la ausencia de hongos, bacterias, 
orquídeas, espárragos, fresas y cactá- . virus u otros microorganismos, y la fun-
ceas, entre otras. cionalidad. 

La ponente señaló que a través de .las Por su parte, la bióloga Patricia 01-
modernas técnicas de cultivo de tejidos ve- guín dijo que la vida de las plantas de

. getales se puede mejorar la resistencüi de las pende fundamentalmente de algunos roa
plantas a las enfermedades, la tolerancia a las cronutrientes (elementos minerales en 
presiones del ambiente, el mejoramiento del grandes cantidades), como el nitrógeno, 
valor nutritivo de los productos alimenticios potasio, calcio, fósforo, azufre y magne
y la obtenCión de productos naturales. si o, así como los micronutrientes (ele-

Luz María Rangel destacó que los ti- mentos minerales en pequeñas cantida
pos de cultivo que se utilizan comun- ·des) hierro, boro, manganeso, zinc, co
mente son: el de callos, de células, de bre, cobalto y cloro. O 
protoplastos, de raíz, de ápice de tallo, de 

Primero en lograrlo en Latinoamérica 

El IIB tiene tres ratones transgénicos 
' 

para el estudio d.e la cisticercosis 
La investiga~ión permitirá descubrir la susceptibilidad o resistencia a 
h1 enfermedad 

A fin de modificar la transmisión de la 
cisticercosis -parasitosis que afecta 

la salud humana y la economía de la 
porcicultura- un grupo de estudiosos del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
(IIB) de la UNAM, encabezado por la 
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doctora Edda Siutto, investiga sistemáti
camente los factores que aumentan la 
susceptibilidad a la cisticercosis, con el 
objeto de detectar si está genéticamente 
determinada y conocer los genes asocia
dos a la resistencia. 

.,.1, 
Doctora Edda Slutto. > 
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De esta forma, señaló la doctora Siut
to, estamos trabajando para identificar 
cuáles son los "genes de resistencia natu- . 
ral que están asociados a esta parasito
sis", y a la fecha se ha descubierto que el · 
D y el Q son los que se relacionan. "La
única herramienta con la cual podemos 
declarar firmemente que estos· genes re
almente están involucrados es trahsfi- · 
riéndolos en ratones" . 

El grupo de investigadores trabaja 
desde hace varios años en la modifica
ción de especies, particularmente en la 
producción de· ratones transgénicos;. ex
perimento logradq por el IIB por primera 
vez en México y en Latinoamérica, lo 
cual resulta de gran relevancia, pues la 
metodología contribuirá a realizar estu-
dios sobre otras enfermedades. --;--.. 

"Así, el Iffi cuenta con los tres prime
ros ratones transgénicos del país. El uso 
de este modelo experimental múrido de 
cisticercosis ha sido de gran importancia, 
porque el ciclo de vida y las característi
cas antigénicas del cisticerco que afecta 
al hombre es muy similar al que ataca a 
los ratones", afirmó la responsable del 
proyecto. 

El procedimiento para la producción 
de animales transgénicos -en este caso 
ratones-, explicó la doctora Edda Siutto, 
consiste en lo siguiente: a una ratona se 
le hace producir una gran cantidad de 
óvulos inoculándole hormonas para, pos= 
teriormente, cruzarla con un macho.-Des
pués de algunas horas de ocurrida la cruza 
se le extraen los óvulos recién fecundados, 
pues en ellos se encuentra el núcleo del 
espermatozoide y del propio óvulo aún 
sin fusionar. 

A dichos huevos se les inyecta el gen 
elegido en el núcleo del macho, por me
dio de i.m procedimiento microscópico. 
Entonces se toman los embriones inyec-
tados, se cultivan (in vitro) durante 18 \ 
horas, para después colocarlos en el o vi-e· 

1 ' 
dueto de una hembra seudoembarazada. · 

- 1 

Este último término, precisó, significa 
· que a una hembra se la cruza con un 
macho que ha sido sometido a la vasec-

., tomía para que ésta genere todo un estado 
hormonal!. como si estuviera embaraza
da. Esta circunstancia permite a esa rato
na recibir los embriones transfectados. 
Esos embriones, puestos en ef oviducto 
de la hembra seudoembarazada, conti
núan así su crecimiento normal hasta que 
nacen los ratones. 

En ese momento, continuó la doctora 
Siutto, es neceario checar a los pequeños 
ratones para saber cuales tienen el gen 
que se les i11yectó, pues sólo entre el 30 
y 50 PQr cíento de los ratones que nacen 
lo tienen; las camadas salen de entre cin
co y_ 1 O ratones por cría. 

De-este modo es como logramos tener 
tres ·raton~s con una característica gené
tica determinada. Ahora lo que estamos 
haciendo es cruzarlos con otros ratones 
para producir homocigosis del gen (que 

·sean iguales eil su fondo genético y en la 
presencia de este gen diferente en esta 
cepa de ratones) mediante la genética 
clásica. 

. En un p~ de meses, comentó la doc
tor~,t Siuttó, cu,ando tengamos una pro
ducción sufiCiente de ratones homocigo
tos para ést~ gen, podremos evaluar si 
son susceptibles o resistentes a la cisti
cercosis. 
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I.as investigaciones realizadas hasta ese 
punto podrán ser comprobadas "inyectando 
a los ratones con cierta cantidad de parási
tos, tanto a los que tiem;n el gen como a los 
que no lo tienen; después de cierto tiempo 
se hace una comparación para definir la 
cantidad de parásitos que tienen y será más 
resistente el que tenga menor número de 
parásitos. Í>e esta manera se podrá estudiar 
si genes tienen realmente funciones de re
sistencia asociadas. 

La docto~a Siutto aseguró que una vez 
realizado el experimento, y lue-go de com
, probar plenamente q~e es posible transfe
rirresistencia a los roedores, el próximo 
paso es tratar de modificar la genética del 
cerdo. Todo ello, con la esperanza de 
poder controlar la transmisión de cisticer
cosis modificando la susceptibilidad na-

-tural del cerdo, y promoviendo la crianza 

de razas naturalmente resistentes a esa 
enfermedad. 

Esa tecnología se utiliza mucho en el 
Primer Mundo, sobre todo para modifi
car la genética de especies, con el fin de 
favorecer la alimentación. Por ejemplo, 
se están utilizando genes de hofl!lonas de 
crecimiento bovina en cerdos, para hacer
los crecer más rápidamente. Por tanto, 
"tienen una impOrtante aplicación en la 
industria alimenticia, además de contri
buir-al estudio básico de enfermedades". 

Por último la doctora Edda Siutto desta
cóla labor realizada por el grupo, sobre todo 
de la estudiante de doctorado Gladys Fra
goso ,y la colaboración, desde Londres, del 
doctor Andrew Mello, así como el apoyo -
financiero de Conacyt. O 

Pía Herrera Vázquez. 

Revolucionó la ciencia y la tecnología 

El microscopio electrónico amplía 
el control de enfermedades tumorales 
Ha permitido acelerados avances en el campo de la biomedicina, 
sobre todo en la introducción de genes a las células 

En los últimos años el desarrollo de los 
, estudios biológicos ha sido acelera· 
do, tanto a nivel celular como molecular. 
Esto ha despertado las esperanzas de que 
sea posible el control y prevención de 
~iertas enfermedades de origen tumoral o 
canceroso, además de algunas de las lla
madas congénitas que surgen en el curso 
del desarollo de los organismos. 

. Este tema fue tratado por di versos espe
cialistas en úno de los coloquios que cada 

~~,~eves se llevan a cabo en el Museo de las 
qencias, que se denominó Aplicaciones del 
Íilicroscopio electrónico a la biomedicina. 

El doctor Alfonso Carabez Trejo ha
bló sobre las enfermedades genéticas. Se
ñaló la posibilidad de introducir genes en 

·_ una célula" normal, que al recibir la infor
. mación correcta permjte que la célula 
retome su actividad normal. 
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Explicó que en problemas de tipo car
diaco, al conocerse el proceso normal de 
forrnaci'ón del órgano; se pueden buscar 
maneras preventivas para que en el pro
ceso formativo la madre no se exponga 
a ciertos agentes que produzcan altera
ciones en la expresión de las actividades 
de las células. 

En el área de la biología, indicó, se han 
dado varias contribuciones que inciden 
directamente en esos avances. Ejemplo 
de ello es el haber definido con todo 
detalle la composición celular y subcelu
lar de los organismos, haber descubierto 
que las células están constituidas por or
ganelos íntimamente interrelacionados 
funcionalmente y permiten la propiedad 
de vida a los sistemas biológicos . 

También mediante la utilización de 
microscopios electrónicos se han podido 

; Importante labor de un equipo. 

definir moléculas específicas de diferen
tes sistemas, por ejemplo de las membra
nas celulares y de los sistemas contrácti
les, que permiten explicar el movimiento 
de las células, aseguró. 

Actualmente se utiliza también la he
rramienta de la inmunositoquímica, por 
medio de la cual se definen moléculas de 
diferentes elementos de la célula que tie
nen importancia para el estudio de enfer
medades como el sida o el cáncer. "Una 
manera de definir si una célula es cance
rosa o no es por medio de anticuerpos que 
se asocien o reconozcan con moléculas 
específicas tumorales. Esto permite defi
nir la manera de hacer tratamientos inmu
nológicos para prevenir o impedir la ge
neración de esos sistemas tumorales. 

Por su parte, el doctor Jorge Larriva 
comentó que lo más importante de esos 
instrumentos es plantearse (!l objetivo a 
seguir, antes de iniciar la búsqueda . 

El doctor Heberto Vázquez hizo hin
capié en que la microscopia es una tec
nología prácticamente de importa~ión, 
aunque en el Centro de Instrumentos de 
la UNAM se han fabricado piezas de 
reposición para estos aparatos con gran 
exactitud, lo que demuestra que se 
cuenta con técnicos altamente capacita

dos. O 
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U na de las grandes teorías físicas pro
ducidas en este siglo y cuya aplica

ción ha permitido revolucionar muchos 
aspectos de la ciencia y de la tecnología 
fue el tema del coloquio de investigación 
qÚe se efectuó recientemente en el Museo, 
de las Ciencias con el título El contenido 
oculto de la mecánica cuántica. 

La teoría de la mecánica cuántica 
revolucionó la ciencia y la tecnología 
Se llevó a cabo un coloquio sobre el tema en el Museo de las A 
Ciencias con la participación del doctor Luis de la Peña • 

La teóría de la mecánica cuántica, ex
plicó el doctor Luis de la Peña, Premio 
Universidad Nacional en Ciencias Exac
tas, profesor ci~ la Facultad de Ciencias e 
investigador del Instituto de Física de la . 
UNAM, ha permitido el amplio conoci
miento de la naturaleza. Por medio de ella 
se pueden crear dispositivos sabiéndose 
de antemano su comportamiento. 

posible construir por ejemplo el láser, as( 
como materiales sobre pedido, es decir, 
se les produce. "Es, por ·lo tanto, una 
herramienta para crear y para producir". 

Dijo que mediante su aplicación fue 

Al definir la mecánica cuántica, el 
doctor De la Peña señaló que es la teoría 
que da cuenta del comportamiento físico 
de los microsistemas, como son el átomo, 
las moléculas, cristales, etcétera, y sir:ve 
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de sustrato para el .desarrollo de casi toda 
la física contemporánea y de una gran 
gama de sus aplicaciones. 

Agregó que desde el punto de vista 
Illatemáticq c~nstituye una teoría de 
~rripresionante éxito, tanto por los nú
mero5os problemas que resuelve como 
por l'a precisión con que lo hace. "Sin 
embargo, la falta de imágenes que ca

. racieriza' a esa teoría, así como muchos 
elementos intuitivos que contiene y que 
generan insatisfacción, han hecho de 
sus fundamentos un objeto permanente 
de' estudio y meditación desde su naci
miento, en la década de los 20. · 

La teoría cuántica, entonces, no pro
porciona imágenes físicas, sino más bien 
espacios matemáticos muy abstractos en 
los que se da la información que nos · 
permite ~aber.cómo -ocurren las cosas. 

. Dur~nt~ la sesión, el especialista puso 
de inanifiésto el empeño de los físicos por 
obtener una imagen que les permita com
prendenodos los pasos del fenómeno. 

- Se preguntan qué está detrás de la 
mecánica cuántica, e• )ffio la deben leer, 
cómo traducir ese comportamiento en el 

' espacio tiempo, cuál es la física que toda
vfa no se-ha podido ver, etcétera. 

Entre otros problemas cabe destacar el 
- comportamiento indeterminista de los 

corpúsculos cuánticos; la llamada natura
leza dual (o.nda-partícula) de estos cor
púsculos; la 'aparente capacidad que po
seen ciertos sistemas para generar 

'\'· . r .' 

'. acciones instantáneas a distancia o res-
puestas acausales y otros. 

/ ' Finalmente, el doctor De la Peña se 
. refirió a la electro9inámica estocástica'. . 
-t~oría que aún está en construcción-, que 
permite ·descubrir. muchas facetas del 

4°, 5° o 6° 
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Gonzalo Celorio 
' 1 . 

El Consejo ubica a Difl;lsión .Cul.tural 
dentro de la estructura de la UNAM 
Formular políticas generales de la Coordinación y elaborar y evaluar 
programas de trabajo, sus tareas principales 

A lo largo de su historia, la Universi- ~ 

dad Nacional ha desarrollado el ver- ,g, 
dadero proyecto cultural de este país, ~ 
afinnó en entrevista con este medio in- ~ 
fonnativo el maestro Gonzalo Celorio, s 

"' quien habló sobre la creación del Consejo "' 
de Difusión Cultural. 

Luego de destacar que la creatividad 
de la Universidad es enonne, pero . que 
desafortunadamente su proyecto cultural 
es muchas veces de!!conocido por la pro
pia comunidad, el Coordinador de Difu
sión Cultural dijb que con el nuevo Con
sejo de Difusión Cultural -aprobado en la 
sesión dell9 de mayo del Consejo Uni-

' versitario- la toma de decisiones ahora 
será colegiada, y más que una traba este 
Consejo será un puente para mejorar la 

· difusión culturar de esta Casa de Estu
dios, porque sólo se pronunciará en tér
minos de políticas' generales, no en parti

. colares, con el objeto de vincular aún más 
las actividades de difusión cultural con el 
resto de la comunidad universitaria. 

,;En la Universidad, por su diversidad 
creativa e inteligente y donde la plurali
dad es nuestra razón esencial, no puede 
subsistir la verticalidad sino el concurso 
colegiado de la toma de decisiones, a fin 
de enriquecer la vida cultural de la Insti
tución." 

El maestro Celorio dijo que el área de 
difusión cultural a lo largo de los años 
creció de una manera impresionante, ·lo 
cual dio como resultado que el subsiste
ma esté integrado por 15 direcciones he
terogéneas y algunas muy grandes, entre 
las cuales destacan Radio y TV UNAM; 
actividades cinem~tográficas y musica
les; teatro y danza; literatura, seis centros 
de extensíón, como el CELE y CEPE; 
estudios cin~matográficos, de teatro, ser-
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vicios museo lógicos. 
No obstante lo anterior, Difusión Cul

tural no tenía una simetría con respecto 
de la estructura administrativa de la 
UNAM. Si algo rige y le da carácter a la 
vida universitaria son sus cuerpos cole
giados, partiendo del Consejo Universi
tario y todos los consejos técnicos de 
escuelas y facultades. La vida de ·esta 
Universidad está regida por estos cuerpos 
colegiados, los cuales tienen la autoridad 
y responsabilidad de dictar p<>lílicas y de 
evaluar sus programas de investigación o 
estudio. 

Difusión Cultural, a diferencia de las 
demás . instancias, no tenía, estatutaria
mente hablando, un cuerpo colegiado. 
Por tanto, la creación del Consejo de 
Difusión Cultural es de enonne trascen-
dencia e importancia porque ahora Difu
sión Cultural será considerada corno par-

te de la estructura de la Universidad. 
Por primera vez se regirá de una ma

nera análoga y simétrica a la fonna en que 
se rigen las otras coordinaciones de la 
Institución, mediante cuerpos colegia
dos. 

Gonzalo Celorio explicó que el Con
sejo de Difusión Cultural tiene semejan
zas con los Consejos Académicos de 
Area (CAA), porque es un órgano cole
giado, representativo, que integra a sus 
miembros con funciones específicas de 
programación, planeación de las activi
dades,· pero sobre todo por su ubicación 
dentro de estructura universitaria. 

Los CAA son entidades intermedias 
entre el Consejo Universitario y los con
sejos técnicos de las escuelas, facultades 

· e institutos. El Consejo de Difusión Cul
tural tendrá la misma jerarquía que los 
CAA y estará señalado en el Estatuto 
General de la Universidad. 

El nuevo Consejo estará presidido por 
el coordinador de Difusión Cultural, a 
semejanza de la consejos técnicos de Hu
manidades o de la Investigación Científi
ca, y se integrará por los directores de las 
dependencias del subsistema de difusión 
cultural, además de expertos en la mate
ria de otras dependencias afines como la 
Facultad de Filosofía y Letras, Arquitec
tura, Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales, Artes Plásticas, Instituto de Inves
tigaciones Estéticas y las ENEP Acatlán 

Retrospectiva 

Pier Paolo Pasolini: 
un cine de poesía 
Conferencia magistral 
impartida por el señor 

Ducclo Trombadori 

Exhibición del 
mediometraje: La 

Riccota 

Hoy 3 de junio, 20 h 

Sala 2, Salvador 
Toscano 
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y Aragón; un estudiante y un profesor 
representantes de cada uno de los cinco 
consejos académicos de área, incluyen
do el del bachillerato, con el objeto de 
tener representantes. de toda la Univer
sidad. 

Las tareas prioritarias del Consejo de 
Difusión Cultural son, entre otras, for
mular las políticas generales de la . 
Coordinación de Difusión Cultural;. 
participar en las acciones cónQucentes · 
a la elaboración y evaluación de los 
programas de trabajo; sugerir linea
mientos de planeación en rriateria de 
difusión cultural; asesorar ·a las depe
dencias académicas sobre éstos; pro
piciar proyectos de creación artística y 
preservar el patrimonio artístico \mi
versitario. 

., 
a,Jministración del rector José Sarukhán, 
pero no tenía la validez estatutaria de la 
Universidad. Ahora las políticas genera
les serán determinadas por un cuerpo co
_legiadó, afirmó el Coordinador. 

La tarea inmediata a la cual se tendrá 
que erifr~ntar el Consejo de Difusión 
Cultural _luego de su instalación, será la f 
elaboración de su reglamento interno y ; ' Explicó que los representantes serán 

designados por el Consejo Técnico de 
cada una de esas entidades académicas a 
propuesta del director de la dependencia 

. $ometerlo al Consejo Universitario. 1 

fiÍlahnenie Gonzalo Celorio sostuvo 
que el no tener el sello de oficialidad en 
ia Institución, ·gracias a la autonomía uni
versitaria: nos ha permitido hacer una 
dÍ fusión cultural de punta, de vanguardia, 
en rádio, cine, teatro, danza, música y 
publica~iones literarias. o 

Se trata de que sean personas expertas 
en asuntos de difusión cultural, a fin de 
que coadyuven a la vinculaci6n de las 
activi.dades de difusión cultural con las 
dependencias afines. 

Hasta ahora esas políticas se marca.- · 
ban de manera muy piramidal. No existía 
un cuerpo' colegiado. Sólo había un coll• · 
sejó asesor, establecido desde la primer,a ·. 

' '-. 

El Consejo Universitario, en su sesión del 19 de mayo del año en curso, aprobó el 
proyecto de adición al Estatuto General de·unTítulo Transitorio para el 
·. establecimiento y operación del Consejo de Difusíón Cul.~rat . · · · 

''Acuerdo 'por el que se adiciona al Es.ta'tut·o .Gener~l un Título 
Transitorio, para el establecimiento y operación del Consejo de 

Difusión Cultural'' · 

Considerando . · 

Que resulta conveniente 1~ inmediata integración del Consejo de Difusi6n Cultural, a efecto d,e que asuma a lli brevedad 
a sus importantes funciones. . . . . 

Que el establecimiento del Consejo de Difusión Cultural debe hacerse a nivel de Estatuto General, por tratarse de uno 
de los fines sustantivos de la Universidad. · -, 

Que encontrándose en curso la revisión integral del Es~tuto General, pa~a posibilitar la pronta int~gración y funciona- • 
miento del Consejo de Difusión Cultural, es necesaria la adición de una normatividád transitoria'sobre la materia al propio 
Estatuto General. · · ;... · 

Coh fundamento en los artículos 9 de la Ley Orgánica y 34, fracciones N, IX y X del Estatyto General, se adiciona al 
Estatuto General con un Tjtulo Transitorio para el establecimiento y operación del Consejo de Difusión Cultural. 

- . . -·· . · -/ 

. l. 

... 

Artículo l. 

m GACETA 
~UNAM 

Título Ttansitprio 
Del Consejo de Difusión Cultural 

CAPITULOI 
Generalidades 

El Consejo de Difusión Cultural es un órgano colegiado que tiene como objetivos fortalecer y articular 
- las tareas, programas y actividades de las dependencias adscritas a la Coordinación de Difusión Cultural, 

coadyuvar a la articulación de difusión cultural q~e realiza la Universi~d a fin de que contribuya a la ' 
formación integral de los universitarios, y colabor~r a difundir con la mayot amplitud posible los valores 
culturales, particularmente los artísticos. 
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Artículo 2. 

l. 

n. 

m. 

IV. 

V. 
VI. 

vn. 

vm. 

CAPITULOII 
De las funciones 

Las funciones del Consejo de Difusióll Cultural serán las siguientes: 

. Formular políticas generales de la Coordinación de Difusión Cultural; 

Participar en las acciones conducentes a la elaboración y evaluación de los programas de trabajo de la 
Coordinación de Difusión Cultural; 

Sugerir lineamientos de planeación y evaluación en materia de difusión cultural, particulannente artística, 
y asesorar al respecto a las instancias, entidades académicas y dependencias universitarias; 

Opinar sobre la Creación, modificación o supresión de dependencias o programas adscritos a la Coordi-
nación de Difusión Cultural; 

Propiciar proyectos de creacióp artística y coady1;1var a su realización y difusión; 

Fomentar la preservación del patrimonio artístico universitario; 

Recomendar criterios-para que el presupuesto de la Coordinación de Difusión Cultural responda a las 
· prioridades que surjan de la planeación de sus act~vidades; · 

Proponer modificaciones a la integración del Consejo de Difusión Cultural y opinar sobre propuestas al_ 
respecto; 

IX. · Formular su reglamento interno y someterlo para su aprobación al Consejo Universitario; y 

·x. Todas aquellas funciones que le atribuya la legislación universitaria. 

Artículo 3. 

l. 

n. 
m. 

IV. 

V. 

VI. 

vn. 
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CAPITULO 111 
De la integración 

El Consejo de Difusión Cultural estará integrado por: 

. El CQOrdinadorde Difusión Cultural; 

Los directores de cada una de las depen'dencias adscritas a la Coordinación de Difusión Cultural; 

. Un representante del personal académico designado por cada uno de los Consejos Académicos de Area, 
a propuesta del respectivo Coordinador; 

Un representante por parte de los alumnos designado por cada uno de los Consejos Académicos de Area, 
a propuesta del respectivo Coordinador; 

Un representante del personal académico, designado por el Consejo · Aca_démico del Bachillerato, a 
propuesta de su coordinador; 

Un alumno representante designado por el Consejo Académico del Bachillerato; a propuesta de su 
coordinador; 

Un representante especialista con amplios conocimientos y experiencia en las funciones que tiene a su 
cargo la Coordinación de Difusión Cultural, designado por el respectivo Consejo Técnico o Interno, a 
propuesta del director, de cada una de las siguientes entidades académicas: 

Facultad de Arquitectura; 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; 
Facultad de Filosofía y Letras; 
Escuela Nacional de Artes Plásticas; 
Escuela Nacional de Mtísica; 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón; 
Instituto de Investigaciones Estéticas. 

> 
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Los representantes a los que se refieren las fracciones III a la VII de este Artículo serán !Jesignados en forma consecutiva 

para un periodo más. · · 

Artículo 4. 

l. 

CAPITULO IV 
Del Coordinador de Difusión Cultural 

El Coordinador de Difusión Cultural será designado y removido Iíbremente por el Rector y tendrá, además 
de las atribuciones que le confiera el Rector y la legislación universitaria; las siguientes funciones: 

Convocar y presidir con voz y voto al Consejo de Difusión Cultural; 

11. Velar por el cumplimiento de los acuerdos que dic.te el Consejo de. Difusión Cultural y ejecutar las 
decisiones de éste; y 

m. Servir de enlace con las instancias, entidades académicas y dependencias universitarias. 

Artículo S. 

Artículo 6. 

Artículo 7. 

l. 

11. 

m. 

IV. 

Primero. 

Segundo. 

Tercero. 
' 

Cuarto. 

/ 

CAPITULO V "' 
Del funcionamiento 

El Consejo de Difusión Cultural trabajará en pleno o en comisibnes. Las comisiones serán la~ que el 
Consejo designe para tratar asuntos de su competencia. - ' 

El Consejo de Difusión Cultural celebrará sesiones ordinarias cada d~s meses, y extraordinarias cuando 
lo considere necesario el Coordinador o un grupo de consejero's-que represente cuando inenos una tercera 
parte del total de éstos. 

El funcionamiento del Consejo de Difusión Cultural _se realizará de confo!ffiidad con lo siguiente: 

Cuando el Consejo de Difusión Cultural funcione en pleno actuará válidamente con más de la mitad de 
sus miembros, a menos que se trate de casos que requieran un quórum especial; 

Si pot falta de quórum se suspende una sesión, se citará inmediatamente para un~ segunda que podrá 
efectuarse con los consejeros presentes; 

El Consejo de Difusión Cultural adoptará sus resoluciones por si~ple ~ayoría de votos de los presentes 
en la sesión, salvo prevención de éste u otros ordenamientos, y · 

Las votaciones serán económicas, a menos que el Coordinador Ódos consejeros pidan que sean nominales, 
por cédulas o secretas. Sólo tendrán derech_o a votar lós consejeros presentes en la sesión. 

TRANSITORIOS . .... ) 

Las disposiciones de este Título Transitorio prevalecerán sobre cualquiera otra de •la legislación univer-
sitaria que se le oponga o sea incompªtible. · 

Por esta única ocasión, para la instalación del Conse]<;> de Difusión Cultural los· representantes a que se 
refieren las fracciones III, IV, V y VI del Artículo 3' de este Título Transitorio, serán designados para un 
periodo de dos años o por el resto de su actual encargo como consejeros académicos, lo que ocurra primero . . ' . .. 

La mitad de los representantes a que se refiere la Fracción VII 'del Ártículo 3 de esté Título Transitorio 
durarán, por esta única ocasión, sólo un año en su ertcatgo. Una vez' i,Í1staladcS eÍ Consejo de Difusión 
Cultural, éste determinará, por sorteo, qué representá~ies'quectarán en este casó. , ' 

La adición del presente Título Transitorio entrará en vigor al d(a siguiente. de su publicación en Gaceta 
UNAM, y dejará de aplicarse una vez aprobado. el nuevo Estatuto General _en que se regule de manera 
definitiva el Consejo de Difusión Cultural. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, 3 de junio de 1993 

· El Rector . · 
Doctor José Sarukháif ' 
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COMISION MIXTA DE BECAS 

BECAS EN INSTITUCIONES CON ESTUDIOS 
INCORPORADOS A LA UNAM 

CIC~O ESCOLAR 93 • 94, CALENDARIO "8" 

' La ·Comisión Mixta de Becas¡. de conformidad con lo establecido en 
las .cláusulas 95 y 86 de los contratos .colectivos de traba¡o para el 
pers~nal académico y administr~tiv~, respec~i~am~nte, informa _de 

. las . fechas , y lugares · para el tram:te de ~ohcatudes de beca para 
instituciones con estudios incorporados a · la UNAM, niveles 

1

: · ··' • bachillerato, técnico en enfermería-y licenciatura, calendario "8". 

- Entrega de formularios: 

~ :.... Rec.epcfón de solic!tudes: · 
• 1 

· · - Lugares para realizar el trámite: 
' . : ' 'o 1 

1 al 25 de iunio de 1993. 

1 al · 30 ele iunio de 1993. · 

Para personal académico en las oficinas de AAPAUNAM 
Cerro del Agua No. 120, Colonia Romero de Terreros 
Coyoacá~, D.F • 

.. :·:~ '.':,:t;t _.,t.:~; .'.~· .:.~ .J$Ci)ia,. per~o~al administrativo en las oficinas de STUNAM 
·. · · · ~ . r, '·· '· C'enteno No. 145, Colonia Gran¡as Esmeralda 

~\ :. ~:·: . ~.z:tapalapa, D.F. · 

. . . 

·$on r~quisitos indispensables para aspirar ~a una beca, ser alumno 
.... ~egul~r, tener en:· el ciclo o en el año escolar anterior un promedio 
' mínimo de ocho, y presentar comprobante de inscripción al plantel 

\ len donde se solicita la beca. . 
1 , . 

- ~ UNAM 
SISTEMA INCORPORADO 

' ., ' 
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V al ores plásticos elocuentes y sin retórica 

Pertenencias, obras que confrontan _ 
con generosidad el ámbito familiar 
Leonora Gonzá].ez traza puentes que aclaran la compleja trama de · 
septimientos que esa galería de personajes le provoca 

Quizá no sea fortuito el que Pertenen- . dual de Leo nora González (México, 
cias, la primera exposición .indivi- 1964),tengaportemaasufamilia.Quizá, 

porque la elección indica- . 
ría un intento por llegar a 
la pintura sin máscar~·ÍÍi 
afeites especiales. 

Los 10 cuadros ·que 
componen la muestra, en 
la que figuran óleos, acrí-

. licos y dibujos con técni
- ca mixta, son un minu

_.:. cioso acto de develación .. 
·. en el que cada miembro 
del ~Jrculo familiar es re- . 
tratll4o mediante objetos . 
y simbolismos que alu~ 
den a vocaciones, aficio
nes, inquietudes y viven
cias que evocan ~dirí~se 
que nombrándÓias-- his ·· 

· posibilidad~$. y lÍml~~: 
ciones esp)rituales de: ~-

tos dramatis per
sonae. 

' · Antes que un 
recorrido por una 
geografía sensi-

, blera y emotiva, el 
conjunto constitu
ye pna confronta
ci~~·a-13-v~z_ per- ... · . 
so~& y -generosa, - : 
con~ ese ' ámbito. :~, 
familiar cuyos 
miemb~os. incluí-

.· ·da la autora, son 
repi'es~tntados por 

. elem..ehtos que- re~ . 
fieren, ·casi inva-

.. riablemente, una 
condici.!Sn jransi
toria. 
. Se trata, al pa-

. recer, de una actitud vital adoptada por 
· quien pinta estos cuadros, según la cual 

el hombre es un perpetuo proyecto de sí 
mism..o. y en ese intento de hacerse me
diante aproximaciones sucesivas, consis- .. 

. tiría su v~lor y su riqueza. f' Jt 
· No extrañe pues la constante apari ~ -~ 

CÍón, aquí· y allá, de contornos delineados · 

\ . 



. . 
con i:I pincel a manera de bocetos·, ora de 
figuritas humanas, o~a la secuencia de un 
ave en los movimientos iniciales de. su 
vuelo, o la presencia de trazos vitrubia
nos, todo lo cual recuenla que el mundo 
y el hombre que lo habita son. una perma
nente posibilidad y, por tanto, .de condi- . 
ción inacabada. Pensar esto de la propia 
familia es aquí menos una transgresión 
que una actitud desafiante hacia cada per
.spnaje que si _a. algo e,.stá. obligado es a 

.~ . . .. ·., .. · ;~."'~·.;~ ~ .t '·\• ·;'\< ·~ ~: 1 

reconocerse críticamente en aquellos tra
zos. 

Se trata, así, 
de una obra que 
avanza negando · 
el idílico paraíso 
familiar, defini-

.. do usualmente 
por la seguridad. 
La imagen de 
que se sirve la 
autora para esce
nificar la caren
ciá de un orden 
seguro es el co
medor, espacio 
unificador en 
torno de la figura 
materna, pero 
que en este caso 
se denota como 
una mesa inesta
ble, en precario 
equilibrio. 

Que la autora 
recurra al tema ' 
familiar en una 
etapa todavía temprana de su producción 
es, antes que una declaración de fe, una 
forma de . trazar· puentes para aclarar la 
compleja trama de sentimientos que esa 

galería de personajes le provoca; senti
mientos que, por cierto, se mecen entre 

la exaltación y el reclamo. 
El riesgo es inminente: ¿cómo dotar a 

este caleidoscopio de los valores que le 
permitan trascender el ámbito de lo me

ramente personal? 
Aunque el tema es 
una crónica de fami
lia, la solución plás
tica no se deja ganar 
por la anécdota. An
tes bien, se sostiene 
en los límites de un 
lenguaje atenido a 
su capacidad meta
fórica, tanto más ri
ca cuanto que sus 
significaciones y co~ 

rrespondencias nó 
son inmediatas ni 
cercanas:· convocan 
al espectador a in
ventar sus propias 
analogías. 

> 
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Pese a que ·pertenece a una fase crea
tiva anterior, en su actual exposición 
Leo nora González no abandona por ente-

ro el gusto por la experimentación con la 
luz, la fascinación por las atmósferas en 

m GACETA 

WUNAM 

. ,. 

que los objetos aparecen suspendidos so
bre fondos difuminados, si .bien en esta 
oportunidad el color contribuye como 
elemento que incluso produce los con-
trastes luz-sombra. · 

El aparente desenfado en la ejecu¡:ión, 
.sobre todo de la serie gráfica, es sólo eso, 
aparente, porque al simplificar la artista_ 
consigue que sus valores plásticos se con
centren y. adquieran una elocuencia me
nos retórica, lo cual resulta ·agradable . 
para el espectador en virtud del tema casi 
autobiográfico de la muestra. · 

No obstante, o quizá a causa de ello, 
estos cuadros denotan una explosión in
terior en cuyo código hay de todo: anhe
lo, convencimiento, duda, coraje, deses
peración, desesperanza, sinceridad ... amor; 

· según parece, tales. son las auténticas Per-
tenencias de la autora. [J , 

··~········,··········~············~~··j·····~································~ 

AVISO 
1<' . . ; "" · .. r: ;~ V.. ;,.. . ~ · . 

El Comité Organizador de la celebración del 40 Aniversario de o}l~ntación · en 'la 
• • • • > ' ' .. ' • ·~ ~ "' ' 

UNAM y 20 Ai'los de creación d~ la Dirección General de Orientación ~óc;cional, 

invita~ la ~omunidad uolve.rsltaria y público interesado a la ~onferencia: 
< ~, •• .. . 

~·· .. .!.' .{ ;"r • 
'i:. 

. . . J.,.'· 

. •Educa~n. Sc)c!edad, y Mercado de Trabajo•;-que será impartida por el Maestro 

Axel Didrikssori;' el próxiiJ:lO 16 de junio, éle las 12:00 a las 13:00 h~ras, en el 
• 1 ' . ' 

Auditorio • Alfonso Caso•, junto a la Torre 11 de Humanidades, Ciu.dad Universitaria. . . ~ . ·,' 
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La danza contra la muerte, de Dalla!, 
un intento por eternizar lo efímero 
Una investigación profunda a nivel histórico, estético y social sobre 
el arte dancístico, dijo Michael Deséombey 

La danza mueve, sacude cue~ y:al- larín d~ qrfgen ffanc::é~.'destacó la labor 
ma, hace renacer; arrebatadorade·va- de investigación a nivel histórico, estéti

cíos y mediocridades cotidianas La dan- coy social que hace el áutor en esta nueva 
za contra la muerte, tercera edición edición, obra editada por el IIE. La obra, 
aumentada del libro que escribiera en ' corregida y aumentada; remite a esa lu-
1979 el crítico y periodista Alberto Da- cha constante que emprenden los artistas 
llal, para inaugurar la investigación pro- de la danza contra hi muerte, en la medida 
funda sobre este quehacer ' artístico, es: que. 'hacé trascender el acto efímero· de 
intento de eternizar lo efímero. bailar. 

La fundadora del Ballet Teatro del , Además de ser una lección para los 
Espacio, Gladiola Orozco, se refirió al , críticos, Desc'ombey•·oonsideró que "es 
texto desde el buen gusto ~de su .portada, un puenteimportaqte eQtre ellumpen del · 
Con esta obra Alberto Dalla!, dijo la co- arte escéníc&' -la diu'lza:.:y la mala'relación 
reógrafa, nos transporta, entre h~storias y .· · que hemo§, te)lido . c~Jil los .· intelec.tua
personajes, al mundo desconocido de la les" ... , por el desprecio que tradicional-
danza. ' mente ha existido hacia esta actividad. 

Durante la presentación del libro, en Alberto D_¡lllal, al asumir el desafío de 
·, •• \ • O:O. JIJ ·' '· , . } • • 

la sala de juntas del Instituto de Investi~ registrar ló' irregistrable del acto dancís-
gaciones pstéticas (IIE), la bailarina, en tico, recofU?<:ió que . a~_te la profesionali
un afán de síntesis sobre el sentido del zación acendrada que imponen los nue
título del texto, concluyó que, al fin, "en- vos tiempóS,los críticós van a' poder vivir 
tre danzar y danzar si 110 ~e alcanza la de esta labor. 
inmortalidad, por lo menos se muere más En relación con el trabajo que encierra 
despacio". su libro, refirió Dall~~ que "en !acrítica 

Michel Descombey, coreógrafo y bai- de danza me di cuenta que había que 
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inventar un lenguaje para que la gente 
entendiera lo que pasaba en el escenario". 

La revisión de más de 20 años de 
acontecimientos dancísticos de estema
terial, obra "especialmente querida para 
mí -afirmó el autor-, incluye el desarro
llo de un lenguaje nuevo mediante el 
cual incursioné por primera vez, y tam
bién maduré cuando efectuaba la tarea 
de analizar obras, figuras, métodos y se
cretos de la danza del mundo". 

Para fomentar la investigación sobre 
esta actividad, propuso Dalla!, con el 
apoyo del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, la creación de diplomados y 
cursos específicos para historiadores y 
críticos de la danza. 

El investigador Jorge Alberto Manri
que reconoció que este libro, en continuo 
ávance, fue desde 1979, cuando mereció 
el Premio Magda Donato, el primero en 
hacer, con un sentido académico, la refle
xión profunda sobre la danza en México 
y más allá, en un sentido total. 

En ese momento el INBA todavía no 
iniciaba el trabajo consistente de su cen
tro de investigaciones sobre la danza, y la 
bibliografía sobre el tema era práctica
mente nula. Para Alberto Dalla! este libro 
representó una incursión más seria en 
esta materia, añadió Manrique. 

El libro es formativo en tres sentidos: 
aporta un sustento teórico sobre el arte de 
la danza para los bailarines; al público le 
ofrece instrumentos de lectura para acer
carlo al espectáculo dancístico desde sus 
diversos ámbitos, y es un incentivo para 
los nuevos investigadores. 

Convencido Jorge Alberto Manrique 
de que la pasión por la danza ha resurgido 
como en los años cincuenta, añadió que 
la obra, con nuevos ensayos y entrevistas 
que se remiten hasta nuestros días, com
prende el interés de la danza como una 
totalidad y entrega un testimonio que h.a
ce trascender a lo efímero. 

Rita Eder, directora del IIE, dijo que a 
pesar de que hay una nueva generación 

· interesada en el estudio sistemático de la 
danza, nadie como Dallal en México ha 
hecho una labor consistente de estudio e 
investigación en tomo a esta actividad. 
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El libro, editado en sólo 10 meses, 
refirió la maestra Eder, contiene textos en 
los tres campos en los que el autor ha 
incursionado con éxito: el acercamiento 
teórico, el de la historia de la danza en 
México y el de la crítica. Cada uno de 
estos géneros cultiva una lenguaje dife
rente y explora un. campo de· problemas 
distintos. 

El maestro Mario Melgar Adalid, 
coordinador de Humanidades, señaló que 
la producción editorial de Alberto Dalla! • 
sobre danza desde su ingreso al ITE, se 
traduce ya en la publicación de 10 libros 
y dos más que se encuentran en prensa. 

Destacó Mario Melgar los conceptos . 
que Alberto Dalla!, ha impuesto a la críti
ca del acto dancístico: amar la danza, ser 
un especialista y permanecer en contacto 
directo e ininterrumpido con ella. 

Para Alberto Dalla!, añadió el Coordi
nador, la danza" adquiere humanidad 
cuando permite la comunicación plena y 
el intercambio ·entre cuerpo y mente, 
espacio y movimiento, impulso e inteli
gencia, espectáculo y rito. 

El libro está .dividido en tres seccio
nes. Una, teórica, desarrolla temas de 
investigación hasta la fecha primordia
les. Entre ellos se encuentran C6mo acer
carse a la danza, Cuerpo y alfstracci6n, 
La danza como lenguaje y La ~eguridad 
de la danza contemporánea. 

La segunda parte expone sistemática- · 
mente el desarrollo histórico de aconte-

Análisis del libro formal y del alternativo 

Un estudio sobre las ediciones en 
artes visuales, de Kartofel y Marín 

En la década de los cincuenta surge 
una nueva visión acerca de los li

bros; además de su función como trans
misores del .pensamiento humano, se 
constituyen en objeto de arte, en lo que 
se denomina "lo alternativo", expresó 
Manuel Marfn en la presentación del 
libro Ediciones de y en artes visuales, 
lo formal y lo alternativo, que escribió 
junto con Graciela Kartofel. . 

Manuel Marfn habló de las publica- , 
ciones formales en artes visuales, las 
cuales ofrecen un texto relativo al tema, 
así como fotografías de obras artísticas y 
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de las denominadas "libros de artistas", 
ediciones muy hermosas cuyo valor está 
en las imágenes, ya que no pretenden ser 
libros serios ni académicos que estudian 
el universo de las artes. 

los procedimientos usuales: se emplea
ban sellos, fotocopias o se le pegaoan 
objetos diversos. 

cimientos, obras y personajes de la danza 
moderna mexicana. En esta sección se 
describen las obras y trayectorias de Gui
llermina Bravo, Guillermo Arriaga, Ana 
Mérida y Raúl Flores Canelo. 

La tercera parte del libro constituye un 
examen crítico de las figuras y grupo ~ 
que han destacado hasta muy reciente- ·
mente en la danza de México y el mundo. 
Se analizan 26 presentaciones dancísti-
cas de compañías mexicanas como el 
:Qallet Nacional de México y el Ballet 
Teatro del Espacio; también varias pre
sentaciones y semblanzas de compañías 
extranjeras como las de Martha Graham, 
Merce Cunniilgl;tan, Alwin Nikolais y el 
Teatro DanzáKathakali de la India, entre 
otros. O 

Estela Alcántara Mercado 

En Estados Unidos, en los años sesen
ta, se monopoliza esta expresión y los 
libros-objeto se exponen en galerías y 
adquieren un valor comercial. En México 
esas publicaciones tuvieron su mayor au-

1 ge también en dicha década. 
El libro Ediciones de y en artes visua

les, lo formal y lo alternativo, de Graciela 
Kartofel y Manuel Marín se presentó en 
el Patio de las Esculturas del Museo Ru
fino Tamayo, el 25 de mayo. Esta obra 

Precisó que este último tipo de edicio
nes, en décadas anteriores y al igual que 
los folletos, tenían el objetivo de ser arte, 
aun cuando los artistas no los pintaban ni 
esculpían, pues ofrecían una alternativa a 

Adenuis de su función como transmisor del pensamiento humano, el libro es objeto de arte. 
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muestra en qué consisten las ediciones de 
artes visuales; las condiciones de desa
rrollo en América Latina; la~ carencias y 
limitaciones en el área de artes visuales; 
las publicaciones de artes visuales que se 
han realizado en México y un fichero de 
las publicaCiones mimeograficas de Co
cina Ediciones. 

La idea de hacer este·libro nació 
durante el Encuentro de editores en 

Abelardo Villegas. 

El pensamiento de AbeÍardo Villegas 
es de excepción. En su ~bra intenta' 

penetrar al mundo intelectual latinoame
ricano, a las ideas y a la política; Tzvi 
Medin recoge las ideas de este pensador 
y las plasma en el libro El pensamiento 
de Abe/ardo Villegaritinerario y esen" 
cia intel~ctual. 

Medin; autor del libro, descubre en la 
obra de Villegas la pérmanencia en la. 
evolución, la dialéctica y el cambio, afir
mó la doctora MargaritaS era, inves~ga
dora de filosofía mexicana, al presentar 
en la Casa de la Cultura iesús Reyes 
Heroles la reedición de la obra del doctor 
Tzvi Medin, investigador de la Universi- . 
dad de Tel A viv, Israel. 

Explicó que Medin señala tre·s perio
dos en el pensamiento del maestro Abe- i 

lardo Villegas. El piimero abarca de 1958 
a 1968; en él aborda su pensamiento ju
venil. En la tesis de maestría de Villegas 

/ 

humanidades, Órganizado por el Instituto 
de Investigaciones Sociales, que se reali
zó el año pasado en la· Facultad de Cien
cias Polítié·as y Sociales. En este encuen
tro Graciela Kartofet"y Manuel Marín 
presentaron una ponencia acerca de las 
necesidades y carenc_ias en ediciones de 
humanidades en ~visuales. 

El citado libro forma parte de la colec
ción Biblioteca del Editor, que desde 

1987 la Coordinación de Humanidades, 
mediante la Dirección General de Fo
mento Editorial, ha publicado con el ob- . 
jeto de que los escritores, editores, impre
sores, libreros, bibliófilos y lectores 
encuentren un foro para dar libre cauce a 
sus experiencias en los diversos campos 
de la actividad editorial. o 

En dos réediciones, la esencia 
del pensamiento de Yillegas y Zea 
Con esos trabajos, Tzin Medin, investigador de la Universidad de Tel 

· Aviv, Israel, realiza una artesanía intelectual 

destaca "la independencia de juicio de 
· aquel joven estudiante de filosofía". 

El segundo periodo Medin lo concluye 
en 1977~ en él aparece AbelardoVillegas 

·entusiasmado por el socialismo y, al mis
mo tiempo, describe su tránsito por el 
marxismo. En esa etapa el pensador me
xicano afirma que la realidad latinoame
ricana ex,ige soluciones, las cuales sólo 
pueden venir del marxismo crítico y crea
tivo, es decir, diferente. 

Tzvi Medin finaliza el tercer periodo en 
1987. En éste la actitud de Villegas es de 

Leopoldo Zea. 

extraordinaria prudencia; destaca que el 
socialismo real y la Revolución cubana 
no pueden ser calcados, y el único medio 
para poder llegar a la democracia es el 
voto. 

En su intervención, el doctor Enrique 
Suárez lñiguez, jefe de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
indicó que, para él; son dos las áreas 
temáticas que preocupan y apasionan a 
Abelardo Villegas: cultura y política. 

Medin supone, dijo Suárez Iñiguez, 
que el maestro Abelardo Villegas es un 
marxista-socialista pero, en lo personal, 
él no cree que haya sido socialista. 

En su opinión, el libro que aborda el 
pensamiento de Villegas no precisa qué 
sucedi'ó en la vida de este pensador durante 
los tres periodos 'que menciona. Por ejem
plo, "su etapa como formador de universi
tarios tampoco dice casi nada sobre los 
cargos universitarios que ha ocupado". 

Ideólogo de la filosofía mexicana 

Al presidir .la presentaci~n del libro 
que aborda su obra, Leopoldo Zea, pen
sador y escritor mexicano, afirmó que 
"con la reedición del libro Leopoldo Zea: 
Ideología y filosofía de América Latina, 
escrito por Tziv Medin, se constata que 
está vigente y sobrevive". 

Agregó el doctor Zea que "este libro 
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ha recogido en conjunto mis obras; ade
más, estoy de acuer~o con los plantea
mientos de Medio". 

Durante el acto, el doctor Joaquín 
Sánchez McGregor, adscrito al Centro 
Difusor de Estudios Latinoamericanos de 
la Facultad de Filosofía y Letras, afinnó 

que Leopoldo Zea es un latinoamerica
nista, portavoz de las ideas filosófica,s 

. más conspicuas y representativas del si
glo XX y de los umbrales del próximo. 
El es un ideólogo. Su interés fundamental 
es la libertad y la liberación. 

En su obra, c~<;luyó Sánchez McGre
gor, Zea afirm,a que "el nuev() hombre no 
ha de ser el quf? someta a otros hombres, 
sino el que impida, de una vez y para 
siempre, esta posibilidad". 

Por su parte, Valkiria Wey, literata, 

La labor d~l traductor permite a un 
pueblo desarrollar la imaginación 

1 

Quehacer esencialmente paradójico, pues es un acto de soberbia que 
requiere de humildad, aseveró la maestra Eva Cruz 

El.lenguaje evoluciona <,:on el.paso del 
ttempo, por lo que es necesano actua

lizarlo mediante la traducción. literaria, la 
cual día con día cobra importancia en 
obras nu~~vas o clásicas que son traduci
das bajo novedosos criterios. · 

~; 'í, '1' L 

Actualmente, se encuentran en las li- · 
brerías traducciones al español de autores 
clásicos o europeos que ya no correspon
den a nuestro tiempo, debido al lenguaje 
arcaico y a la censura de la época en que 
fueron realizadas. 

indicó que el trabajo de Medio es un 
artesanía intelectual. Agregó que l 
aspiración de Leopoldo Zea fue crea 
un nuevo lenguaje, una nueva articu 
lación de la reflexión filosófica, u 
significado nuevo sobre un significa 
do común. En ese sentido, su tarea d 
ideólogo de la filosofía mexicana l•, 
señala también como creador de u 
nuevo horizonte latinoamericano . [ 

Tal señalamiento fue expuesto por e 
maestro Rodrigo Madrazo, durante }; 
inauguración del IV Encuentro interna 
cionaf de traductores literarios, que S• 

llevó á cabo el pasado 25 de mayo en 1: 
sala Carlos Chávez del Centro Cultura 
Universitario, en la que quedó de mani 
fiesto que hi misión del traductor es reali 
zar su labor hasta en lo "intraducible", y 
que el lector exige fidelidad y que se l 
brlnde la integridad del texto original. U 
traductor puede modificar o dar el senti 
do correcto cte la obra. 

Rodrigo Madrazo indicó que Cario 
Fuentes, en una ,entrevista a raíz de 1 

1,, 
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publicación del libro El náranjo o los ción' literaria: una reflexión crítica sobre 
cfrculos del tiempo, señaló que "un pue- obras traducidas, la maestra Eva Cruz dio 

. blo sin lenguaje es u~ pueblo mudo, sin . a conocer'sils experiencias personales co
imaginación; es un pueblo muerto", a lo motraductoradepoerri~yexpusoqueen 
que agregó que un pueblo si.n traduccio- el proceso dé leer varias traducc_iones le 
· nes está aislado de otras pOsibilidades de invadió el "impulso amoroso de la traduc
imaginación. ción" como·ima necesidad im¡)ostergable 

Las grandes literaturas han su,rgido de de apropiarse de un text6. 
la fusión con otras, que rébasan las fron- La trad\i\:ción es un"''acto paradójico; 
teras de su origen y se· convierten en es imposible; pero se :hace; aspira a un 
uni~ersales, concluyó'Madiazo. . . lenguaje universal, sirf'c?mbargo se roan· 

Por su parte, el lic~iciado Bernardo tiene en ht' diversidad de las lenguas. Es 
Ruiz, director del Centro Nacional de un acto de soberbia y-transgresión, no 
Información y Prt>~ociÓn de la Literatura obstante requiere de humildad, afirmó la 
del Instituto Nacional de Bell~s Artes ~ae~tra Cruz. · 
(INBA), dijo que pocas iltspiraciones hu- . Al toffiar.la palabra la doctora Laura 

·. .i ' 

. manas son tan antiguas como el sueño y L6pez Morales, hizo hincapié en que su 
esperanza de que Jos hombres tengamos tarea como traductora de literatura fran
una sola lengua para comunicarnos. cesa le permítió conocer horizontes des-

El trabajo del traductor; prosiguió, es• .. conocidos y apasionantes. 
te oficio de coautoría con un creadqr, se - En cierta parte el quehacer del traduc
convierte en una labor cuyos perfiles se tor es reescribir; por un lado, estamos 
multiplican como las imágenes de un ca- obligados a respetar hasta donde sea po-

. leidoscopio. . __... - sible el texto, yá que éste pide mantener 
Para la literatura se hace imprescindi- la especificidad, pero siit olvidarnos de 

ble la reflexión y el intercarpb~o de crite- que inclinar la lectura de un público en 
rios que permitan un mayor acercamiento -· especial también es hácer accesible la 
al libro, al conocimiento y a ia belleza. obra; finalizó la doctora L6pez. 
Porque "finalmente el interés y vocación 

'>- ' - - Para traducir, importante el contexto 
del traductor, como oc~rre con cualquier 
escritor, es que nuestros lectores compar- Traducir, según el diccionario, es ex-
tan con nosotros la riqueza de una traduc- p'resar en una lengu¡l lo que ya estaba · 
ción de la que nos enorgullecemos, no dicho o escrito en otra; sin embargo, ya 
como sus traidores, como desea satirizar epla: práctica, al realizar cualquier tipo de 
el dicho, sino como es en verdad, como traducción, se presentan problemas muy 
los mejores cómplices qe los autores y serios, que deben sortearse de una forma . 
como escritores coautores". u otra. Lo impórtante en esta labor es el 

Al dar inicio la conferercia· La traduc- contexto en el que está inmerso el con te-

Juan Luis Sariego Rodríguez 
1 

Diversidad cambiante de estructuras y 
tradiciones del-trabajo en Chihuahua 

,¡-- " En un mismo nicho ecológico, una superposición de diferentes 
1! " formas de equilibrio entre los grupos regionales y su medio 

/ La regionalización de la historia del 
trabajo en el estado de Chihuahua 

deriva del análisis de. los condiciona
mientos que el medio físico ha impuesto 

· 3 de junio de 1993 

a las actividades productivas. 
Sin embargo, esto no implica que esta 

historia deba ser entendida como la sim
ple constatación de una adaptación forza-

nido de un libro. 
El traductor debe convertir el texto 

que traduce en algo legible en castellano, 
y para ello es necesario disponer de un 
excelente manejo del español, aseguró 
Elsa Cecilia Frost, el pasado 28 de mayo, 
durante la conferencia magistral que da
ría fin al IV Seminario Internacional de 
Traductores. 

Según Frost, hay quienes sostienen 
que realmente las dificultades para enten
dernos con otros son tan enormes que son 
prácticamente insalvables. 

No obstante, prosiguió, hay cuatro 
grandes condiciones para el traductor: sa
ber leer, tener buen oído, sensibilidad y 
ser humilde; estos requerimentos tan pe
culiares probablemente pronto lo realiza
rán las computadoras. 

La traducción "deberá hacerse con es
crupulosa fidelidad, salvo en aquellos 
errores evidentes que el buen sentido o 
sus conocimientos especiales le aconse
jen al traductor enmendar". 

Otro punto importante en el que Frost 
hizo hincapié se refiere a que un traductor 
que no tenga conocimientos sobre el tema 
del trabajo a reali~ debe abstenerse de 
traducirlo. "Lo ideal es que exista un tra
ductor de cada uno de los idiomas para 
cada especialidad, como la literatura, la 
economía y la política, etcétera". 

Al final, Elsa Cecilia Frost dijo que de 
ninguna manera la traducción va a ser un 
cristal que 'nos permita reconstruir el tex
to original, y no tiene por qué serlo. O 

Ana Lilia Torices 

da del hombre al medio físico, sino más 
bien como una secuencia y, en ocasiones, 
una superposición histórica de diferentes 
formas de equilibrio entre los grupos re
gionales y su medio físico, lo que ha dado 
lugar a una diversidad cambiante de es; 
tructuras y tradiciones del trabajo dentro 
de un mismo nicho ecológico. 

Así se expresó Juan Luis Sariego Ro
dríguez, investigador de la Escuela Na
cional de Antropología e Historia, Uni
dad Chihuahua, en el coloquio Pasado, 
presente y futuro de la historia regional 
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de México, al hacer referencia a algunas 
de las principales tendencias que existen 
dentro de la historia del trabajo en el 
estado de Chihuahua durante el siglo XX. 

En el estado más extenso del país -cer
ca de un cuarto de millón de kilómetros 
cuadrados- y con una de las más bajas 
densidades de población, se distinguen 
tres grandes regiones, las cuales corres
ponden a tres franjas territoriales que co
rren del oeste al este: la sierra, que repre
senta 21 por ciento de la superficie 
estatal; los valles templados, con 40 por 
ciento, y el desierto, que cubre 60 por 
ciento del territorio chihuahuense. 

En · cada un~ de estas regi.ones, con
tinuó Juan Luis Sariego, el trabajo ha 
girado en tomo a tipüs de actividades 
específicas: la sierra es un territorio de 
estructuras madereras, de mineros, de 
agricultores y de criadores de ganado 
ovicaprino. En los valles, por'el contra
rio, se observa una "simbiosis conflictiva 

· entre agricultores, ganaderos y mineros" . 
El desierto es, curiosamente, el terri

toriode la divesidad, donde más cultura 
del trabajo se ha superpuesto en diferen
tes etapas a lo largo del siglo. Hay cultu
ras de trabajo y sistema productivo tales 
como la caza, recolección silvícola, la 
agricu'ltuni de riego, minería, y las indus
trias de la transformación y la maquila
dora que, sin duda, es la inás pujante del 
estado. 

Asimismo, señaló que "la historiogra
fía regional del · trabajo requiere de sus 
propias fuentes y de algunas técnicas es-

pecíficas de recuperación y rescate". Los 
datos y evidencias que provienen de la 
historiografía regional tradicional no de
ben ser subestimados, porque aun cuando 
el trabajo no constituye el núcleo central 
de sus preocupaciones, puede, quizá, ser 
un punto de referencia secundario. 

No es extraño -afirmó- que mucha de 
la historiografía épica o institucional ha
ga referencia a los momentos decisivos 
de las luchas obreras de una región; tam
poco es raro que la historiografía jurídica 
o económica se preocupen por caracteri
zar las instituciones y las reglamentacio
nes del trabajo o incorporen datos cuan
titativos sobre fuerza laboral y mercado 

·de trabajo, salarios, etcétera. 
Son necesarias, sin embargo, otras fuen

tes de información que su carácter primario 
nos permita un mejor acercamiento al mun
do del trabajo. Pero las fuentes escritas 
muchas veces no existen, no sólo porque 
pueden haberse perdido o vendido sino 
también porque los fen9menos laborales 
no alcanzan muchas veces un nivel de ins
titucionalidad tal como para ser registrado 
en fonna sistematizada. 

Surge así, señaló el doctor Juan Luis 
Sariego, la necesidad de optar por otras 
fuentes de la historia del trabajo como la 
arqueología industrial y la historia oral. La 
primera -escasa en México- puede aportar 
evidencias significativas de sistemas tec
nológicos y condiciones de vida de grupos 
trabajadores; la segunda resulta muchas 
veces el medio idóneo para recuperar la 
memoria individual y colectiva de los tra
bajadores y grupos laborales~ 

La historia que hemos elaborado se 
estructura en nuevos apartados: cada uno 
de ellos corresponde a uno de los sectores 
más importantes de la economía chihua-

Para redimir el valor de la música 
étnica, concierto de Los Folkloristas 

A
l unísono, sobre un escenario con
vertido en testigo plural de innu

merables presentaciones, seis talentos 
fundidos en una sola convicción fluyen 
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intempestivos para redimir el valor de 
la música étnica y hacer plausible la 
pródiga belleza que en ella se resguar
da; los· redentores, nada menos que el 

huense en el siglo XX. Los dos primeros 
se refieren a la agricultura y a la ganade
ría; los cuatro siguientes a sectores indus
.triales tradicionales (explotación made
rera, ferrocarril, industria de la 
transformación, etcétera); uno más, a la 
industria maquiladora, y los. dos últimos 
presentan una visión del trabajo en 
mundo tarahumara y la historia en el es
tado para la educación en el trabajo. 

Por su parte, Salvador Alvarez, inves
tigador de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, habló acerca de la historio
grafía sobre la época colonial dél estado, 
la cual dijo es realmente joven: de lo 
producido en el sigJo XX al respecto po
demos decir que sólo existen cuatro obras 
de cierto.nivel. 

Hasta 1970 contamos con el libro de 
Robert West (1949), sobre el Instituto 
Minero de Parral; una traducción de 
Luis González Rodríguez de la Historia 
de las g~erras tarahumaras, de Joseph 
Newman ( 1962); un trabajo de Guillermo 
.Porras sobre la frontera con los indios en 
la nu,eva Vizcaya, y otro más de Griffen 
sobre los traslados de indios en el norte-
centro de Chihuahua. · ~'¡ 

Estos, comparados con los más de 3011fJ~ 
libros y artículos que se han editados los 
últimos tres años en Chihuahua, nos dan 
una idea de hasta dónde se trata de una 
historiografía realmente reciente. 

Casi todo era inédito hacia 1970, y 
basta ese tiempo los autores optaron 
más por pensarla que por investigarla; 
son trabajos que imaginan más que des
cribir el norte de México y en particular 
Chihuahua. La evangelización (las mi
siones)y la defensa eran los dos gran
des temas. D 

Pfa Herrera Vázquez 

grupo Los Folkloristas.' 
En un concierto celebrado el pasado 

domingo 21 de mayo en la Sala Neza
hualcóyotl, esta sexteta de artistas, cuya, 
t~ayectori~ profesional incluye presenta-~ 
c10nes en mnumerables foros en todo el ~ 
mundo, hizo gala de su reconocido talen-
to, pero, sobre todo, de ese incansable 
interés, declarado desde su aparición ha-
ce 27 años, por recuperar y preservar la 

' 
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música de los pueblos latinoamericanos. 
Oiga Alanfs, Pepe A vila, Héctor Sán

chez, R.ené Villanueva, Adrián Nieto y 
Ernesto Ayala, enfundados en vistosos 
ponchos peruanos y huipiles oaxaque
ños, cantaron a la generosa belleza de 

(ir& nuestro continente, al eco de sus monta-
. ~'fl ñas, su fauna nativa, el rito de sus amane

ceres y a las pasiones humanas que se 
entretejen para imprimir con su sello· es
pecial la idiosincrasia de estos pueblos. 

No existieron fronteras. Desde la Tie
rra del Fuego, pasando por ~uador, Ve-

nezuela, Colombia, Perú, Panam~ hasta 
las tórridas regiones de la huasteca mexi
cana, Los Folkloristas trazaron con sus 
acordes una ruta pletÓrica de colorido 
dibujado con sus arpas, jaranas, violines 
europeos, chirimías, flautas indígenas de 
carrizo, tambores, kenas e instrumentos· 
menos comunes, como la quijada de un 
burro o caparazones de tortugas. 

Se dejó ver transparente el producto 
del mestizaje, pero aún más: el genuino 
arraigo de la música ancestral de los pue
blos autóctonos y de aquellos que se vie-

Recitales de Ensamble de Guitarras 
Manuel de Falla en Ciencias Políticas 
Con el programa Aires de México y España, este grupo presentó una 
amalgama sonora de"piezas musicales 

La fusión de la cultura del viejo conti
nente con el nuevo mündo está pre-

·' sente en todos los ámbitos. L~ influéncia 
·· de España en el desarrollo de la música ··. f en México ha sido esencial en la creación 

de nuevos ritmos. 
Algunos ritmos provenientes de la 

Madre Patria llegaron para -quedarse. 
Otros, regresaron a ella, pero revitaliza
dos con el sabor y calor característicos de 
la tierra mexicana. Por eso, ahora la amal
gama sonora de ambos países está enri-
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quecida en su' esencia. 
En ese arte de combinar sonidos con 

ritmo y armonía, el grupo ensamble de 
Guitarras Manuel de Falla ofreció dos 
recitales el 25 de mayo en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, con el pro
grama Aires de M~xico y España. 

Su repertorio musical estuvo integra
do por piezas de flamenco y zarzuela, de 
música clásica española y de huapangos, 
como un reconocimiento a la estrecha 
relación entre los ritll}os mexicanos y 

ron sepultados con la llegada de los espa
ñoles. Música prehispánica que se propa
gó solemne y suprema al emular los so
nidos de la naturaleza, h,-ciendo 

. estremecer cada uno de los resquicios en 
donde se guardan nuestros recuerdos ge
néticos del glorioso pasado cultural. 

El repertorio musical se desplegó ar
mónico. Una y otra vez René Villanueva, 
uno de los cofundadores del grupo, le
vanta sus puños rodeados de cascabeles 
y los hace chocar con la misma fuerza con 
la que denuncia la existencia de una exi
gua política de rescate cultural, responsa
ble de que este tipo de expresiones musi" 
cales se rvea con:>tantemente amenazado 
de fenecer. 

Fueron dos horas intensas en las que 
· el aforo otrora solemne, vibró con el vi

gor y la poténcia que el grupo imprimió 
en cada una de sus interpretaciones; su 
característica pri_ncipal fue la exquisita 
sonoridad que abrió una ventana a la tra
dición y cultura étnica muchas veces ol- . 
vi dada. 

. El concie¡io se 'realizó a beneficio de 
la Fundacló'n Melanie Klein, proyecto 
ed~cativfbasado en el estructuralismo 
psicogenético representado por Melanie 
Klein, ~éan Piaget y sus seguidores. O 

Jaime R. Vi/lag rana l.Abastida 

españoles. Entre ellas ejecutaron melo
dfás tales cómo España Cané, El gato 

. monté$, Amor brujo, Tierra mestiza, 
Fandangos aires de Huelva y lA boda de 
· iuú Alonso, entre otras. 

Este grupo, integrado por Jorge-Miller 
y los hermanos Raúl y Ricardo de Luna, 
ha llevado sus-conciertos de guitarra clá
sica a importantes regiones del mundo; 
han participado en festivales como el In
ternacional Cervantino, el de Guatemala, 
el de la Ciudad de México y el Foro 
Internacional de Música Nueva. 

Al hablar sobre sus inicios en el am
bierÚe musical, Jorge Miller, oriundo del 
Distrito Federal, señaló que la idea origi
nal del grupo fue que en su repertorio se 
combinara la técnica clásica española 
con las corrientes populares mexicanas; 

> 
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para ello, escogieron como instrumento 
interpretativo la guitarra flamenca, por
que ésta suena en su estado natural. 

Después de tres años y medio de . 
haberse conformado como grupo se hari 
percatado que "esta combinación de rit
mos ha tenido éxito en los lugares don
de se han presentado tanto en la Repú
blica Mexicana como en Estados 
Unidos, Centroamérica, España y el 
Carib~; el ensamble ejecuta un prome-

dio de 250 conciertos al año", 
Jorge Miller realizó sus estudios mu

sicales er el Conservatorio Nacional de 
Música y en la Escuela de Música de 

. Aspen, Colorado, y los hermanos De Lu
na (oriundos del estado de Tamaulipas~ 
en la Universidad de Monterrey, ~ 

L a exposición A tempo nace de la in
quietud de tres escultores que han 

compartido por la ciudad, un lugar que 
les ha parecido caleidoscópico y cam
biante, materia prima ideal para darle 
forma, golpe tras golpe, a hermosas pie
zas de arte que no vuelven a repetirse ya 
que, como la ciudad, cada minuto, cada 
instante, está en movimiento al tiempo 
que cambia una y-otra vez, 

El caleidoscópico :t;nundo de la 
ciudad en la expo~ición A tempo 
En la Universidad del Valle de México, tres profesores de la ENAP 
dan a conocer el tiempo que les ha tocado vivir 

En la Universidad del Valle de Méxi
co (0VM), tres profesores de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (ENAP) dan 
a conocer su obras escultóricas en las que 

dicen expresar una forma de ver la vida y 
el tiempo que les ha tocado presenciar en 
esta gran ciudad; su quehacer es un pre
texto para desarrollar el concepto del arte 
que toma como fundamento el respetar al 
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máximo el material utilizado. 
Para Arturo Barrera, Alberto Campo

manes y . Horacio Castrejón la serie de 
piezas muestra un deslinde con la ideolo
gía .dominante y ofrece un acento en la 
materialidad de las m1smas: piedra, ma
dera, vaciado en concretq, modelado en 
barro y metaL 

Cada escultura busca adquirir el sen 
tido de erosión, posesión, construcción o 
destrucción de ciudades antiguas y mo
dernas, y de espacios habitables; todas 
ellas retoman la experiencia cotidiana y 
plantean una advertencia sobre lo- que 
podría suceder si se continúa dañando a 
la naturaleza. 

Horacio Castrejón señaló que en cada 
pieza tranformada se ve la mano del hom

. bre, el desgaste que éste ha provocado en 
el ecosistema; cómo él lo ha modificado es 
una especie de gota que cae. 

"No se necesita decir todo, dijo el 
escultor, es suficiente expresar una parte 
de lo que sucede para entender la metá
fora de la pieza trabajada. La idea es 
transmitir que un ciclo sufre transforma
ciones, es ·el fin d~ una creación, una 
génesis que después de la culminación de 
un acontecimiento resurge." 

El paso del tiempo siempre tendrá el 
toque ~el hombre en convivencia con la 
'naturaleza. Es un delicado decantamien
to de sensibilidad creadora que ha dado 
vil:la a una escultura, éoncluyó el artista. 

o 
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Muestra fotográfica de Guadalupe Olvera . 
·Rostros, escenas y espacios de un 
barrio u~bano, en.· ¡va por Tacuba! 
Para quienes deseen disfrutar del arte desde la tribuna popular, acudir 
a la Antigua Escuela Nacional de Ciencias Políticas 

El tiempo es tan evasivo 'y fugaz. que . 
la concreción fotográfica fractura y . 

revela la esencia de su· espíritu ... , Y. es su 
. \ 
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espontaneidad la que final
mente peiJ11anece para dejar

. nos el saborde la experienCia 
vivida. 

Al enfrentarnos con imá
genes de una realidad dife
rente a la nuestra, somos in~ 
citados a empre.nder una 
reflexión espontánea, _una re
creación del entorno en el que 

\ ' 

dicha imagen fotográfica está inmersa y, 
entonces, con el pensamiento vamos ha
ciendo. la historia. 

Arquitectura, personas, rostros, esce
nas y espacios del barrio urbano de Tacu
ba ·son capturados como testimonio grá
fico por el ojo fotográfico de Guadalupe 
Olvera San Miguel, quien expone 35 fo
tografías en ,la Antigua Escuela Nacional 
de Ciencias Químicas, centro cultural y 
de extensión académica de la Facultad de 
Química. 

Encuentro. con el barrio de Tacuba que 
muestra las costumbres y vida cotidiana 
de su gente, desde una perspectiva propia 
y personal. Es Guadalupe Olvera quien 
persigue, gustosa y voraz, la experiencia 

·del gran sueño del conocimiento: la foto
grafía. 

¡Va por Tacuba! es una exposición 
fotográfica que emprende una apertura 
integral hacia los géneros artísticos de 
alternativa. Se mezclan elementos de 
apoyo tecnológico adheridos al arte; la 
fotografía y la música sintetizada, se pre
senta a manera de un performance que 
establece una simbiosis de imágenes y 

proyecciones en mo
vimiento para am
bientar las caracterís-

. ticas y C\Jalidades del 
barrio urbano de Ta
cuba. 

Es en este sentido 
que Guadalupe 01-
vera deja un testimo
nio fiel, captado por 
s~ lente, y ¡Va por 
Tacuba! deja dej ar 
el sabor de la expe
riencia vivida en es
te tradicional barrio 
de la ciudad de Mé
xico. 

El trabajo. de Guadalupe Olvera San 
Miguel..., su encuentro con Tacuba, 
arrincona y detiene la arquitectura y los 
detalles de este barrio, donde contrasta 
con la nostalgía, el peso de su historia y 
de las mujeres y hombres que ahí han 
nacido. · 
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Guadalupe Olvera pertenece a una ge
neraCión de jóvenes artistas egresados de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
que se han preocupado por desarrollar 
nuevos conceptos de exhibición en el ar
te, donde la vinculación entre las diversas 
disciplinas de expresión artística pueda 

permitir una asimilación más íntima ha
cia los sectores populares. 

iVa por Tacuba! es una propuesta 
apoyada por un equipo de artistas entre 
los que están: Marucarmen Flores y Car
men Wright, en el peifonTUlnce; Daniel 
Rivera, artista plástico de la figura en 
movimiento, y Joaquín López (Chaz),eh 
la musicalización. Todos ellos presentan 
la concreción de un concepto que se an
toja una cálida recepción para todos 

Los planos de Jaime Ortiz Monasterio, 
.. un reto para las nuevas generapiones 
En el marco del ciclo Conoce a tus maestros por sus obras, se exhibe 
parte de los trabajos de este connotado arquitecto 

L a obra del arquitecto Jaime Ortiz Mo
nasterio, profesor del Taller Jorge 

González Reyna, es una influencia deter
min~nte en el panorama de nuestra ciu
dad. Sus trazos e ideas están presentes en 
más de un sitio: en la Biblioteca y Aula 
Magna de la Escuela Náutica Mercante 
Fernando Silíceo, en el penthouse Chain, 

· las casas Gómez Are llano y Y azbeck, y 
en la pastelería Ideal; sus trabajos son un 
reto para el tiempo y las nuevas genera
ciones de constructores. 

m GACETA 
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Este es un acto de interés general, pues 
nos muestra de lo que son capaces nues
tros profesores. Los alumnos deben 

aquellos que quieren conocer arte desde 
la tribuna popular. 

Las fotografías de Guadalupe Olvera 
estarán expuestas al público hasta el 19 
de junio en la Antigua Escuela Nacional 
de Ciencias Químicas, ubicada en Mar 
del )'l'orte 5, colonia San Alvaro, a es~ 
das del Metro Tacuba. ~ 

Raúl Correa López 

aprender a verlos no sólo como implaca
bles correctores de planos, sino como 
éreadores de realidades, afirmó el maes
tro Xavier Cortés Rocha, director de la 
Facultad de Arquitectura (FA), en la 
inauguración de esta exhibición que es 
parte del ciclo Conoce a tus maestros por 

, ·. sus obras, or-ganizado por. el arquitecto 
Miguelllerrera. -

. Por su ·part~. Carlos Chanfón Olmos, 
niiemt?ro de la Junta de Gobierno, refirió 
su experiencia profesional aliado de Or
tiz Monast~rio y recordó que sus planos, 
desde 1953, son los mejor elaborados de 
México: "difícilmente superables. Cuan
do alguien los examina,ba en el despacb&\ 
· / aseguraba qJt!ll 

eran de extranje
ros. 

"Un amigo co
mún tiene una ver
sión especial del 
Génesis, la cual 

· comparto sin duda 
alguna: Dios creó 
el cielo y la Tierra, 
pero los árboles 
los inventó Jaime 

. Ortiz Monasterio; 
la naturaleza los 
copió después", · 
aseguró Chanfón 
Olmos. 

'Jaime Ortiz Mo
nasterio comentó -
citando a León B 

, lipe-, "sólo soy 
paria que viene a 
decir cosas sin im
portancia", y luego 

invitó a los concurrentes a evaluar su 
Jr~bajo, concluyendo: "por mí hablarán 

mis obtas".' ". · ,. - · 
,;, 

- ~~~ 
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Estructuras de madera ·laminada, 
que se presenta en el vestíbulo de la FA, 

, incluye fotografías, planos y maquetas, 
las cuales resultan proy,ecciones de la 
personalidad del autor. Círculos como 

,¡¡ · • ores al exterior; líneas rectas, indica
'! as de los pasos a seguir; vueltas a 

esquinas, espacios íntimos, y "alberca 
cúbierta", encargo especial con el fin de 
.introducir el mar· a una h·abitacion. 

El expositor. es egresado\ de la 
UNAM ,con mención hdnorífica. 
Miembro de la Academia Nacional de 
Arquitectos, AC, ha participado en ar-

Las cuevas, el acceso al vientre de la Tierra 

· ·Excavaron los teotihuacanos túneles 
para extraer· arcilla, tezontle y toba 

- Realizan especialistas el macroproyecto: El centro urbano preindustrial 
de Teotihuacan. El cambioglobal de perspectiva histórica 

,. 

M. ediante el estudio de J 
cuevas y túneles de la l 

zona de Teotihuacan se-bus- ~ 

ca conocer el uso de los re
cursos de la gran ciudad, y 
el efecto de la mancha urba-

:prehispánica sobre su en
mo. Teotihuacan es el pri

mer desarrollo urbano' de 
importancia de Mesoaméri
ca; es una ciuda~ planifica
da y, como tal, tuvo su plano · 
subterráneo, su inframundó. 
Esta civilización utilizó "la 
cueva como qn lugar dé 'cul
to; es el acceso al vientre de 
la Tierra, el sitio donde la 

Ua aspecto de la conferencia que fotmó parte de los coloquios de investigación. 
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quitectura industrial en General Motors 
de México, SA, y en obras y proyectos de 
restauración, como los de la iglesia Pa
rroquial y el convento de San Lorenzo 
(siglo XVI). O 

fertilidad puede ser propiciada. 
"La cueva tuvo para los pueblos pre

hispánicos una pluralidad de significa
dos: refugio, sitio de habitación, boca o 
vientre de la Tierra, inframundo, espacio 
fantástico, morada de los dioses del agua 
y la muerte, lugar de ritos de linaje, ob
servatorio astronómico y cantera". En 
esos sitios se veneraba a Tláloc, Quetzal
cóalt y al dios Jaguar, afirmó Linda Man-

zanilla, del Instituto de In
vestigaciones Antropoló
gicas (IIA), al participar 
en la conferencia Estudio 
científico del inframundo 
en Teotihuacan. 

Los mayas del siglo 
XVI hablan de un sitio 
subterráneo denominado 
Micnal, cuyo acceso -
pensaban- se encontraba 
en lo que ahora es Nica
ragua.· Sin .embargo, te
ner acceso a él era difí
cil, por la existencia de 
barrancas. 

Los teotihuacanos ex
cavaron túneles y cuevas 
para extraer materias pri
mas, entre ellas arcilla, te
zontle y toba, estas dos 
últimas formaron el nú

cieo de las estructuras de la gran ciudad 
de Teotihuacan. Dentro de las cuevas se 
han encontrado observatorios astronómi
cos; el más importante de ellos es el de 
Xochicalco, aunque en Teotihuacan ta~
bién se encontró uno junto a la pirámide 
del Sol. 

Al final la doctora Manzanilla, egresa
da de la Universidad de la Soborna en 
París, Francia, indicó que los datos ante
riores pertenecen a una investigación que 
forma parte del macroproyecto El centro 
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urbano preindustrial de teotihuacan. El 
cambio global de perspectiva histórica, 
financiado por el Coriacyt. 

Por su parte, el doctor Luis Barba, 
maestro de Geofísica Arqueológica, 
egresado de la Universidad de Georgia, 
Estados Unidos, y miembro del SNI (Sis
tema Nacional de Investigadores), indicó 
que este estudio se ocupa de la radiogra
fía de la cortezá terrestre de Teotihuacan. 

Explicó que Teotihuacan es una zona 
rica en tezontle, útil para la constru.cción, 
y por ello es interesante analizar la rela
ción que existe entre el volumen de ma-

. terial de construcción extraído y el utili
zado., Agregó que la pirámide del Sol está_ 
construida con tierra, sólo la superficie 
tiene un revestimiento de piedra. 

En su intervención, la doctora Emily 
McClung, de la Universidad de Brandies, 
de Waltram, Massachusetts, afirmó que 
es importante. entender cómo aprovecha-

El doctor Luis Barba. 

ban los pueblos prehispánicos su ambien
te, es decir, el estudio del paleoambiente. 

Dijo que es básico conocer la vegeta
ción y la productividad para ubicar los 

Problemas oo ¡nxJucción-realmrión , 

Fija el desarrollo fabril una distribución 
desigual entre capital y proletariado 
Ensayos sobre economía, explotación e industrialización se publican 
en Cuadernos de Investigaci~n 17, revista de la ENEP Acatlán 

E
l desarrollo fabril mexicano establece 
una distribución particular muy desi

gual entre el ~apit:al y el proletariado in
dustrial. 

Ese desarrollo, además, es tan diverso 
y diferenciado que propicia también una 
situación ocupacional heterogénea en los 
obreros industriales del país, afirmó el 
nvestigador Arturo Carbajal Pérez, du-
mte la presentación .del Cuaderno de 
vestigación 17, que contiene tres traba
> sobre economía, explotación, rentabi
lad e industrialización, realizados por 
<.tacados maestros adscritos al Progra-

,a de Investigación de la Escuela Nacio-
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nal de Estudios Profesionales (ENEP) 
Acatlán. 

Al comentar su ensayo La industriali- · 
.zación y el proletariado industrial mexi
cano en los años setenta, Carbajal .Pérez 
aludió a los problemas de producción
realización del sector fabril en ese pe
riodo, anunciado por el descenso signifi
cativo del crecimiento; de cómo hubo un 
desgaste de Jos elementos favorables que 
consiguieron la industrialización desde 
los años 40 hasta los años70, y cómo estos 
mismos se agregaron a otros de tipo inter
nacional, que afectaron el ritmo de la 
·acumulación en el sector industrial. 

sitios y su relación con los recursos en un 
contexto arqueológico, así como enten
der cómo una comunidad pudo sobrevi
vir por más de 700 añes, a pesar de la 
hipótesis de destrucción ecológica. 

. Agregó McClung que la caída de 
tihuacan~ según la hipótesis 
se debió a la sobreexplotación de sus 
recursos naturales; en su momento, ésta 
causó problemas tanto en la productivi- · 
dad agrícola como en la disponibilidad de 
agua. 

La doctora McClung explicó que la 
investigación que realizan tiene cuatro 
objetivos básicos: analizar la cartogra
fía especializada y Ja distribución de 
sitios y espacios; los efectos de la ero
sión y la sedimentación; la transforma-

. ción de la vegetación, la reconstrucción 
de la flora y el uso de plantas por los 
teo.tihuacanos. 

· Esta conferencia formó parte 'de los 
coloquios de investigación, organiza
dos por Universum, Museo de las Cien
cias. [] 
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Carvajal Pérez precisó que en los años 
· 70 la política económica del Estado me

xicano encuentra poco'margen de mani<>:
bra para enfrentar los problemas econó
·micos generados por la propia modalidad 

bli la acumulación de capital, mientras 
~ los grupos empresariales -sobre todo 

los monopolíticos- adquier~n una mayor 
capacidad para imponer el tipo y grado de \. . 
acumulación, además de otros mecanis
mos como la dirección ideológica, la es-

., peculación, la fuga efe divisas e, inclusi
ve, el freno a la inversión productiva. 

Por su parte, el investigador Jorge 
Eduardo Issac, autor del ensayo Evolu-

. ción de la tasa plusvalíQ y de la tasa de 
ganancia en México de 1970 a 1987, 
señaló que su aportación i:.esulta intere
sante por dos cuestiones: el modelo ana
lítico que empleó y por ser un trabajo 
inscrito en un periodo de transición e~tre 
el régimen delarnadridista y el salinista. 

"La investig~ción es una aproxima-

J ·dejunio de 1993 

Jorge Eduardo lssac, autor del ensayo Evoluci6n de la tasa de plusvalúl y ih la t1ua. ih gaiUieia en 
México de 1970 a 1987, y Arturo Carbajal Pirez, de lA industrializaci6n y el proktarüulo industrial 
mexicano en los años setenta. · 

ción a las tendencias de principios de 
los 80; busca hacer operativas las ca
tegorías marxistas; es decir, trata de ve
rificar cuál es su comportamiento ten
dencia!, con todas las dificultades que 
eso implica, por ser conceptos que no · 
están elaborados para ser cuantifica
bles". 

El modelo teórico que se utilizó 
para esta cuantificación, explicó Jorge 
Issac, se diseñó en un seminario de 
trabajo cuyo objetivo era el análisis de 
la economía mexicana a partir de una 
operacionalización de las categorías 
marxistas. 

Para el autor, la originalidad de este 
ensayo reside en el manejo conjunto 
de los modelos y en la confrontación 
analítica de la evolución de las dos 
variables (tasa de plusvalía y tasa de 
la ganancia.) 

El trabajo se limita, concluyó el 
especialista, a una aproximación em
pírica de la tendencia mostrada por las 
variables y no a establecer sus valores 
absolutos, lo cual resultaría significa
tivamente más complejo. O 



Coordinación de la Investigación Científica 

Segundas Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Medio Ambiente, se une a la 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente e invita a los Universitarios y Público en General a conocer a través de las 
siguientes presentaciones algunas de las actividades relacionadas con un mayor entendimiento y atención en el cuidado, 
preservación y mejoramiento de nuestro medio. Las Dependencias de la UNAM presentarán los trabajos y actividades que 
desarrollan en este aspecto. Para mayor información de los eventos, agradecemos ponerse en contacto directamente con las 
Dependencias UniversitariaS. 

Facultades 
Arquitectura 

Conferencias 
Ponente: 
Arq. Paisajista Marié Claude Robert 
Universidad de Quebec, Canadá 

"CRITERIOS DE DISEÑO AMBIENTAL" 
1 de junio 18 horas. 

"ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA 
E.)PACIOS ABIERTOS, UN ENFOQUE ECOLOGICO 
Y MANEJO DE ESPACIOS ABIERTOS DESDE UNA 
PERSPECTIVA AMBIENTAL" 
2 de junio 18 horas. 

"RECUPE"RACION DE ZONAS HISTORICAS" 
3 de junio 18 horas. 

"TECNICAS DE REFORESTACION" 
4 de junio 18 horas. 

~'LOS PROYECTOS URBANOS ECOLOGICAMENTE 
SUSTENTABLES" 
M. en Arq. Estefanía Ch. de Ortega. 
Aula Domingo García Ramos, División de Estudios de 
Posgrado. · 

· 4 de junio 13:30 horas. 
"AMBIENTE Y URBANISMO" • 

M. en Arq. Andrés lsunza y Biól. Caños Calderón. 
Aula P-5, Facultad de Arquitectura. 

Visitas 
"VISITA GUIADA AL PARQUE NATURAL 

XOCHIMILCO" 
Arq. Alejandro Cabeza P. 
Estacionamiento de la Facultad. 
5 de junio 8:30 horas. 

Ciencias 
Conferencias 

"EL RECICLAJE DE PAPEL EN LA UNAM, Un año de 
Experiencias" 
Maestro FranCisco Javier Aurrecoechea 
AulaMagnal 

.. ...... -~ ............ ---.-..--· .-.. --.. ~---·-······· ···-~----- __ ,,_._ ...• ~- ............ ---- .. -~ -

Jueves 3 a las 19 horas. 

Estudios Superiores Cuautitlán 
Conferencia 

"PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE" 
2 de junio 12 horas 
Aula Magna Campo 1 

Derecho 
Mesas Redondas 

"POLITICA, DERECHO Y MEDIO AMBIENTE" 
Lugar: Aula Magna "Jacinto Paliares" Facultad 
de Derecho, UNAM. 
3 de junio 9 horas. 
Moderador: Licenciado Gonzálo Reyes Salas 

"DERECHO, POLITICA Y MEDIO AMBIENTE" 
Doctor Pedro Astudillo Ursúa 

"REGIMEN JURIDICO SOBRE PROTECCION DEL 
-. AMBIENTE" 

Licenciado Arturo Díaz Bravo 
"CONT AMINACION DEL AGUA" 

Doctor Miguel Acosta Romero 
Lugar: Aula Magna "Jacinto Pallares" Facultad 
de Derecho, UNAM . 
3 de junio 18 horas. 
Moderador: Licenciado Jesús Torres Martínez 

"DESARROLLO SUSTENTABLE" . 
Licenciada Elena Ruth Guzmán 

"RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONT AMINACION 
DEL AMBIENTE" 
Licenciado Virgio Serrano Perea 

"INSTRUMENTACION FINANCIERA DE LA 
ECOLOGIA" . 
Licenciada Margarita Fusch Bobadilla 

Ingeniería 
Cursos • 

"CURSO SOBRE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ACTUALIZADOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES Y PELIGROSOS" 
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' 
Biblioteca de la Div. de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería. 
3 y 4 de junio 9 a 18 horas, · · · ·· 
(Incluyendo visita al relleno sanitario "Bordo Poniente" 
el5 de junio). · · ' 

.Química 
Exposiciones , 

CARTELES SOBRE TRABAJOS DELA FACULTAD DE 
QUIMICA ~'""' · 
Vestíbulo del Edificio "A" de la Facultad 

Escuelas ., ' 

Campaña 
Reforestación del Plantel Siembra 2"00'árboles' 

. . h 

2 de junio a las 11 horas. . 
Conferencia 

"ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE" : ·' 1
• 

Doctora Teresa Macías 
5 de junio 18 horas. 
Salón de Educación Continua ,~ · 

ENEP-Arag6n 
Visitas . , . .. . 

"VISITA GUIADA A LA ENEP-~<;JON" 
Horario y Fecha por definir · 

ENEP-Iztacala 
Exposiciones . 

( 

"EXPOSICION FOTOGRAFICA DE RECURSOS . 
NATURALES" . 
Unidad de Documen~ción Cien~fica. 
2; 3 y 4 de junio 10 horas. ' · · 

· Cine Lugar: Aula Magn~ 
"CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE" 

2 de junio 10 horas . . -
"AGENTE NARANJA" 

3 de junio 12 horas. 
"GORILAS EN LA NIEBLA"·, , 

4 de junio 12 horas. 
Teatro Guiñol , 

"ELVENADITOVANIOOSO", "ELTuCAN 
PIQUIVERDE" 
Aula Magna 
4 de junio 17 horas. 

Escuela Nacional Preparatoria 
Exposición .. 

"EXPOSICION DE CARTElES DEL OlA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE" · 
4 de junio en Adolfo Prieto 722 P.B. 

1 ' 

· 3 de junio de 1993 

·~ ' - -.,...... 

CCH~Naucalpan 

Actividades 

Colegios 

"PUBLICACION DEL BOLETIN: DIMENSION 
AMBIENTAL" 

• A partir del 5 de junio. 
·"CARTEL: ¿SABIAS QUE? 
'"CAMPAÑA DE REFORESTACION Y CUIDADO DE 

· AREAS VERDES DEL PLANTEL NAUCALPAN" 

Institutos 
Investigaciones Económicas 

Radio 
ENTREVISTA RAOIOFONICA 
AL DR. OCTA VIO RIVERO SERRANO Coordinador del 

PUMA 
PROGRMÁ:A MOMENTO ECONOMICO 

RadioUNAM 
3 de junio 9:30 horas. 

Ciencias del Mar y Limnología 
Conferencias 

"ESTUDIO DÉ LA DECLARATORIA COMO AREA 
ECOLOGICA DE PROTECCION DE LA FLORA Y 
FAUNA DE LA LAGUNA DE TERMINOS, 
CAMPECHE" 
Doctor Alejandro Y áñez A. 
Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables 
Doctor Vértiz # 724, Colonia Narvane 
3 de junio 19:30 horas. 

GeoriSica 
Conferencias 

"LA GEOFISICA Y EL MEDIO AMBIENTE" 
Doctor Ramiro Rodríguez C. 
3 de junio 12 horas. 
Auditorio del Instituto 

Geología 
Exposiciones' 
"LA GEOLOGIA EN EL MEDIO AMBIENTE" 
Unidad de Bibliotecas del CICH 
del 4 al 11 de junio 

Ingeniería 
Visitas 

"VISITAS GUIADAS A LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
CIUDAD UNIVERSITARIA" 
Cita en Planta de Tratamiento. 
4 y 5 de junio 9, 10 y 12 horas. 

"VISITAS A LAS INSTALA ClONES 
> 
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EXPERIMENTALES DE LA COORDINACION DE 
INGENlf:RIA AMBIENTAL" 
Cita en Instituto de Ingeniería. 
4 y 5 de junio 10 a 14 horas. 

Centros 
Estudios Sobre la Universidad 

Presentación de Libros '·' ' 
Ecologfa y Educación ~ ' ' 

Elementos para el Análisis de la Dimensión 
Ambiental en el Currículum escolar 
Licenciada Teresa Wuest 

El Libro de Texto y la Cuestión Ambiental 
Los Contenidos Ecológicos en el Currículum de Primaria 
Maestra Alicia Alba, et al ' 
Ambas· presentaciones se llevarán a cabo en Auditorio de 
la Biblioteca Nacional de México 
4 dejunio a las 18 horas. 

Universitario de Comunicación de la Ciericia 
Conferencias 
Lugar: Teatro UNIYERSUM, Museo de las Ciencias 
UNAM . . ' 

"ALTERNATIVAS ENERGETICAS" 
Doctora Julia Tagueña. 
2 de junio 12:30 horas. 

"LA CONTAMINACION Y EL PULMON" 
Doctora Teresa Fourtoul V. 
3 de junio 12:30 horas. 

"INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE" 
Ingeniero Luis Rodríguez D. 
3 de junio 16:30 horas. 

"EDUCACION AMBIENTAL EN EL PUMA" 
Biólogo Benjamín Pozos. 
4 de junio 12:30 horas. 

"ENERGETICA RENOVABLE Y MEDIO AMBIENTE" 
Doctor Manuel Martínez. 
4 de junio 16:30 horas. · 

"ECONOMIA DE RECURSOS NATURALES" 
Doctor Mauricio Bellón 
5 de .junio 16:30 horas. 

Ciencias de la Atmósfera 
Conferencia 

"PROYECTO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMATICO GLOBAL" 
Doctor Carlos Gay y Luis Gerardo Ruiz. 
Salón de Seminarios 
4 de junio 12:30 horas. 

Direcciones Generales 
Actividades Deportivas y Recreativas 

Mesas Redondas 

,. 

'( 

"ACTIVIDAD FISICA Y ECOLOGIA" 
Lic~nciado Marco Antonio Delgado. 
Aula 1 del CECESD. 
3 de junio 13 horas. 

"EFECTOS DE LA CONT AMINACION 
AMBIENTAL EN EL DEPORTISTA" 
DoCtora Sofía Hemández. 
Aula l del CECESD. 
4 de junio 1 O horas. 
Audiovisuales y Radio · 

"AUDIOVISUALES SOBRE ECOLOGIA" 
Arquitecto Santiago Ibáñez 
Aula l del CECESD. 
2, 3 y 4 de junio 12 horas. 

"DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, EN LA 
SERIE GOY A DEPORTIVO" . 
Arquitecto Santiago Ibáñez. 
Radio-UNAM 
5 de junio 9 horas. 

Visitas 
"VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE LA 

SUBDIRECCION 
DE INVESTIGACION Y MEDICINA DEL DEPORTE" 
Doctora Sofía Hemández. 
Salida: Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico 
2 y 3 de junio 11 horas. . 

"VISITA A LA RESERVA ECOLOGICA POR PARTE DE 
LOS NIÑOS DE LAS ORGANIZACIONES PUMITAS 
A FIN DE FOTOGRAFIAR ALGUNAS ESPECIES" 
Lice11ciado Marco A. Delgado 
Salida: Espacio Escultórico. 
5 de junio lO horas. 

Servicios Médicos 
Simposio 

"RESIDUOS SOLIDOS Y BIOLOGICOS PELIGROSOS 
ENLAUNAM, 
. ¿UN, RIESGO PARA LA SALUD?" 
. Miércoles 3 de junio 12:30 horas. 
Auditorio de la DGSM 

ProtecciÓn a. la Comunidad 
Ceremonia 
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 
Liéericiado Carlos Salomón Cámara · 
Delegado Político Coyoacán 

Doctor Octavio Rivero Serrano 
·Coordinador del PUMA 

Doctor José Sarukhán 
Rector de la UNAM 
Sábado 5 de junio 
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• BECAS 

· 'Gran Bretaña. Programa de Coope
r. ción Técnica para estudios · de 

sgrado (investigaciones y maes
as) dirigido a personal académico de 

la UNAM. Areas: ciencias agropecuarias y 
pesca, recursos forestales, biotecnolcigía 
y ciencias de los aliméntos, medio am
biente y lucha contra la contaminación, 
recursos hidráulicos, ingeniería mecáni-

. · ca y eléctrica, energía, admin·istración pú7 · 

blica y planeación, desarrollo regional y 
·urbano, demografía, ciencias de la il)for
mación (excepto periodismo). Duraéióri: 
de· tres meses a un año, a partir de sep
tiembre u octubre de 1994. Responsable: · 

· Gobierno de Gran Bretaña. Idioma: in
glés. La beca incluye pago de inscri¡)ción 
y colegiatura, asignación mensual para 
manutención, cobertura .ffiédi,ca, apoyo 
adicional para gastos de instalación, li
bros y ropa de invierno, transporte aé(eo. 
Requisitos: ser personal académico de 
tiempo completo; t~ulo profesional; cons
tancia de aceptación o Qe1haber estable
cido contacto con la institución británica 
receptora; certificado IELTS con puntaje 
mínimo de 6; edad máxima 35 años. Fe-

a límite: 27 de agosto de 1993. · 

stados Unidos. Programa de be
cas IIE/ CONACYT/ Fulbright-Garcfa 
Robles para estudios d~ . posgrado 
dirigido a egresados de ciencias, ingenie
ría y tecnología. Duración: año académi-

. co 1994-1995, a partir de1 otoño de 1994.
Lugar: universidades de Estados Unidos. 
Organismos responsables: Instituto de 
Educación lnternaciomil · y CONACYT. 
Idioma: inglés. La b,eca cubre gastos de 
manutención y otros costos. para el can
didato y su cónyugue. Requisitos: título 
profesional o de grado; promedio mínimo 
de 8.0; certificados GREy TOEFL con 550 
puntos mínimo. Fecha limite: 15 de junio 
de 1993 (último aviso) . 

Colombia. rnvestigaéiones y estu
dios de posgrado dirigidos a egresa
dos del campo de las · ciencias, 
humanidades, tecnología y arte. Dura
ción: año académico 1994-1995,!con op
ción de prórroga. Lugar: instituciones 
"''"''~rl~!mí1~;¡s de Colombia. Responsable: 

de Colombia.· La beca incluye 
nación mensual para manutención, 

apoyo económicG> para gastos de tesis, 
seguro médico y ~ransporte aéreo. Re
quisitos: título profesional; constancia de 
aceptación de la institución en donde se 
realizarán los estudios. Fecha límite: 16 
de julio de 1993. 

Chile. Curso de posgrado sobre fi
topláncton marino, con énfasis en 
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Bacillariopbyceae dirigido a egresa
dos•de ciencias naturales y áreas afines. 
Duración,: 3 semanas, a partir de no
viembre 'de 1993. Lugar: Universidad de 

· _Concepción. Organismos responsables: 
OEA y Gobierno de Chile. La beca inclu
ye asignación úniéa de 500 dólares, pa
go de inscripción, transportación inter
na, seguro médico y transporte aéreo. 
Req(Jisitos: título profesional; desarrollar 
activid~des en el campo de la acuacultu
ra. Fecha limite: 7 de julio de 1993 . 

Chile. Curso sobre ecologfa fore
stal y reforestación dirigido a egresa
dos de. ciencias naturales y áreas afines. 

' Duración: 3 semanas, a partir del 4 de 
'octubre de 1993. Lugar: Universidad 
Austral de Chile, Campus Isla Teja. Or
ganismos responsables: OEA y Gopier
no de Chile. La beca incluye asignación 
única 'de 500 dólares, pago de inscrip
ción, transportación interna, seguro mé
dico y transporte aéreo. Requisitos: 

.. título profesional; desarrollar actividades 
relacionadas con programas forestales. 
Fecha límite: 8 de junio de 1_993. 

. Chile • . Curso internacional sobre 
· políticas de alimentación y nutri
ción infantil dirigido a egresados del 
campo de la salud, nutrición y áreas afi
nes. Duración: 7 semanas, a partir del 27 
de septiembre de 1993. Lugar: . Instituto 
de Nutrición y Tecnología de ,Aiimentos 
{INTA), Santiago de Chile. Organismos 

· tespónsables: OEA y Gobierno de Chile. 
La beca incluye. pago de inscripción, 
material didáctico, seguro médico, asig
na~ión única de 1,300 dólares y trans-

. porte aéreo. Requisitos: título profesio
nal; experiencia en el área. Fecha limite: 
30 de junio de 1993 (2o. aviso) . 

Japón. Especialidad en tecnologfa 
química dirigida a egresados de quími
ca, ingeniería química o en alimentos, o 
de áreas afines. Duración: 30 de agosto 
de 1993 al 28 de agosto de 1994. Orga
nismo responsable: Agencia de Coope
ración Internacional del Japón (JIGA). 
Idiomas: japonés o inglés. La beca inclu~ 
ye manutención, seguro médico y trans
porte aéreo. Requisitos: título profesio
nal; experie(l~;:ia mínima de 3 años en el 
área; constancia de dominio del idioma 
inglés. Fecha limite: 8 de junio de 1993 
(último aviso) . 

Japón. Curso sobre ciencia y tec
nología en la prevención de desas
tres dirigido a egresados de ingeniería, 
ciencias y áreas afines al tema del curso. 
Duración: 6 de septiembre al 5 de di
ciembre de 1993. Organismo responsa
ble: JIGA. Idioma: inglé~ o japonés. La 

/ 

beca incluye gastos de manutención, 
seguro -médico y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesional ; experiencia 
mínima de tres años; constancia de do
minio del idioma inglés o japonéS. Fe
cha límite: 15 de junio de 1993 (2o. 
aviso) . 

Investigaciones sobre temas vin
culados con la democracia dirigidas 
a egresados con estydios de posgrado 
en ciencias sociales, pomicas, jurídicas, 
de la educación o oe la comunicación. 
Duración: 3 meses, a partir del 1 de sep
tiembre de 1993. Lugar: en cualquier 
¡ aís miembro de la OEA. Organismo res
ponsable: OEA. Idioma: el del país en 
donde se realice la investigación. La be- _ 
ca incluye asignación única de 10,500 
dólares y transporte aéreo. Requisitos: 
t~ulo profesional y de grado; estar vincu
lado con alguna institución académica o 
parlamentaria.¡Fecha límite: 10 de junio 

. de 1993 (último aviso). 

• CONVOCATORIAS 

Guadalajara, Jalisco. Vacante en 
· laboratorio de antropología en el 

área de termoluminiscencia dirigido 
a egresados de geología o áreas afines, 
con especialización en mineralogía. Or
ganismo responsable: Universidad de 
Guadalajara {U de G) . Condiciones: el 
candidato deberá laborar tiempo com
pleto y participar en la creación y ulterior 
funcionamiento del laboratorio de termo
luminiscencia. Requisitos: título profe
sional ; tener nociones de física nuclear, 
en particular sobre flujos de emisiones 
de materias radioactivas; estar disponi-

. ble para un período de formación com
plementaria de 6 meses en Francia; 
comprensión del idioma francés o in
glés; estar dispuesto a radicar en Gua
dalajara, Jalisco. Informes: U de G, 
Laboratorio de Antropología, Apartado 
Postal 39 - 185, Guadalajara 44170, Ja
lisco, Tal y Fax 615-26-58. 

.INFORMES 

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

Direcci6n General de® 
Intercambio Académico 

,_" _ __,_ ________________ __,_ ______ .;__ __ _ 



Facultad de Ciencias 
División de Estudios de Posgrado 

Calendario de entrega de documentos para ingreso 
al primer semestre· de 1994 

Planes de estudios que ofrece esta División: 
-vEspecialización en Microscopía Electrónica 
Aplicada a las Ciencias Biológicas. (El ingre-
so sólo es anual). j 

Maestrías: 

*-Maestría en-Ciencias (Biología) 

* - Maestría en Ciencias (Biología Animal) 

* - Maestría en Ciencias (Biología Celular) 

*:Maestría en Ciencias (Biología de Sistemas 
y Recursos Acuáticos) 

· - Maestría en Ciencias (Biología Vegetal) 

* - Maestría-en Ciencias (Ecoiogía y CienCias 
Ambientales) 
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- Maestría en Ciencias (Edafología) 

- Maestría en Ciencias (Enseñanza e Historia 
. de la Biología) 

' 
- Maestría en Cieneias (Geología) . 

- Maestiia en Ciencias (Astronomía) 

- Maestría en Ciencias (~iencias de 
Materiales) 

- Maestría en Ciencias (Física) 

- Maestría en Ciencias (Geofísica) 

-Maestría en Ciencias (Matemáticas) 

* El ingreso sólo es anual. 

Doctorados: 

- Doctorado en Ciencias (Biología) 

**-Doctorado en Ciencias (Geología) 

-Doctorado en Ciencias (Astronomía) 

m GACETA 
WUNAM· 

- Doctorado en Ciencias (Ciencia de Materia
les) 

-Doctorado en Ciencias (Física) 

- Doctorado en Ciencias (Matemáticas) 

** No habrá ingreso hasta nuevo aviso. 

Entrega de documentación: del 7 al 11 de junio 
de 1993. 

Inicio de clases: 20 de septiembre de 1993. -

a) Aspirantes de primer ingreso provenientes de 
otras escuelas y facultades de esta Universidad. 

Presentar los documentos que a continuación 
se indican, en la *DEP: 

- Carta dirigida al Jefe de la División de Estu
dios de Posgrado, indicando la Maestría o 
Doctorado correspondiente y exposición . de 
motivos. 

-Dos copias (tamaño carta) del título o gradó. 

-Original y copia (tamaño carta) del certifica-
do de estudios. 

-Original y copia (tamaño carta) del certifica
do de estudios de Maestría (si es el caso). 

- Una fotografía·tamaño infantil. 

- Currículum vitae actualizado. 
b) Aspirantes de primer ingreso no egresados 
de esta Universidad (Instituciones Nacionales). 

Presentar los documentos que a continuación 
se indican, en la *DEP. 

-Carta dirigida al Jefe de la División de Estu
dios de Posgrado, indicando la Maestría o 
Doctorado correspondiente y exposición de 
motivos. 

- Dos copias (tamaño carta) del título. 
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-Dos copias (tamaño carta) del certificado de 
estudios. 
- Dos copias (tamaño carta) del grado de 
Maestría (si es el' caso). 
- Dos copias (tamaño c&rta) del certificado de 
estudios de M~estría(si es el caso). 
- Copia certificada del acta de nacimiento ·y 
una fotostática. 
-Una fotogFafía tamaño infantil. 
-Currículum vitae actualizado. 

Una wá inscritos, d~berán presentar los origi
nales de lps documentos . arriba señalados, en la . 
**URI, para confrontaCión después de 120 días 
de la fecha de inscripción y antes de concluir. el 
semestre, en caso de no 'h:acei."lo la URI cancelará 
su inscripción .. 

El original del 'títuld profesional, deberá estar 
· registrado por la Dirección Gerieral de Profesio
nes. 

e) Aspirantes de primer ingreso no egresados 
de esta Unive~sidad (Instituciones Extranje-
ras). \ 

Presentar los. docum~ritos que a continuación 
se indican, en la*DEP: ' -
- Carta dirigida al Jéfe de la División de Estu
dios de Posgrado, indicando la Maestría o 
Doctorado correspondiente y exposición de 
motivos. . 

- Dos <;;opias (tamaño carla) del título profe-
sional o diploma. · 

- Dos copias (tanlaño carta) del grado de 
Maestría (si e·s el caso). · ' · 

- Dos copias (tamañ<? carta) del certificado de 
estudios profesiqpales. ' · 

- Dos cop.ias ~año carta) del certificado de 
estudios de Maestría (si .es el caso). 

- Copia certificada del acta de nacimiento y 
una fotostátié~. · 

- Traducciones oficiales en español de 'los 
documentos expedidos en otro idioma. 
- Acreditar su situación migratoria en el pa¡.ís. 
- Una fotografía tamaño infantil. · 

- Currículum vitae actualizado. ~ 
Una vez inscritos, deberán presentar los ori . i

nales de los documentos arriba· señalados, en 1 a 
**URI, para confrontación después de 120 díw~ 
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de la fecha de inscripción y antes de concluir el' 
semestre, en caso de no hacerlo la URI cancelará , 
su inscripción. 

Estos documentos deberán estar legalizados 
por: 

- Ministerio de Educación. 
-Ministerio de Relaciones Exteriores. 
- Cónsul Mexicano. 

En el caso de Brasil, Colombia, Estados Unidos 
y Canadá, presentar~ legalizaciones de Notario 
Público y Cónsul Mexicanp. 

En el caso de Suiza, presentar legalización de 
Cónsul Mexicano, así como del Cantón donde se 
~xpide el documento. 

Los aspirantes cuya lengua no sea el Español, 
deberán tramitar simultáneamente a su inscripción 
un examen de posesión del idioma, que se llevará 
a cabo en el ***CEE. 

* DEP (División de Estudios de Pos grado). 
Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, Cir

cuito Exterior, CP 0451 O, México, DF. C<?n hora
rio de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 17 horas. 

** URI (Unidad de Información y Registro).· 
Ubicada dn el Edificio de Pos grado, planta baja, 

Ciudad Universitaria, Circuito Interior, CP 0451 O, 
México, DF. Con horario de lunes a viernes, de 9 
a 13 horas. 

***CEE (Centro de Enseñanza para Extranjeros). 
'Ubicado en A venida Universidad 3002, Ciudad 

Universitaria, CP 04510, México, DF. 

' Ciúdad Universitaria, DF, a 3 de junio de 1993 
División de Estudios de Posgrado 

3 de junio de 1993 
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El repr,esentativo de Sonora, campeón 
. ' n.• ff La Universidaú Autónoma de Tlaxcala 

fue sede, en días pasados, del Primer 
Campeonato Nacional de Tercias deBas
quetbol, donde el representativo de So
nora obtuvo el liderazgo. Partic iparon 
mil equipos, de los cuales sólo 10 cla 
sificaron. 

Alurl1llai de Jngenieria ganan eFtercer,sitio 
en el Nacional de Tercias de B.asquetbol 

t 'P 1 propósito det}3udo es primordial-
~...Jmente apoyar al desarrollo físico e 

intelectual de los . individuos y no ase
sinar, como sucedía en el pasado, cuando 
los samurais eran guerreros perfectamen
te entrenados para matar, robar y abusar 
del ser humano." 

Así se expresó el gran maestro japonés 
Shoji Nishio, octavo Dan en Aik:ido y 
séptimo en laido, y conjuntamente con el 
maestro Masakasu Tazak:i, presidente Qe 
la Federación de Aik:ido de EU y sexto 
Dim en esta disciplina, ofrecieron una 
importante exhibición ante .más de mil 
asistentes, congregados en el Frontón Ce
rrado de CU, cmí motivo .del Décimo 
Aniversario de la Asociación Universita
ria de esta disciplina. 

La exhibición inició con una demos
tración de las Asocíaciones de Karatedo, 
Kendo e laido de la UNAM, para poste
riormente presentar las diversas técnicas 
de los maestros Nishio y Tazak:i. 

En 1983, se instaló en la UNAM la 
1\sociación de Aikido, bajo la dirección 
ll ;cnica de la maestra lzumi Tauchi, la 
cual d•·rante el evento obtuvo el cuarto 
Dan en I!SL~ especialidad. Asimismo, los 

,.~-4,: ' .... :" 

Por su parte, la escuadra de la UNAM, 
integrada por estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería, obtuvo el tercer lugar. Uno 
de sus jugadores fue designado el más 
valioso del torneo: José Vicente Rodrí-

,, guez Bolaños. 

, La Federación Mexicana de Basquetbol 
· otorgó al primer Jugar un viaje a Portland, 
EU; al segundo, a Puerto Rico, y a los 
pumas a Acapulco. También participaron 
en esta justa representativos del Distrito 
Federai, Nuevo León, Jalisco, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Tabasco. q 

Pedro Saldaña 

También participó·Masakásu Tazaki 
::~ ' ) -' ' ' 

Realizó. el pr~fesor Shoji Nishio una 
exitosa:eXhibiéión de Aikido e laido 

;. . ,.... :. 
-t > A •' o J!,./l .,l 

.. '" 
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universitarios Jorge Chávez, Miguel 
Martínez, Andrés Mellado y Francisco 
Alvarez lograron· e_I segundo y primer 

Dan, respectivamente. 

, e Du~ante la exhibición, la~ autorida.de~ 
de la UNAM, encabezadas por el licen
ciado Luis Cáceres, titular del deporte 
puma, entregaron i:econoci,mientos a los 

Incorporado a la UNAM· 
'. 

maestros Nishio y Tazaki. Estos, a su vez, 
correspon~eron con presentes. 

Por su parte, el profesor Nishio señaló 
que en el aprendizaje de los exponen~s 
mexicanos está presente el esfuerzo del' 
BUDO-UNAM porpreservar y mejorar 
la calidad de este de~. O 

Josafat Ram(rez 

Institut<;> Henrian Hesse, ganador del 
Tomeo .. del Futbol Rentito Cesarini 

\ \. 

Después de .tres . meses concluyó el 
Torneo de Futool Renato Cesarini, 

donde el Instíttíf.~ Herman Hesse fue el 
campeón, dirigido por d profesor Arturo 
Rodríguez Rodríguez. En el evento par
ticiparon 12 planteles incorporados a esta 

á_asa de Estudios. . 
WJ La ceremonia d~ premiación de este 

torneo se realizó en el auditorio de la 
Coordinación de H~~anidad~s. La presi
dió el doctor Luis Ignacio Solórzano Flo
res, titular de la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estu
dios (DGIRE), el cual expresó su satis
facción por el desempeño y resultado· de 
los participantes, al promover y. concien
tizar a los alumnós de los beneficios de la 
práctica deportiva. 

Los integrantes del equiPo · ganador 
fueron Daniel Reyes, César Ramírez, 
Fernando Aguilar, Osear Daniel Aguado, 
Quintín Paz, Carlos Hernández, José 
Eduardo Medina, Francisco Javier Pati- : 
. ñó, Gerardo Sánchez, Héctor Montaño, · 
Ismael Solís, Jesús E. Sánchez, Marco 
Maldonado, Ulises Chavarría, Antonio 
Pérez, Edgar Ceceña,,Raúl Olvera, Car
los Nieto, Antonio . Garda y Armando 
González. 

El torneo fue aval~do por las Direc
ciones Generales de Incotppración y 
Revalidación de Estudios, así como 
de Actividades Deportivas y Recrea~ . 
tivas. O 

Pedro SaldañiJ 

1:11111111111111111111111 Íllll h i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli -------------
., Escuche y participe en 

· Goya Deportivo . 
5 Coproducción de la Dirección General de Actividades Depor-
5 tivas y Recreativas y Radio UNAM. ·· · · 

• Todos lo·s sábados de 9 a 1 O horas, por las frecuencias 96.1 FM 
§ y860AM. .. . 

--- ¡En vivo y con teléfonos abiertós ~usted, que es el protagonista --- de este programa radiofónico! · ---- Este sábado: ~edio ambiente y deporte. -.. -illllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllll • 
. ./' 
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• 
Dr. José Sarukhán 
·Rector 

Dr. Francisco Barnés de Castro 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvaret 
Secretario A~mlnistratlvo 

Dr. RÓberto. Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretario de,Asuntos Estudiantiles 

Lic. Fernando Serrano Migallón 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

GACETAIRI UNAMu;: 
Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

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

Afio XXXVIII Novena Epoca 
Número 2,748 
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SERVICIOS 
MEDICOS .. ···•·· 

, · 

· .. SIN 
TABACO 

servicios y trabajadores de la salud . 
· ~o,.tra el uso del tabaco 
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