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: l. Encuesta para evaluar los programas de estudio (modificados) que se aplicaron durante el año escolar 1992-1993. : ... -1.1 Distribución del cuestionario entre todos los profesores de la institución, los días 24 y 25 de junio de 1993. : -- 1.2 Devolución, por parte de los profesores, de la hoja de respuestas (una por asignatura impartida) del cuestionario: E ---E 1 y 2 de julio de 1993. E 
: 2. Reuniones de evlJluación curricular, por colegios académicos, del 9 de agosto al 6 de septiembre de 1993, de las 10 a las : - -: 14 horas, en la sala del H. Consejo Técnico de la Dirección General de la ENP, sexto piso de Adolfo Prieto 722, colonia Del : 
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---------· ------------------------- -.E 2.1 La participación del profesorado, individual o colectiva, será mediante ponencias escritas, con un mínimo de dos cuartillas E 
E y un máximo de cuatro, sobre los temas que siguen: Evaluación global del programa. Nombre, carácter, categoría, ubicación, E 
E horas semanales/anuales, créditos. Características profesionales/académicas del profesorado. Justificación (el porqué). Pro- E 
E pósitos (el qué). Enfoque disciplinario y ejes conductivos (el con qué y el qué). Criterios y sugerencias de evaluación. : 
: Contenidos programáticos (temas básicos). Tiempos de cada unidad. Metodología y actividades de aprendizaje (el cómo). : - . -: Sugerencias de acreditación y tabla de ponderación. Bibliografía: textos básicos, de consulta y clásicos. Enseñanza de las : - . . . .. . . -: ciencias expenmentales. : 
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E de nuestra institución. · · . E 
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Nuestro país entra a la era del desarrollo espacial 

Este año se lanzará al espacio el primer 
satélite de manufactura mexicana 
Los .datos proporcionados por el UNAMSATl permitirán establecer 
el diseño de la atmósfera y determinar el origen de los meteoritos 

El diseño y construcción del satélite 
UNAMSATI, que será lanzado este 

año en Moscú a bordo de un cohete espa
cial x;uso, forma parte del Programa Uni
versitario de Investigación y Desarrollo 
Espacial (PUIDE), cuyo fin es promover 
actividades que no tienen 'arraigo en la 
comunidad universitaria y deben ser im-

pulsadas, afirmó el ingeniero Gianfranco 
Bisiacchi, investigador de esa depen~ 
dencia universitaria. 

Esto lo dijo durante la conferencia 
Los proyectos del Programa Universi
tario de Investigación y Desarrollo Es
pacial, que formó parte de la Primera 
semana de la División de Ingeniería · 

•.:.~.·~:::' . 

UN¡MSATl, el primer satélite de manufactura mexicana, será lanzado al espacio e~ este mismo año. 

Eléctrica, Electrónica y en Computación. 
·Explicó que el PUIDE desarrolla va

rios ·proyectos, a los cuales se les· han 
dado prioridades distintas. Los de mayor 
importancia son el diseño y construcción 
del satélite UNAMSA TI, que consiste en 
el desarrollo de cohetes en el que se han 
empezado a investigar los motores de 
combustible sólido y de perclorato de 
potasio, así como la construcción del 
gran telescopio milimétrico. 

El profesor Bisiacchi señaló que el 
más próximo a concluir es el satélite 
UNAMSATI, que se convertirá en el 
primer satélite de manufactura mexicana 
y con el que se pretende entrar a la familia 
de los llamados microsatélites, muy de 
moda en el ambiente espacial. Este traba
jo es el resultado de la labor de egresados 
de la Facultad de Ingeniería, y de gran 
"importancia para la comunidad científi
ca de la Universidad y del país". 

Bisiacchi explicó que durante su mi
sión espacial el satélite tendrá la tarea de 
contar el número de meteoritos que se 
impactan en la atmósfera de la Tierra y la 
velocidad con la que lo hacen; con ese 
material Jos investigadores pretenden es
tablecer el diseño de la atmósfera y deter
minar el origen de Jos meteoritos. 

Al referirse a las características del 
satélite, el ingeniero Bisiacchi destacó 
que tuvo un bajo costo, su peso es de 10 
kilelgramos, la ingeniería básica aplicada 
es de bajo riesgo, su periodo de vida será 
de cuatro a cinco años, será controlado 
por una computadora central y cuenta 
con un programa mayordomo capacitado 
para tomar decisiones, entre otras. 

También se refirió al telescopio de 50 
metros de diámetro, con parabola de su
perficie controlada activamente, que 
también está en proceso de construcción. 
El profesor Bisiacchi explicó que el pro
yecto tiene el objetivo de realizar una 
antena de 50 metros de diámetro encerra
da en un fondo transparente, para evitar 
que las reacciones térmicas entorpezcan 
el éxito del experimento y con capacidad 
de adaptación para resolver los proble
mas de estabilidad en la superficie. 

> 

uNAMII 



> 

Este proyecto, agregó, constituye un 
reto tecnológico en materia de microon
das para UNAM y pan! México. Por me
dio de él se podrá contar con personal 
capacitado, elemento importante para el 
programa espacial. El PUIDE pretende 
ser un motor en capacidad tecnológica en 
nuestro país, sobre todo en lo referente a 
la electrónica. 

El ingeniero Gianfranco Bisiacchi 
destacó que la presencia de los estudian
tes en la Semana de la División de lnge
nieóa es de suma importancia para pro
mover las actividades que realiza el 
PUJDE y se sientan atraídos por una ca
rrera espacial. "La estructura científica 
en esta área es reducida; hacen falta cien
tíficos especializados, sobre todo en alta 
tecnología". 

Las telecomunicaciones en México 

Por otra parte, el ingeniero Salvador 
Landeros Ayala, profesor de la Facultad 
de Ingeniería, dictó la conferencia Im
portancia de las telecomunicaciones en 
México, en la que destacó la trascenden
cia del área dentro de la economía y la 
política del país. 

Explicó que todo sistema de comuni
cación se encuentra integrado por la in
formática, la computación y la telefonía, 
a lo que se le denomina red de comuni
cación integrada. Por ello, la informática 
no puede quedar aislada de las telecomu
nicaciones. 

La tendencia de las telecomunicacio
nes a nivel mundial, dijo, es la globaliza
ción, que implica contar con una gran red 
mundial. La privatización es fundamen
tal para no quedar rezagados tecnológi
camente y para mejorar tarifas y calidad 
de servicio. 

Landeros indicó que las redes de tele
comunicaciones implican grandes aho
rros, mayor productividad, menos pérdi
das, más utilidades y mejores decisiones 
y servicios, y benefician principalmente 
a sectores como el de educación, ciencia 
y tecnología. La red de telefonía óptica 
ha permitido el desarrollo tecnológico de 
transmisión digitalizada. 

El profesor Landeros recordó que en 

O GACETA 
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breve serán lanzados al espacio los saté
lites Solidaridad 1 y 2, con los cuales, 
además de contar con una amplia cober
tura de redes de fibra óptica, se podrá 
transmitir todo tipo de actividades a cual.
quier localidad por medio de una antena 
portátil. También harán posible la aplica
ción de edificios inteligentes, para un con
trol absoluto en el consumo de energía 
eléctrica y el funcionamiento de los eleva
dores por monitoreo, entre otros aspectos. 

El ingeniero Landeros destacó que la 
UNAM, por medio de los egresados de la 
Facultad de Ingeniería, ha participado de 
manera importante en el desarrollo de 
satélites y nueva tecnología, lo que im
plica la existencia de capacidad y talento. 
Por ello, exhortó a los estudiantes y pro
fesionistas a impulsar la investigación 
hacia una tecnología propia a fin estar en 
la posibilidad de competir con Estados 
Unidos y Cánada. O 

Deber de las autoridades educativas 
vincular lo científico con lo social 
A los profesores, incluidos los del nivel básico, les corresponde fo
mentar el interés por la ciencia, dijo Luis de la Peña 

U no de lo~ principales intereses de las 
autoridades educativas debe ser el 

vincular a los científicos con la prepara
ción humanística y fomentar en ellos una 
conciencia social, para que su trabajo se 
encamine a la realización de investiga
ciones en beneficio de la sociedad, ma
nifestó el doctor Luis de la Peña, inves
tigador del Instituto de Física. 

En los Cursos de aCtualización de 
ciencias y humanidades, que 'se llevan a 
cabo en la Torre JI de Humanidades de 
Ciudad Universitaria, agregó que para 
obtener buenos resultados es necesario 
tomar en cuenta el importante papel que . 
desempeñan los profesores, incluidos los ~ 

0.: 
del nivel básico. .9 

A ellos les corresponde fomentar entre ~ 
los niños el gusto por las matemáticas, la ~ 

' ~ 

física y la química, sin desligarlos de t.; 

otras áreas del conocimiento; sólo así ten
drán los pequeños los elementos suficien
tes como para elegir la carrera que más 
les guste. 

Al continuar con su exposición, expli
có que la física de este siglo, conocida 
como física moderna, surgió a partir de la 
emergencia de dos grandes teorías: la me
cánica cuántica y la de la relatividad. 

Esta 'última se establece en 1916. Eins
tein, su autor, llega a ella como resultado 
de profundas inquietudes intelectuales, 

ría queda estancada por mucho tiempo, a 
pesar de su aceptación. 

La teoóa cuántica, explicó el investi
gador universitario, es la flsica elemental 
dé la microscopía; nace a fines del siglo 
pasado, cuando se pensó en encontrar 
métodos, formas y procedimientos para 
estudiar la materia a escala. Con lo ante-
rior se pone de manifiesto la necesidad de 
una nueva física, ya que la clásica era 
rebasada por los nuevos descubrimien-
tos. 

más que por una necesidad urgente de 
descubrimientos. Sin embargo, esta teo- Luis de la Peña. 
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A raíz de estas dos teorías, el desarro
llo de la física vivió un auge, del que se 
desprenden otras ramas del conocimiento 
entre las que encontramos la física mole
cular, que estudia el comportamiento del 
átomo y ramas cercanas, así como la físi
ca nuclear, que nace luego del descubri
miento del núcleo del átomo. 

Habló también de la física de partícu
las, una de las actividades más singulares 

y de las ramas más activas, en la cual los 
jóvenes encontrarán uno de los campos 
de trabajo e investigación más amplió. 

Asimismo, dijo que la física del estado 
sólido dio pie al surgimiento de la ciencia 
de materiales, que constituye la frQntera 
entre física y tecnología. 

El doctor De la Peña explicó además 
que la termodinámica es el estudio de la 

emergencia del orden y la estructura a 
partir de interacciones físicas muy funda
mentales-en sistemas complejos. 

Para concluir, el doctor De la Peña 
dijo que entre las perspectivas de la física 
se encuentra el estudio del "caos determi
nista", dos aspectos diferentes, pero uni
dos en los experimentos, ya que Jos fenó
menos se pueden estudiar con fórmulas 
dadas pero que varían en la práctica. O 

En México existe libertad para ejercer 
la investigación: Jaime Litvak King 

en la tradición de investigaciones, pues 
hay muchas muy parecidas, lo que impide 
la discusión científica variada. Esto ocu
rre porque existen muy pocas institucio
nes con capacidad de enseñar a investi
gar. 

En México, la investigación resulta ne
cesaria pues es más barato realizarla 

para satisfacer nuestras propias necesida
des que importarla y, adem:ís, tener que 
adaptarla a nuestro contexto y problemá
tica, expuso el doctor Jaime Litvak King, 
investigador de la Coordinación de Hu
manidades de la UNAM. 

En una conferencia titulada ¿La inves
tigación que se hace en México responde 
realmente a las necesidades que tiene el 
país?, realizada dentro de la Segunda se
mana de investigación en la FES-Zarago
za y organizada por la Secretaría de In
vestigación, el doctor Litvak King dijo 
estar convencido de que actualmente mu
cha de la tecnología, de la patente y de los 
instrumentos de trabajo o de entreteni-

~ miento (televisores, v.ideograbadoras, 
computadoras) que utilizamos son caros, 
por ser importados y, además, por lo ge
neral no responden a nuestros requeri
mientos. 

Agregó que la investigación mexicana 
es útil y necesaria, pues apunta a proble
mas definidos, identificados y caracterís
ticos de nuestro país, por lo que se le 
puede dar una utilidad más inmediata, 
clara y precisa. 

Además, el hecho de que se haga in
vestigación en México, de cualquier tipo, 
nos permite dar una aportación importan
te a nivel mundial, pues no se debe olvi
dar que la investigación es una gran es
tructur& conformada por aportacior.es · 
científicas de toda índole. 
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Entonces, insistió, nodebemosolvid¡;r 
que toda la investigación está conectada. 
Por lo tanto, aunque la investigación que 
se hace en nuestro país sea insuficiente, 
es necesario que contribuya a la investi
gación mundial. . 

Insistió que es requisito obligado que · 
cualquier carrera tenga bases en investi
gli\ción de otras áreas, por lo que advirtió 
que si no se realiza investigación no se 
podrá avanzar en el conocimiento. El in-

!! 
vestigador, aseveró, debe estar actua~iza-
do con respecto a su área y a las investi
gaciones que en tomo a ésta se hacen, de 
lo contrario IJO sabrá a dónde dirigir sus 
metas. 

Al afirmar qur. México cuenta con una 
libertad individual para el ejercicio de la 
it;vestigación, destacó que falta variedad 

Si bien es cierto que los investigadores 
mexicanos tienen la misma capacidad 
que los de países de alto desarrollo, en 
nuestra nación hace falta infraestructura 
y recursos humanos para llegar a hacer 
aportacjones mundiales en materia de in
vestigación. 

Al término de su exposición, Litvak 
. King sostuvo que la iniciativa privada es 
demasiado joven para conocer las venta
jas de la investigación, que le puede dar 
capacidad e imagen y mejorar sus posibi
lidades de crecimiento. Por estas razones, 
insistió, contribuye de manera conside
rable a!' avance de la investigación, lo 
que bloquea e impide el desarrollo de 
importantes. proyectos. O 

•............. ~ ............................................................. . . . . 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles/Dirección 
General de SeNicios Médicos/Facultad de 

Medicina/Facultad de Psicología 

Simposium 

Con motivo de la conmemoración del: 

Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito 
de drogas .. 
Fecha y hora: 28 de junio, de 12 a 14:30 horas 
Lugar: Auditorio de la Dirección General de Servicios Médicos 
Exposición de carteles: Prevención y atención de adicciones en 
México (vestíbulo de la DGSM). 

uNAMD 



Charla de Axel Didriksson en el Alfonso Caso Al respecto, Didriksson puntualizó 
que el escenario alternativo que permiti
ría romper con esta inercia desarticulado
ra sería uno que combinase la construc
ción de una universidad tecnocrática, 
moderna y humanística, en donde la ca
lidad social se presente como un princi
pio organizativo, el eje del cambio se 
ubique en el carácter del proceso educa
cional, y el perfil de la institución respon
da tanto a los retos que plantean los nue
vos conocimientos, el desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica, co
moa la construcción de un nuevo proy~ 
to nacional. w · 

Enseñanza e investigación, tareas 
diferenciadas por el presupuesto 

L a ~ucación superior en los últimos 
. 20 años se ha regido por políticas sin 
planeación, planes sin trayectoria y re
cursos distribuidos en forma irregular y 
contradictoria, sin atender los aspectos 
de calidad de la educación. 

La Universidad mexicana y sus com
ponentes esenciales sufren de una cre
ciente brecha entre la cantidad y la cali
dad del proceso educativo, así como de 
una fragmentación hacia su interior, la 
cual refleja desafíos y retos de gran mag
nitud en el desarrollo de nuestras capaci
dades en el conocimiento. 

El doctor Axel Didriksson, del Centro 
de Investigaciones y Servicios Educati
vos (CISE), mani festólo anterior durante 
la conferencia Conocimientos y Univer
sidad: el vínculo alternativo, dictada con 
motivo de los 40 años de la orientación 
educativa en la UNAM, y 20 de consoli
darse como Dirección General de Orien
tación Vocacional. 

En el auditorio Alfonso Caso, de Ciu
dad Universitaria, el investigador del Cl
SE puntualizó que un ejemplo de esta 
fragmentación interna en las institucio
nes de educación superior es la UNAM, 
donde existen dos tipos de personal aca
démico: por un lado, la gran mayoría que 
trabaja en el aula, que se ubica en el salón 
de clases 40 horas frente a grupos nume-

. rosos, que no tiene cubículo ni manera de 
actualizarse, que padece la baja calidad 
de la enseñanza por las condiciones de 
trabajo y que sobrevive con el siete par 
ciento de aumento salarial al año. 

Otro segmento de la UNAM es el de 
los investigadores, el cual constituye del 
10 al 1 6 por ciento del personal académi
co; tiene tiempo completo con un suelde 
de S a 10 salarios mínimos y están exen
tos de impuestos; por el h~ho de ser 
investigadores, pertenecer al Sistema 
Nacional de Investigadores y tener pro
yectos en el Conacyt y en la DGAPA, 
reciben importantes estímulos que van 

directamente a su salario: pueden com
prar revistas, ir al extranjero, organizar y 
participaren diversas actividades, y con
tar con equipos de investigación con sis
temas de información nacionales e inter
nacionales. Son la excelencia del pafs. 

Este último sector es el que compite a 
nivel internacional con los científicos del 
mundo, está en el debate y tiene cosas que 
decir, pero es uno en un congreso donde 
llegan 200 norteamericanos, 300 alema
nes y otros tantos japoneses. 

De esta manera, el panorama que pri
va en la academia es el de la segmenta
ción interna, debido a que en los últimos 
años la enseñanza y la investigación ten
dieron a caminar de manera paralela pero . 
no integral; son tareas diferenciadas por 
el presupuesto y por las estructuras. 

Finalmente, Axel Didriksson aseveró 
que es la Universidad un prominente ac
tor de la vida moderna y su papel será 
cada vez más relevante en el tiempo, por 
lo que debe estar consciente de los cam
bios que ocurren en la sociedad moderna, 
y para ello se requiere un fuerte sentido 
de identidad respecto a lo que es y hacia 
dónd~ se encamina. O 

Esther Romero Gómez 

Geografía, a la vanguardia en 
infraestructura computacional 
Román Alvarez Béjar dijo que El atlas nacional de México ha tenido 
un éxito rotundo entre los_ académicos y el público en general 

Una mejoría sustancial en la produc
ción científica, el desarrollo de es

fuerzos permanentes dirigidos a la forma
ción de recursos humanos, así como un 
crecimiento notable en la infraestructura 
y equipamiento, fueron algunos de los 
elementos que más destacaron durante la 
presentación del cuarto informe de labo
res del doctor Román Alvarez Béjar, di
ac~tor del Instituto de Geografía. 

· · En. un acto realizado en el auditorio de 
dicha dependencia universitaria, el doctor 
Alvarcz Béjar, al hacer un balance general 
de los cuatro años que comprendió su ad
ministración, explicó que se cuenta con una 
producción importante de 176 artículos en 

memorias, 22 capítulos en libros, 33 libros 
y 41 informes técnicos . 

El atlas nacional de México, dijo, es 
una obra que se ha logrado bajo dos ad
ministraciones: su concepción fue plan
teada durante la dirección de la doctora 
María Teresa Gutiérrez de MacGregor y 
su publicación en la presente administra
ción. Dicha obra ha tenido un éxito rotun
do entre el sector académico y el público 
en general. 

En lo que toca a .Ja infraestructura en 
cómputo, afirmó que -en términos de pro
gramas de aplicaciones (software)- lapo
lítica de adquisición de programas origi
nales ha sido muy productiva y se dispone 
actualmente de una variedad de progra-



mas comerciales, de dominio público Y ;; 
de desarrollos propios, ·que en conjunto ~ 
colocan al Instituto de Geograffa en una ~ 
posición comparable a la de instituciones ~ 
geográficas de vanguardia. ~ 

Luego de referir que durante el perio- "
do correspondiente al . informe el inter
cambio académico con instituciones na
cionales e internacionales ha sido 
intenso, expresó que una de las preocu
paciones más importantes de su adminis
tración ha sido la formación de recursos 
humanos, en virtud de que se requiere de 
personal capaz para incorporarlo a la 
planta de investigación. 

Es por ello, precisó, que se·ha propi
ciado la presencia de becarios tanto en 
el instituto como en el extranjero. Los 
becarios nacionales en 1989 eran ll; 
actualmente contamos con 29 dé la 
DGAPA, dos de Conacyt y io corres
pondientes a proyectos de investiga

. · Rünián ~lvarcz .Héjar. 

ción financiados por DG'APA, ·siendo por lo cual serán .sustituidos por cinco 
en total 41 becarios. ' estudian.tes más de los primeros semes-

EI doctor Alvarez Béjar explicó"que·a· tres'(!el Colegio de Geografía de la Facul
finales de 1990 el Instituto de Geografía tad de Filosofía y Letras,. actualmente en 
creó el programad~ becas Iniciación a la proceso de selección. 
Investigación, con recursos extraordina- . Después de indicar que la formación 
rios del propio institu~o y diri~ido a es tu- · de ,recursos humanos en el extranjero ha 
diantes de la licenciatura en Ceografía. . registrado .grandes a~ances, con un pro
Durante poco más de .dos año~ seis.jóye.- , m'edio de 1 O estudiantes al año en univer-

• 'j • • 

nes estudiantes gozaron de dicha 'beca; · 
actualmente cinco de ellos se han incor
porado al programa de becas DGAPA,' 
porque su avance curricúlar lo permite, 

sidades ·de prestigio, mencionó que un 
elemento más que hace notar lo anterior 
es' que el instituto cuenta actualmente con 
26 investigadores miembros del Sistema 

.... -.. -.. -. -..... _ ---.. -...... -.. -.. -...... -.. --.. _ -.. -. · .. -.. -...... -.. -_ .. _ -~ -.. -.. -.. -.. -.. · ........ _ -............... -..... _ -.. -.. ---.............. ~--.. -.... _ -...... -........ _----...... -----.. _ -.... _ -...... -.. -.. -...... -.. -... -. -.. -... ~ ., . .. 
•• 1 •• .. .. .. .. 
:: Ciclo Sábados con ciencia :: .. .. 

•' .. 
Los satélites y las imágenes desde el ll 

espacio 

Ponente: doctor Román Alvarez 
Fecha: 26 de junio ., 
Sede: Mar del Norte núm. 5, colonia San Aivaro."Tacuba. 
Organizan: Academia de la ln~estigación Científica. Facultad 
de Química y Fundación Roberto Medellín SC. 

'• •, 
'• :· 
•' •' .. 
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Nacional de lnvestigladores. 
Por último, resaltó que entre los prin

cipales signos de evolución del personal 
académico del Instituto destaca la movi
lidad por medio de promociones y defi
nitividades. 

Por su parte, el doctor José Saru
khán, rector de la Universidad, al con
gratularse por el balance tan favorable 
que registran las actividades del Insti
tuto de Geografía durante este periodo, 
felicitó a la comunidad de la depen
dencia por el interés y la capacidad 
demostrada, misma que se refleja en el 
fortalecimiento de la institución. 

Asimismo, reconoció en cada uno de 
Jos integrantes del instituto a piezas indis
pensables que, con su capacidad de cam
bio, han logrado mejorías patentes bajo 
una conducción presidida por el doctor 
Alvarez Béjar y caracterizada por el pro
fesionalismo y la dedicación. O 

Jaime R. Villagrana 

Para aprender el italiano 
la Dante Allghieri es la mejor 

opción 

' Te abre las puertas 
de Italia 

Estudia Italiano 
En Marsella No. 39 Col. Juárez 
(entre Nápoles y Dinamarca) 

Tels. 511 29 53 533 51 83 

Aprovecha 
el descuento del 20°/o 

que ofrecemos a 
maestros y estudiantes 

universitarios 
Inscripciones abiertas 
Inicio de cursos 5 de julio 199~ 



La maestra Estela Morales Campos, 
directora del Centro Universitario de 

1 n vest i gaciones 8 ibl iotecol ógi cas 
(CUIB), al rendir su IV informe de acti
vidades correspondiente al periodo 
1992-1993, dijo que la investigación bi
bliotecológica del CUIB descansa en 
cuatro un;dades de apoyo: biblioteca, que 
es su principal laboratorio; cómputo, au
xiliar y complemento indispensable de 
los proyectos; publicaciones, el canal 
más importante para dar a conocer el 
producto de las investigaciones, y difu
sión y docencia, que vincula a la investi
gación con el sector académico, bibliote
cológico y con el público en general. 

La plantilla del personal académico, 
agregó, está integrada por 19 investiga
dores y 16 técnicos académicos; además, 
cuenta con cuatro investigadores visitan
tes, originarios de Cuba, Colombia y de 
nuestro propio país. 

Dichas visitas han perm.itido que se 
trabaje en áreas como la automatización 
de la información bibliométrica y en la 
administración y economía de la infor
mación y de sus servicios, en las cuales 
-por falta de recursos humanos de cali
dad- no habíamos podido hacerlo. 

Respecto a la investigación bibliote
cológica, la cual se agrupa en once áreas 
(análisis y sistematización de la informa
ción, tecnología y sistemas automatiza-

Estela Morales. 

"GACETA 
UUNAM 

IV Informe de Estela Morales Campos 

En los últimos años la bibliotecología ha 
cobrado auge en la UNAM y ~n México 
dos, usuarios, lectura, organización y 
función bibliotecaria, histo.ria de la bi
bliotecología, educación en biblioteco,Io
gía, filosofía bibliotecológica, desarrollo 
de colecciones, legislación bibliotecaria 
e industria editorial), comentó que están 
en proceso 22 proyectos, se iniciaron cin
co y se concluyeron igual número. 

De las publicaciones periódicas, seña
ló la doctora Morales Campos, se edita
ron 12 números de Novedades bibliote
cológicas y cuatro del Boletín de nuevas 
adquisiciones; hasta el momento, la re
vista Investigación bibliotecológica se 
encuentra al día con la edición del núme
ro 15 . De está última se ha solicitado al 
Conacyt su evaluación de acuerdó' con su 
propio Consejo para la Evaluación de 
Revistas Científicas Mexicanas. 

Desde la creación del CUIB -hace 1 J 
años- se le ha dado gran importancia a la 
relación de éste con las escuelas y los 
programas de docencia; por tal motivo; 
se impartieron cursos de actualización y 
para licenciatura en la propia UNAM y 
en otras instituciones de educación supe
rior del interior del país, incluso uno en 
Panamá, y se apoyó en la elaboración y 
reforma de los planes de estudio de licen
ciatura y maestría de dos universidades. 

Asimi~mo, agregó la maestra Mora
les, se ha trabajado en 43 tesis; contamps 
con la participación de nueve becarios y 
ocho prestadores de servicio social; ade
más, se han firmado y ejecutado conve
nios con instituciones nacionales y ex
tranjeras , especialmente de América' 
Latina; se participó en 26 congresos -na
cionales e internacionales- y otros actos 
académicos de la especialidad, ya sea 
presentando ponencias o en la organiza~ 
ción parcial o total de ellos. 

En relación con las asesorías, la maes
tra Morales Campos añadió que las soli
citudes son mayores en cantidad en rela
ción con las posibilidades del CUIB para 
satisfacerlas ; la temática más requerida 
este año es la relativa a los aspectos de 

docencia de 1¡:¡ bibliotecología, diseño de 
edificios, organización de servicios espe
cializados de información y edición de 
textos bibliotecológicos. 

Por otra parte, afirmó que se siguió 
enriqueciendo la colección bibliotecoló
gica -la más actualizada y de mayor co
bertura a nivel nacional en esta disciplina 
y en áreas afines-, el equipo dé cómputo 
y los serviciós de información especiali
zados y personalizados. 

Se adquirieron 682 nuevos títulos 
(con un costo ·promedio de 180 nuevos 
pesos), 31 progra·mas de cómputo, cuatro 
bases de datos en disco compacto y 19 
videocassettes; se instaló la red local y se 
orientó sobre su uso, además de que el 
CUIB se integró a la Red-UNAM, con 
siete estaciones. 

Asimismo, señaló que el centro -por 
medio de sü personal académico- partici
pó e interactuó con los cuerpos colegia
dos siguientes: el Consejo Técni'co de 
Humanidades y en sus comisiones per
manentes y especiales, el Consejo Inter- · 
no y el del Sistema Bibliotecario, la Co
misión Dictaminadora y la de Biblio
tecas, el Comité Editorial y el Asesor de 
Cómputo, el SubComité de Be,cas y los 
Consejos Académicos de Area. 

En el acto, el rector José Sarukhán 
comentó que el desarrollo del Centro 
Universítario de Investigaciones Biblio
tecológicas, el cual es realmente joven, 
"ha coincidido con un periodo en el que, 
en nuestro país y en la Universidad, la 

. actividad bibliotecológica y bibliotecaria 
ha tenido un resurgimiento" . 

Remarcó además que el haber cami
nado por una ruta clara "es el producto 
de una dirección entusiasta y compro
metida, como la de la maestra Morales, 
quien ha sabido cumplir con responsa
bilidad y propiciar las mejores condi
ciones de trabajo posibles para él per
sonal académico". · O 

Pía Herrera .Vázquez 

24 de junio de 1993 
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Requiere la industria de ingenieros 
especializados en automatización 
Los conocimientos sobre las diferentes técnicas y procesos electróni
cos son indispensables para optimizar procesos 

L a automatización industrial demanda 
técnicos e ingenieros especializados 

en procesos de manufactura automática, 
señaló el ingeniero Rubén Valdés de la 
empresa Festo, durante la Primera sema
na de la División de Ingeniería Electróni
ca y en Computación. 

La automatización, dijo, se utiliza en 
todos los procesos de manufactura, en las 
áreas de metalmecánica, alimentos, auto
motriz, así como en la fabricación de 
dulces, leche y productos envasados, y 
sobre todo en las tareas de transportación, 
sellado, embalaje, manejo de materiales, 
dosificación de productos líquidos y sol
dadura, entre otros. 

El ingeniero Valdés manifestó que en 
esos procesos se necesita, además, del 
soporte de diferentes técnicas, como la 
neumática, electroneumática, el control 
electrónico programable, la hidráulica, la 
electrohidráulica, la hidráulica propor
cional y la robótica, que deben ser cono
cidas por el ingeniero para optimizar el 
proceso. 

Ante tal situación, las industrias se 
acercan a las escuelas en busca de profe
sionales capacitados y "desafortunada
mente nos encontramos con que no los 
hay"; por esta razón Festo realiza progra
mas para preparar a estudiantes. 

El ingeniero Valdés dijo que no hay 
una sola currícula en todas las universi
dades y escuelas que involucre a un téc
nico en automatización, generalmente 
son mecánicos, eléctricos o electrónicos 
y en casos aislados hay maestrías o sim
posios que hasta cierto punto no propor
cionan sino conocimientos en general. 

Hizo hincapié en la necesidad de 
"olvidarnos de la imageh del ingeniero 
detrás de un escritorio realizando re
portes de mantenimiento; se requiere 
de un verdadera aplicación de la inge-

, nierfa, principalmente en el área de la 
automatización. 

l4 de junio de 1993 

Por su parte el maestro en ingeniería 
Julio César Alcantar, durante la conferen
cia Automatización y productividad, esta
bleció que debe existir un estrecho vínculo 
entre estos conceptos ante la apertura co
mercial por la que atravesamos. 

La automatización, explicó, tiene una 
gran utilidad para elevar la productividad 
de la empresas. 

La automatización es un proceso ge
nérico que abarca las ramas de la iiÍfor
mática, mecánica, eléctrica y electróni
ca, además de otras ramas de la in
dustria. 

La electrónica y la oceanografía 

La electrónica esta involucrada en to
das las áreas de la ciencia y de ninguna 
manera podría ser ajena a la oceanogra
fía, mucho menos considerando que un 
elevado porcentaje de nuestro planeta 
esta cubierto por el mar, expresó el doc
tor Arturo Haro Ruiz, del Instituto de · 

.Investigaciones en Matemáticas Aplica
das y en Sistemas, durante la conferencia 
Aplicaciones de la electrónica a la instru
mentación oceanográfica. 

Destacó la importancia de lograr el me
jor aprovechamiento de los mares y océa
nos, porque se requiere de estudips profun
dos y de los instrumentos adecuados. 

El doctor Haro Ruiz explicó que la 
instrumentación es imprescindible para 
entender los fenómenos físicos en la in
geniería y en la ciencia. Aunque parecie
ra que este campo es ajeno a la electróni
ca en general, su conocimiento es 
importante para el uso de sensores. 

El doctor Haro Ruiz explicó que la 
electrónica es aplicada en diversas áreas 
de la oceanografía, como son·la navega
ción, la pesca, prospección, hidroacústi
ca, l?iología, metodología, física y quími
ca oceánica, entre otras. 

Dijo que un ejemplo de ello son los 
modernos aparatos que se usan en la na-

vegación, por medio de los cuales se pue
den realizar estudios a profundidades que 
varían desde los 50 hasta los tres o cinco 
mil metros. 

Por su parte, el doctor Marco Murray 
Lasso, de la división de Estudios de Pos
grado de la Facultad de Ingeniería, pre
sentó su plática La computación en la 
educación y multimedios, en la que se
ñaló que en la educación del futuro deben 
aprovecharse todo tipo de programas. 

Explicó que ante la existencia de nue
vas tecnologías, la educación -a todos los 
niveles- debe cambiar, pues en cierta for
ma afecta la manera de pensar e incluso 
la forma de hacer las cosas. 

Manifesfó que aún estamos muy lejos 
de la automatización parcial de la educa
ción, por más avances que reporten los 
investigadores de inteligencia artificial, 
ya que no se ha podido sustituir al maes
tro por una computadora. La informática 
se ha convertido sólo en un apoyo para 
que el profesor imparta sus clases. 

Agregó que hay programas de interac
ción personal con los alumnos fuera de 
clases, conocidos como tutores, que sir
ven al estudiante para repasar sus estu
dios o para la realización de sus tareas. 

Este tipo de aplicación de la compu
tadora, continuó el doctor Murray, es 
muy criticado pues se dice que se in
vierte más tiempo en enseñar computa
ción que en enseñar las operaciones 
aritméticas básicas. 

La simulación es otra alternativa que 
brinda la computación para apoyar el 
proceso de enseñanza. Mucha gente su
giere que en lugar de establecer prácticas 
de laboratorio se haga un simulador por 
medio de la computadora. No obstante, 
esto opción eliminaría el contacto con la 
realidad. 

El doctor Murray señaló que son mu
chas las formas en que la computadora 
podría ayudar en el proceso educativo, 
pues existen algunos equipos que tienen 
como principal ventaja la motivación lo 
que podría propiciar el interés de los jó
venes por el aprendizaje del cálculo dife
rencial y la química analítica. O 

Ana Lilia Torices. 

GACETA O UNAM 



Ingeniero Arturo Muñoz Flores cesitamos es crear, convertidores cata
líticos nacionale.s y que el gobierno del 
p~fs nó otorgue la concesión a extranje
ros o, en última instancia, los importe. El vehículo solar, nueva alternativa 

de la industria automotriz mundial 
Por su parte el . ingeniero Gregorio 

Sánchez, en la conferencia Simuladores 
didácticos, destacó que con la automa
tizaCión no habrá despido o sustitución 
de personal por máquinas y robots como 
generalme-nte se piensa, "to que se busca 
es productividad, flexibilidad -para res
ponder a los requerimentos del mercado-' . 
calidad (fundamental con la firma del 
Tratado de Libre Comercio), seguridad, 
ahorro de materias primas y protección al 
medio.ambiente". 

En la Primera semana de la División de Ingeniería Eléctrica, Electrónica 
y en Computación de la FI, se dio a conocer todo lo referente a este ramo 

L a industria automotriz del país es el 
termómetro que mide el estado de la 

economía nacional. En este momento 
existe recesión en el sector y también en 
la economía mexicana, manifestó el in
geniero Arturo Muñoz Flores, de la em
presa Motorola de México, al dictar la 
conferencia Tendencias de la electrónica 
automotriz. 

Dentro de la Primera semana de la 
División de Ingeniería Eléctrica, Electró
nica y en Computación, que se l!~vó a 
cabo en el auditorio Javier Barros Sierra 
de la Facultad de Ingeniería (FI), el inge
niero Muñoz Flores agregó que "la 
tendencia en Estados Unidos es cambiar 
los autos de combustión interna por los 
de gas; por ello, las tres grandes empresas 
automotrices de este país (Chrysler, 
Ford y General Motors) se unieron para 
diseñar motores de cerámica y de polí
meros; de hecho se cuenta con este tipo 
de motor". 

Las ventajas que ofrece el motor de 
polímeros son: no utiliza el fierro, es más 
barato y menos pesado, y para elaborarlo 
se requiere de la petroquímica secunda
ria. En este ámbito nuestro país no tiene 
siquiera el sector primario, prueba de ello 
es que México sólo produce lO por ciento 
de la gasolina Magna Sin que se consume 
en el país, el 90 restante es importado de 
Texas. 

Sobre los automóviles eléctricos, el 
ingeniero Muñoz Flores destacó que su 
futuro no es atractivo; las tres compañías 
norteamericanas del ramo no lo apoyan, 
así como las del sector petroquímico, por 
ejemplo, la Shell. Es todavía más factible 
el uso del vehículo solar y quizá sólo una 
severa crisis podría llevarnos del auto 
común al eléctrico. 

,. 

La tendencia actual de la industria au
tomotriz es colocar sensores en los para
brisas de los vehículos, invertir más 
dinero en equipo eléctrico y disminuirle 
peso. Explicó que los sensores de presión 
y de temperatura, útiles para medir la 
presión del aceite y el aire de las llantas, 
entre otras, han revolucionado el ramo; y 
se usan cada vez más en los automóviles. 

Ante el grave problema de la contami
nación -continuó- se requieren autos 
limpios; además es imposible cambiar 
todos los vehículos dei país. Lo que ne-

Finalmente el maestro en ciencias Ge
rardo EsRinosa, profesor de la Facultad 
de Ingeniería, al_dictarla ponencia Con
trol no lineal de. motores de inducción, 
indicó que en la . .robótica se del?en propo
ner nuevos modelos de acuerdo con los 
requeri.mientos de la sociedad, así cQmo 
en la electrónica y otros campos. O 

SECRETARIA GENERAL-

A V I S O 

Como e:; del conocimiento de la co!llunidad universitaria, e1d1a de 

manana viernes 25 de junio se llevará a cabo la jornada electoral para la -

elecci6n de representantes de los Empleados de . la Universidad ante el H. Co.!! 

sejo Universitario. 

Por tratarse de nuestro máximo Organo .Colegiado y conforme al -

Instructivo que para el efecto se ha publtcado en esta Gaceta UNAM, esta Se

cretar,a invita a los trabajadores universitarios a participar de manera ac

. tiva en este proceso electoral. 

Para lo anterior se otorgaran a los trabajaodores todas ·las faci

lidades que la Legislación establece, con obj~tQ de hacer de est~ jornada un 

proceso ejemplar en bien de nuestra Institución. 

.... 



L a instalación de la línea de sistemas 
informativos computarizados clien- · 

te/servidor hace posible el acceso a una 
amplia red de información que permite a 
los usuarios la conexión a un sistema 
empresarial de búsqueda, estableciendo 
una sincronía más eficiente y segura en
tre el cliente y la empresa. 

Nuevo sistema de información 
computarizada cliente/servidot 

En lo anterior coincidieron los inge
nieros Luis Javier Torres, gerente de so
porte técnico posventa de SYBASE NIX 
de México, y S te ve Tirado, representante 
de la compañía SUN. 

En el ciclo de conferencias Los tres 
días de la informática, realizado en la 
Escuela Nacional de Estudios Profesio
nales (ENEP) Aragón, los ponentes tam
bién coincidieron en que esta nueva línea . 
ofrece un servicio más eficiente, en el 
que el performance (rendimiento y capa
cidad de la computadora para realizar 
trabajos) tiene un bajo costo y una acep
table calidad. 

El ingeniero Javier Torres resaltó que 
SYBASE realiza la aplicación del siste

. ma cliente/servidor en línea; esto es, sin 
·. interrupción en la consulta de informa
ción, a pesar de que se esté realizando 

, algún tipo de mantenimiento. 
Señaló que la "arquitectura clien

~ te/servidor", como la denomina su em-
presa, enfoca sus objetivos a la consulta 

::. y análisis de información por medio de · 
•· un proceso, en el que el hardware de la 
' computadora principal controla el acceso 
de información a las demás terminales 
conectadas a la red. 

Este tipo de servicio ofrece al cliente 
, una red informativa especializada para 
: cada tipo de usuario (multimedia, base de 

datos, agenda para el cliente, etcétera). 
; Con esto, el software logra una división 
, y orden en la presentación del producto 
, al cliente. 

Destacó que dicho sistema permite la 
flexibilidad de negocios por medí~ de 
operaciones simples, así como la inde-

. · pendencia del software en !'!1 acceso de 
? datos· de manera homogénea. 
~ Por su parte, Steve Tirado, repre-
~ sentanté de sistemas de cómputo SUN, ' 
t informó que los sistemas abiertos lo-
~ grados media.nte la i~stalación de 'la 
···ttueva"lfnea chente/sev1dor representan 

24 de junio de 1993 

En la ENEP Aragón se realizó recientemente el ciclo de conferencias 
Los tres días de la informática 

una forma má" rápida para tener acceso a 
la información. 

Anunció que con esta nueva industria se 
logra un avance en el mundo del sistema 
operativo, ya que la gente requiere cambios 
que' permitan la. programación y aprove
chamiento de un lenguaje específico. 

Comentó que los microsistemas SUN 
se inclinan por el desarrollo del sistema 
operativo UNlX, lo que ha hecho a esta 
compañía líder en el mercado de Estados · 
Unidos. 

Para finalizar, Steve Tirado comentó 
· que SUN cuenta con una tarjeta (para el 

sistema SPARC Center) que brinda una 
expansibilidad· multidimensional, una 
transferencia de información al CPU, así 
como grandes redes que por medio de una 

, clay,e f,J¡.m,zp star) actualizan el software, 
cargando la información a la máql!ina del 
cliente. 

Multimedia y el dise1io gráfico 

Multimedia es un programa de cómputo 
con infinidad de aplicaciones, que pretende 
ser un integrador en lo que se refiere a 
sistemas de comunicación: audio, video, 
fax, pizarrón e imágenes, elementos que si 
se éonjugan en el área educativa pueden 
lograr una mayor retención de conocimien
tos en el ser humano. 

Está demostrado que viendo aprende
mos un 20 por ciento de las cosas y obje
tos que nos rodean, pero si vemos y escu
chamos esa cantidad asciende al 40 por 
ciento. Por tal motivo, si además de ayu
damos de la vista y el oído interactuamos 
con la computación, lograremos una re
tención de conocimientos de hasta e175 por 
ciento, declaró el ingeniero David Maris-

. cal, de la compañía Hewlett Packard. 
· Al exponer el tema Uso de multimedia 

en educación, como parte •del cico de 
conferencias Los tres días de la informá
tica, indicó que las aplicaciones futuras 
para multimedia son fundamentalmente 

escolares, mediante diseñadores gráficos 
que despliegan lo que el maestro preten
de enseñar a los alumnos. 

Al concluir su interVención, el inge
niero Mariscal informó que Hewlett Pa
ckard está lanzando al mercado el HM 
Power, un software que pretende ser in
tegrador de los medios de comunicación 
para uso educativo y comercial. Señaló 
que con Multimedia HM Power pueden 
trabajarvarios equipos al mismo tiempo. 

Por su parte, Fernando Parra, repre
sentante de la compañía CAD-CAM (di 
seño asistido por computadora), señaló 
que ésta centra su campo de trabajo en el 
dibujo de precisión y en gráficas para 
arquitectos. 

CAD-CAM, dijo, cuenta con diversos 
programas de trabajo, entre ellos, el Micro 
Grid Jll, básico para fotografía; el Design 
CAD 3D 4.00, con el que se pueden hacer 
dibujos reales en tres dimensiones; y el 
DMP 60's Series, que nos permite trabajar 
hasta con ocho plumillas. 

Apple, multimedia y la educación 

Por su parte, el maestro Manuel Gan
dera, consultor académico y repre
sentante de la compañía Apple Compu
ter, expresó que Multimedia es un apoyo 
al aprendizaje, ya que integra distintos 
tipos de información en la computadora 
o PC, útiles para la enseñanza. 

Agregó que el uso de la computadora 
es fundamental para aprender no sólo los 
procesadores de palabras, sino también 
las hojas de cálculo o graficadores, y que 
aún no se conoce la amplia gama de 
posibilidades que brinda al aprendizaje. 

Finalmente subrayó que "los multi 
medias son la opción número uno para 
la .educación", pues el aprendizaje no 
sólo se adquiere por medio de lo que 
escuchamos sino también mediante de 
imágenes. O 



Realiza la Facultad de Arquitectura, 
la V Semana de microcomputadoras 

equipos exhibidos van del 30 al 50 por 
ciento, a fin de hacerlos más accesibles al 
público interesado. 

Durante la ceremonia de inauguración 
el doctor Salvador Malo, secretario admi
nistrativo de la UNAM, informó que un 
punto importante dentro de la estructura 
que tiene la Universidad, y en el que 
frecuentemente se ha insistido, es justa
mente el de los equipos de cómputo. 

En el vestíbulo de la Facultad de Arqui
tectura se inauguró el pasado 21 de 

junio la V Semana de microcomputadoras 
y estaciones de trabajo, que tuvo como 
fi nalidad el proporcionar a la comunidad 
uni versitaria lo último en tecnología de 
cómputo a precios especiales. 

L a Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), mediante:;u Facul

tad de Derecho, y la Universidad Autóno
ma de Hidalgo (UAH), por medio de su 
Instituto de Ciencias Sociales, signaron 
un convenio específico de intercambio 
académico que establece mecanismos de 
colaboración para desarrollar programas 
de interés mutuo en docencia, investiga
ción y difusión de la cultura en el área de 
Derecho. 

Mediante este acuerdo se formaliza el 
intercambio de material bibliográfico y 
videográ fi co, cocdiciones de obras escri
tas, desarrollo de diplomados en materia 
jurídica, el apoyo para la iniciac ión del 
posgrado en la UAH, así como la impar
tición de cursos de actualización para pro-

Organi zada por la Dirección General 
de Proveeduría, esta actividad, a la que 

.. asi sten 19 proveedores de equipos de 
cómputo de marcas reconocidas, preten
de brindar a estudiantes y académicos 
capacitación y asesoría en informática. 

Los descuentos en los precios de los 

Indicó que en esta área la UNAM ha 
apoyado a distintas dependencias univer
sitarias, de tal manera que el número de 
estaciones de trabajo y de mici-ocompu
tadoras se ha multiplicado significativa-

. mente en años pasados. 
No obstante, hace cinco años se pensó 

en la conveniencia de establecer una se
mana de microcomputadoras, en la que 
se invitase a participar a distintos provee
dores, con el fin de que académicos y 
estudiantes conociesen la nueva tecnolo
gía en computación y pudieran adquirirla 
a precios razonables. 

De este modo, puede coritar en su 
propia casa, y no sólo en la Universidad, 
con Jos insumos de computación necesa
rios para la elaboración de sus trabajos. 

Finalmente dijo que se espera, como en 
años anteriores, que esta semana sea todo 
un éxito, pues mediante ella se intenta po
ner al alcance de los universitarios lo mejor 
del equipo de cómputo del país. O 

Ana Lilia Torices 

La Facultad de Derecho, centro 
del conocimiento jurídico nacional 
Convenio de colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo 

fesores y alumnos, y la realización de 
conferencias en el Instituto de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Hidalgo. 

El convenio, firmado por los doctores 
Francisco Barnés de Castro, secretario 
general , y Máximo Carvajal Contreras, 
director de la Facultad de Derecho, am
bos de la UNAM, y por los licenciados 
Juan Camacho Bertrán, secretario gene
ral, y Raúl ArToyo González, director del 

Instituto de Ciencias Sociales, por parte 
de la la Universidad Autónoma de Hidal
go, tendrá una vigencia de tres años a 
partir de la fecha de su firma, y será 
renovndo por periodos iguales mediante 
previo acuerdo 4e l.as partes. 

Durante la firma, que se llevó a cabo 
en el séptimo piso de la Torre de Rectoría 
de la UNAM, el doctor Bamés de Castro 
aseguró que este documento si bien for-
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maliza las relaciones e intenciones de ~ 
intercambio que ya existían entre ambas ~ 
instancias, marca también el interés aca- ~ 
démico por abrir vías adicionales de co- s 
laboración que enriquezcan la vida aca- ~ 
démica de las instituciones firmantes. 

Estas vías, dijo, permitirán cumplir de 
mejor manera la responsabilidad de for
mar a los jóvenes profesionales del ma
ñana, así como difundir el acervo de. co
nocimientos que se tienen en el mundo 
universitario, especialmente en la Facul
tad de Derecho y en el Instituto de Cien
cias Sociales, con el fin de beneficiar a los 
académicos y estudiantes de ambas de
pendencias, y por lo tanto, a la sociedad 
en general. 

El doctor Máximo Carvajal apuntó 
que el convenio aportará grandes bene
ficios mutuos, gracias a una colabora
ción recíproca que enriquecerá el as
pecto académico de las dos 
instituciones, y que más adelante podría 
ser ampliado hacia otras dependencias 
y áreas universitarias. 

Ceremoilia de firma de convenio con la Universidad Autónoma de Hidalgo. 

El licenciado Raúl Arroyo comentó 

L a generación de abogados 1949-1953 
de la antigua Escuela Nacional de 

Jurisprudencia hizo entrega de medallas 
de reconocimiento a aquellos profesores 
que, con su enseñanza y desempeño, con
tribuyeron a la formación de quienes hoy 
les rinden homenaje, así como diplomas 
a compañeros generacionales con mérito 
académico que han destacado por su obra 
jurídica. 

En una ceremonia realizada en el au
ditorio Jus Semper Loquitur de la F~cul
tad de Derecho (FD), el licenciado Ma
nuel Granados Chirino, presidente de esa 
generación, manifestó que la actual FD es 
la consecuencia histórica de la Escuela 
Nacional deJurisprudencia, "y los maes
tros que en ella nos formaron son recor
dados con emoción y gratitud" . 

"Con este homenaje -dijo Granados 
Chirino- queremos ser sencillos, pero siem
pre leales a nuestro destino histórico con 
quienes nos impregnaron del sentido de 
responsabilidad para con la sociedad, me
diante los principios rectores de Igualdad, 
equidad, legalídad y profesion~lismo." 
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por su parte que hoy' por hoy la Facultad 
de Derecho de la UNAM es el centro del 

_ conocimiento jurídico y la enseñanza del 
derecho en México, por lo que el conve
nio firmado abre ~na serie de posibilida-

des para el instituto que dirige, y para el 
desarroilo de la carrera de Derecho de la 
UAH. O 

Rosa María Casque 

~a generación de abOgados 1949-1953 
otorgó medallas a destacados juristas 

En su tumo, el licenciado Jaime Mo
reno Garavilla, presidente del Consejo 
Nacional de Egresados de la Facultad de 
Derecho, resaltó la unidad que esta gene
ración ha mostrado, que "no es sólo pro
ductiva, sino que también se manifiesta 
en actos de justicia fundados en la grati
tud, como el que hoy nos reúne" . 

El doctor Máximo Carvajal, director 
de la FD, señaló por su parte que la ense
ñanza de los profesores no sólo ha servido 
para resolver los aspectos técnicos de la 
profesión, sino que han sido ejemplo para 
proceder con dignidad y ética profesional 
en la vida. 

A los maestros de la generación 49-53, 
Máximo Carvajal les dijo que la facultad 
que hoy les recibe es diferente, "no es 
sólo un edificio distinto y moderno en 
.comparación con aquella· construcción 

majestuosa en la que se formaron, sino un 
plantel que afanoso y entusiasta se empe
ña por superarse permanentemente y por 
formar día con día a mejores profesiona
les". 

Para ello, agregó el director de la FD, 
no sólo se erigen nuevas construcciones, 
sino que se organizan formas de coope
ración como el Consejo Nacional de 
Egresados, por medio del cual se pueden 
aportar ideas y recursos que permitan 
cumplir con planes y programas a bene
ficio de la institución que les formó. 

Entre los decanos di stinguidos con la 
Medalla al Mérito Académico y Univer
sitario destacan Raúl Cervantes Ahuma
da, Ernesto Flores Zavala, Ignacio Bur
goa Orihuela, Jorge Olivera del Toro, 
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Fernando Castellanos Tena, Carlos Are
llano García, Antonio lbarrola y Manuel 
Palacios Luna. 

De igual manera, Miguel Acosta Ro-

mero, Aurora Arnais Amigo, Jorge Car
pizo Me Gregor, Máximo Carvajal Con- · 
treras, Héctor Fix Zamudio, Leoncio Lara 
Sáenz, Rubén Delgado, Ignacio Galindo 
Garfias, Daniel Dfaz Moreno, Luis Do
rantes Tamayo, Arturo Dfaz Bravo y Ho-

racio Castellanos ~outiño, fueron algu
nos de los abogados reconocidos con di
ploma por su obra jurídica. O 

. Esther Romero Gómez 

Donación de José Enrique Pérez Cruz al CESU portantes .donaCiones del sindicalismo 
académico". Con ésta, "los fondos sobre 
sindicalismo ya están completos y, ade
más, muestran el compromiso de los dis
tintos sectores de la Universidad con su 
institudó'n". 

Al acervo.de la UNAM, documentos 
sobre el sindicalismo administrativo 

. . ,~.~~· 
-·~.i"'X:" .......... ...,., 

Por su parte, José Enrique Pérez Cruz, 
quien lábOró eri el· Centro de Investiga
ciones Históricas del S'indicalismo Uni
versitario del STUNAM, inforrnó que su 
arehivo· contiene documentos de la pri
mera organización que existió en esta 
'Casa 'de' Estudios (1929): La Unión de 
·Empleados d~ la Universidad Nacional, 

- >hasta la actual. · 
En él, agregó, se podrá consultar in

formación sobre el Sindicato de Emplea
dos y Obreros de la Universidad Autóno-

.. ma de México; del primer STUNAM, de 
1945; de la Asociación de Trabajadores 
Administrativos de la UNAM y del Sin
dicato lJnico Nacional de Trabajadores 
Universitarios (SUNTU). 

DeClaró que su dqnación la hizo a la 
Universidad: Nacional porque reconoce 
en ella su capacidad de trabajo y sabe que 
el archivo ·podrá ser consultado por todos 
los sectores de la comunidad universita-

Gon7.úlcz, Cela Ramirez y Carlos Juárez. ria.- o 

L a Universidad Nacional, por medio 
del Centro de Estudios sobre la Uni

versidad (CESU), recibió del maestro Jo
sé Enrique Pérez Cruz un fondo integrado 
por carteles, volantes, folletos, libros, en
trevistas, y periódicos y publicaciones 
sindicales, así como estudios sobre diver
S0S sindicatos, mismo que constituye el 
primer acervo sobre sindicalismo admi
nistrativo. 

En la ceremonia de donación, la maes
tra María del Refugio González, directora 
del CESU, informó que la dependencia a 

1 su cargo ha venidó recogiendo los testi
monios de la vida .de todos los sectores de ·' 
la comunidad universitaria. 

Actualmente, dijo, "se cuenta con im-
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Realiza la FE un seminario sobr2 Laissez Faire · . 

La regulación del sálario ·no debe 
';. . ' 

ser tarea del Estado: ~Jir¡qué Semo 
Su injerencia sólo perjudica·al consumidor; sólo debe ocuparse de la 
defensa del país y de las obras públicas 

El Estado sólo debe ocuparse de la 
defensa exterior, del orden interno, 

de la seguridad y justicia y de un número 
limita~o de servicios y obras pú~licas; la 
economía es un asunto que únicamente 
le atañe a los empresarios. 

Cuando el Estado interviene en la re-

1. 

gulación del .sa,l~rio, afirmó el doctor En
rique Semo, oc.asiona SlJ reducción. La 

. i~:~jere.ncia estatal .sólo, vulnera al consu-
,mid~r, . ·r . . . . 

·En e.l sen,,inario Ulissez Faire. El libre 
ca111bio y el nacimiento de la ciencia 
económic,a, .el doctor Semo explicó que 

'·' .'., 
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en una sociedad de libre mercado aparece J 
un problema: la riqueza se concentra y .\: 
surgen los ritos y los pobres. Sin embar- § 
go, esto no es una injusticia "la ley del ~ 

.... ~ gobierno no tiene otro objetivo que ase-
S gurar al individuo que ha aumentado su .¡; 

propiedad, que pueda disfrutarla con toda 
tranquilidad". Si esto sucede, la humani
dad se liberará y vendrá un periodo de 
auge y desarrollo. 

El doctor Enrique Semo, profesor de 
la Facultad de Economía (FE), indicó que 
el florecimiento del pensamiento liberal 
surgió a fines del siglo XVIII y con él la 
era del Laissez Faire. 

Subrayó que el concepto alemán "zeit
ge'is" explica el fenómeno del liberalismo 
y lo denomina espíritu del tiempo; es 
decir, cada época tiene una serie. de ideas 
organizadas que son aceptadas por las 
mayoóas. El liberalismo fue el espíritu de . 

este tiempo. . Enrique Semo. 
Sn1ith, recordó, dice que cada indivi- ( .;; 

duo se esfuerza por encontrar el mejor , .~erlos debe ser castigado por la natural e
empleo posible para sU capital, piensa . · ;za y depe ser enseñado a que las leyes de 
sólo en su beneficio. Sin embargo, este' la naturaleza,· que son las ~ leyes de Dios, 
individuo será obligado por la sociedad a lo han condenado a él y su :Camilia a sufrir 
invertir en las cosas que sean necesarias por repetir sus advertencias" .· Esta con
para ésta. fepción, por cruda que parezca, no es 

Semo agregó que esta situación ope~a· · contraria a la moral. 
en todos los niveles de la economía; la El doctor Enrique Semo precisó que 
nueva sociedad está basada en el contrato no se debe tratar de mejorar la condición 
de mutuo interés y con ello, la aceptación de los pobres por otro camino que no sea 
del egoísmo individual es liberadora. el del mercado. 

Lo mejor es dejar libre el mercado, así 
como la regulación de salarios de oferta y 
demanda del trabajo. Esto es, el sistema 
de libertad natural, puntualizó. 

Al referise a la teoría económica de 
Malthus, el doctor Semo dijo que es un 
liberal y para comprobarlo sólo basta co
nocer su teoría de la población, la cual 
dice que los pobres están condenados a la 
pobreza y la única manera de evitarlo es 
limitando su reproducción, idea funda
mental en el liberalismo que ha sido bien 
aceptada por la burguesía. 

Según Malthus, las leyes de la ciencia 
económica demuestran que la caridad y la 
benevolencia son contraproducentes para 
los pobres y para el conjunto de la socie
dad. 

Semo aseguró que para Malthus "el 
pobre que tiene hijos y no puede mante-
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Elliberalismn rei11vindica al individuo 

El liberalismo es una corriente econó-
mica y P,Olítica que nace en .el siglo XVI 
con ideas negativas y críticas, en oposi
ción a la época medieval , así lo explicó el 
doctor Enrique Semo al participar en la 
segunda etapa del seminario Laissez Fai
re e intervención estatal, organizado por 
la Facultad de Economía (FE). 

Agregó que el segundo periodo de esa 
corriente se inició después de la Revolu
ción Francesa y concluye en las últimas 
décadas del siglo XIX; esa época es co
nocida como el Siglo del Liberalismo. 

. El doctor Semo aseguró que la esencia 
del liberalismo reivindica al iQdividuoan
tes que la sociedad; es por lo tanto una 
nueva relación entre individuo y medio 
ambiente. En esta corriente surgió la idea 

del libre albedrío en la que el hombre 
decide por sí mismo lo que hará de su vida 
y su religión. 

El pensamiento liberal se basa en el 
conocimiento científico . Es un pensa
miento escéptico que no cree en las ver
dades absolutas y es en él donde se da 
claramente la diferencia entre ciencia y 
teología. 

En la época medieval la Iglesia, el 
Estado y los gremios juzgaban cada acto 
económico; controlaban los precios de 
las mercancías y la jornada laboral. El 
liberalismo pugnaba, entonces, por el bie
nestar social individual y por una libertad 
frente al Estado, a la Iglesia y a los mo
nopolios. 

Es en España, agregó el doctor Semo, 
donde el liberalismo aparece como fenó
meno político a raíz del movimiento de 
1808, cuando los Borbones detienen sus 
reformas y todo el pueblo se levanta en su 
contra para exigir justicia y libertad. 

El doctor Semo aclaró que ~s incorrec
to pensar que el liberalismo tuvo su má
xima representación con la Revolución 
Francesa, ya que ésta dividió a los libera
le~ · en dos bandos: uno que apoyaba el 
movimiento y lo que trajo consigo, y el 
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otro que estaba de acuerdo con los cam
bios pero no tan radicales. 

A pesar de la lucha del liberalismo 
contra las verdades absolutas, en Inglate
rra, Holanda y España no lograron libe
rarse de su envoltura religiosa ya que ésta 
significaba la unidad nacional, señaló. 

Semo precisó que la tercera etapa del 
liberalismo comen:z.j en 1890 y para 1911 
fue aceptado como un fenómeno del pa
sado; sin embargo, en las décadas de los 
ochenta y noventa resurge como neolibe
ralismo. 

El seminario Laissez Faire se llevó a 
cabo con el fin de realizar una actualiza
ción entre los profesores de la Facultad de 
Economía; en él se abordan las corrientes 
económicas más importantes que dieron 
pauta para el desarrollo del sistema eco
nóll}ico y político. 

Aspectos agrarios 

Francisco Pimentel, economista libe
ral mexicano del siglo XIX, cuyos estu
dios se basaron en los aspectos agrarios, 
proponía como solución para los proble
mas de producción en el campo la repar
tición de las tierras a pequeño.s propieta
rios, explicó el doctor Enrique Semo en 
la última sesión El libre cambio y el na
cimiento de la ciencia económica, dentro 
del seminario Laissez Faire e interven
ción estatal. 

Agregó que Francisco Pimentel fue un 
terrateniente con posibilidades para estu
diar la cultura europea y, por lo tanto, 
tuvo acceso a las corrientes liberales de 
esa región. Es el represe: . tan te de un pen
samiento liberal con un modelo de refor
ma agraria que se hace desde arriba. 

Por este motivo, Pimentel propone 
u ha reforma radical: "los hacendados que 
no atiendan sus tierras personalmente de
ben venderlas o arrendarlas por fraccio
nes, a largo plazo y con la cuota más baja 
posible" . . 

El doctor Semo precisó que en México 
no existía un conflicto racial, sino una 
lucha entre dos culturas: una europea, con 
conciencia liberal, y una mexicana, afe
rrada a los indígenas; lo que no les permi
tía tener un objetivo común para mejorar 

m GACETA 
WUNAM 

sus niveles de vida. 
Pimentel, agregó, insiste en que el in_- . 

dio mejore su condición cultural, y sos
tiene que un mundo basado en la comu-

. nidad indígena no tiene remedio, por lo . 
que hay que mezclarlos con extranjeros y 
originar el mestizaje, sólo así surgiría una 
verdadera conciencia nacional. 

Francisco Pimentel, explicó el doctor 
Semo, retoma muchas de sus propuestas 
de los pensadores liberales europeos co
mo David Ricardo y Malthus, adaptándo-

las a la realidad nacional. 
Pimentel, abundó, opina que Malthus 

exageró en su teoría de la población; 
piensa que ios pobres son culpables de su 
situación y que el gobierno también lo es, 
no se les <;lebe de ayudar, decía. 

El doctor Semo señaló que Pimentel 
propone el d~~rrollo del mercado sin la 
intervención estatal, ya que esto podría 
causar el retiro de capitales. 

D 

La reforma política debe garantizar 
la confiabilidad del proce_so electoral 
El Partido del Frente Cardenista de Re

construcción Nacional (PFCRN) tie
ne confianza en que la actual reforma , 
política pueda garanti~r confiabilidad , 
en los procedimientos electorales; de lo 
contrario, frente a la formación de gran
des bloques comerciales, se corre el ries- . 
go de que se produzca una inestabilidad 
política y una fuga de capitales, aseguró 
el licenciado René Rodríguez Ruiz, fun
dador del Partido Socialista de los Traba
jadores y miembro del comité central del 
PFCRN. 

Al participar en el ciclo Los partidos 
políticos ante la sucesión presidencial de 
1994: PFCRN, Rodríguez explicó que 
México cuenta con 81 millones de habi
tantes, de, los cuales 41 viven en la-pobre
za y 17 en condiciones realmente misera
bles; ante este panorama se presentan . 
varios factores de riesgo que pueden de
sencadenar en crisis políticas y social~s. ; 

Fenómenos como el abstencionismo, ¡ 
el bipa11idismo (PRI-PAN), el antiparti- ! 
dismo, el antigobiemismo y el antiprifs- : 
mo son elementos que polarizan la situa- i 
ción política, y esta "debilidad" puede · 
hacer a México presa fácil del interven
cionismo, como son los casos de Somalia , 
y Yugoslavia. 

Agregó que ante este panorama, el 
actual régimen ha impulsado el programa! 

• 1 

Nacional de Solidaridad a fin de nivelar; 
los peligrosos índices de distancia que1 
hay entre los sectores de la sociedad me- ¡ 
xicana: los que tienen recursos y los que: 
no los tienen. 1 

Rodríguez Ruiz indicó que la causa de 
_este fenómeno es fundamentalmente el 
capitalismo, forma en que esta organiza
da nues.tra sociedad, En ese sistema pre
valecen, _ ante todo, los intereses de la 
clase dominante; la clase obrera vive en 
la miseria, su salario también se rige por 
la oferta y la demanda y es obvio que 
existe mayor oferta. 

Dijo que su p~do busca desarrollar 
un trabajo que le permita vincularse con 
las necesidades del pueblo a fin de formar 
factores de poder popular, de defensa de 
la soberaqfa nacional. 

Por su parte, .el licencia.do Baltazar 
González; secretario de Asuntos Electo
rales en el Distrito Federal del PFCRN, 
reconoció que con la nueva credencial 
para votar, y seguramente un padrón que 
también i~cluya lalotografía de los vo
tantes, se garantiza la confiabilidad para 
las elecciones de 1994. 

. Sin embargo, aclaró que esto no es 
-suficiente y la reformá política aún no es 
perfecta. Para que esto ocUFra es necesa
rio que las autoridades electorales sean 
realmente imparciales. S.e requiere, por 
ejemplo, que el Colegio Electoral sea 
sustituido por,un Tribunal Electoral, am
plio y sin neJ~,os con el gobierno. 

Baltazar González consideró que la 
reforma políti~~ debe dar . por resultado 
un gobierno, (uerte, . con· capacidad para 
gobernar y sustentado verdaderamente 
en la voluntad de los mexicanos. O 

.. l. 
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El principal problema de la dudad de 
México es atender a las demandas del 

' elevado crecimiento de su población, 
motivo por el cual se ha buscado ofrecer 
mejor servicio de transporte por medio de 

·Ja construcción del Metro, más unidades 

Requiere el capitalino de servicios 
públicos eficientes y más seguros 

de la Ruta 100 y de los trolebuses, así 
como la creación de ejes viales y vías 
rápidas. 

Los medios de transporte y las constantes modificaciones en calles y 
avenidas son factores ~e riesgo para el ·ciudadano 

El doctor José Luis Fernández Zayas, 
director del Instituto de Ingeniería (IG), 
en su participación en el seminario Ries
gos y perspectivas de la ciudad de Méxi
co, celebrado en el Pos grado de la Facul
tad de Arquitectura (FA), destacó la 
necesidad de respetar las zonas verdes 
que aún quedan en la ciudad, evitando las 

· modificaciones constantes a las avenidas 
y calles, las que provocan alteraciones en 
el tránsito. 

A su vez el doctor Bernabé Navarro, 
profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, señaló en su 
exposición que el transporte público no . 
logra cubrir la demanda de servicio. No 
obstante, sus innovaciones tecnológicas ' . 
obedecen a cambios de origen y desarro
llo social (demanda en el servicio), pero 
no logra cubrirla. Ruta 100, trolebuses y Metro). 

Al hablar sobre Jos daños ecológicos El doctor Navarro explicó que Jos ser-
que causa el uso del automóvil, afirmó vicios de combis y microbuses no satis
que cuatro quintas partes de los vehículos ,. facen las demandas y tampoco garantizan 
que circulan diariamente en la ciudad de la seguridad de los usuarios. "Las Ilama
México son de uso particular, la otra co- das peseras son inadecuadas para el 
rresponde al servicio público (colectivos, transporte. En el caso de los microbuses, 
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aunque tiene capacidad para transportar 
a un mayor número de personas, su chasis 
ha sido tomado de los carros de carga y 
adaptados". 

Explicó que para garantizar la seguri
dad de Jos ciudadanos es necesario adqui
rir una educación que le enseñe a condu
cir con cuidado y precaución por las 
grandes vías. La única posibilidad que se 
tiene de cambiar la estructura actual de 
Jos medios de transporte capitalinos po
drá darse cuando los ciudadanos piensen 
en un modelo de nación eficiente. 

El conferenciante precisó que otro 
factor de riesgo en la ciudad de México 
es tener el aeropuerto internacional Be ni
to Juárez dentro del área metropolitana, 
pues a diario entran y salen aviones de 
carga y pasajeros, movimientos que se 
realizan sobre el Distrito Federal y, aun
que esta terminal aérea originalmente es
taba en la periferia de la ciudad, laman
cha urbana la ha envuelto. O 



Mesa redonda en la FES Zaragoza rrollo de otras actividades. La labor de
sempt<ñada en los tribunales, la admi
nistración, el trabajo por equipo, en re
cursos humanos, así como la antigüedad 
como incertidumbre de trabajo, ocasio
nan diversos · trastornos de carácter 
psicológico, como el estrés. 

Siete de cada 1 O personas padecen de 
dolor de cabeza en el DF: Jorge Palacios 
Diez por ciento de la población mundial sufre este mal, debido a causas 
orgánicas; el restante 90 por cuestiones de tipo psicógeno (mental) 

ui·. párticipa~ión del psicólogo en la 
elaboración ' de programas de apoyo, 

_atención y solución de los problemas de 
estrés y de autoestima, y de los que tienen 
que ver con la funcionalidad de la pareja, 
es muy importante, aseveró el doctor 
Áyala. 

D iez por ciento de la población mun
dial (500 millones de habitantes) pa

dece dolor de cabeza, debido a causas 
orgánicas; el restante 90 por cuestiones 
de tipo psicógeno (mental). En el Distrito 
Federal, en particular, siete de cada 10 
personas han padecido algún tipo de do
lor de cabeza al menos una vez en su vida. 

El doctor Jorge Palacios, profesor de 
la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Zaragoza, manifestó Jo anterior al parti
cipar en la mesa redonda Nuevos campos 
de la psicología aplicada, como parte del 
Cuarto coloquio de historia y filosofía de 
la psicología, realizado en el auditorio de 
esa facultad. -

Para el tratamiento de los dolores ·de 
cabeza psicógenos, explicó el doctor Pa
lacios, se debe establecer el tipo al que 
pertenece (existen 152 tipos distintos de 
dolor de cabeza). Al respecto, estudios 
realizados sobre las causas de ese pade
cimiento áún no establecen si se rela
cionan co,n la hormona femenina estróge
no, ya que la mujer presenta más este 
síntoma que el hombre. 

Por su parte, el maestro Marco Murue
ta, de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) Iztacala, destacó 
que "la aplicación de la psicología en 
nuestro país, en terrenos que pueden con
siderarse tradicionales, re~ulta de hecho 
una novedad; por ejemplo, las psicolo
gías com~nitaria, de la comunicación y la 
organizacional, al aplicarse encuentran 
verdaderas selvas vírgenes, respecto de 
una consideración sistemática de concep
tos y téc.nicas. 

Asimismo, tradiciones psicológicas 
que a nivel mundial tienen cerca de cien 
años, en nuestro país dan resultado en 
regiones nuevas, donde la psicología ha 
incursionado recientemente o puede ha
cerlo en un futuro inmediato. Es el caso 
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de las psicologías política, ecológica, de . 
los géneros, de emergencia, de la vejez, 
de la ingeniería y la arquitectónica, del 
trabajo, deportiva, del arte, de la salud, de 
la frontera, etnológica:, de la religión, y en 
otras más, indicó el maestro Murueta . . 

Presentación de trabajos libres 

Los psicólogos comentan continua- Previamente' a la realización de la me-
mente que la psicología es aplicable .en sa redonda se presentaron los trabajos de 
todos los campos, porque en ellos la ac- investigación: Perspectivasdeincorpora
tividad humana es un factor fundamental. ción del egresado de psicología al mer
EI problema es que no todas las aplica- cado de trabajo, de Irrna Fuentes, y Perfil 
ciones de la psicología resultan una acti- de las instit~ciónes que contratan psicó
vidad remunerado-ra. · · ., - ' -' logo~ ... de ~osé Luis Sánchez Castelán. 

El maestro.-Murueta _señaló qu~ "d,u- Ambos coincidieron en señalar que la 
rante mucho iiempo 'se trabaj·ó 'con• · prep.-ractón,l~. responsabilidad, la e.xpe
modelos importados, los cuales no han rienda laboral y la titulación, son las 
demostrado su eficacia en nuestro con- características más importantes que el 
texto" y, aunque no se trata de acabar2ori - campo de trabajo r:equiere en los psicó
todas las teorías anteriores, sí debemos logos. 
buscar nuevas alternativas aplicables a La licenciada Norma Guzmán, por su 
nuestra sociedad. parte, al presentar el trabajo La profesiona-

Por su parte el doctor Héctor Ayala, · lización de la psicologÍa en la última 
profesor de la Facultad de Psicología de década en México, informó que de 1980 a 
la UNAM, señaló que una de las áreas ' 1992las escuelas que imparten psicología 
donde la aportación de la psicol~gí~ ' te~ · pasaron de 42 a 117, de 17 ptÍblicas y 25 
soltaría fundamental sería en la de procu- · · privadas en 1980, a 32 públicas y 85 priva
ración de justicia. das en 1992: es decir, las escuelas privadas 

El trabajo policiaco, comentÓ, prÓvo- · ''•han crecido 200 por ciento, mientras que 
ca mayor tensión nerviosa qoue 'el 1desa- ·las públicas sólo un 100 por ciento. O 

Doctor Luis A. Salazar 

México, Francia y España principales 
consumidores· de ·alcohol·y cigarrillos 

El problema de la drogadicción en 
nuestro país ha tomado grandes di

mensiones; por ello, es importante seña
lar algunas consecuencias y daños que 
derivan pel mal uso o adicción a medica
mentos o sustancias con di versos Úpos de 

drogas clasificadas en c:;uatro grupos: las 
depresoras del sistema-pervioso ·central, 
como la heroína, el alcohol, los t>arbitú
ricos y los inhalantes; los estimulantes 
psicomotores, comq la CQCaína y las an
fetaminas; ·· los alutinógenos, como el 

¡:--·. 

24 de junio de 1993 

- ' --- · _ ___ .;¡,.._ _____ ..., ____ !Ir!:_ . .. .... > ¡¡¡',_ 



... 

LSD, la mezcalina, el peyote, los 
hongos y el polvo de ángel, y el tabaco. 

Lo anterior lo afirmó el doctor Luis A. 
Salazar, jefe del Departamento de Infor
mática de la Dirección General de 
Control de lnsumos para la Salud de. la 
Secretaría de Salud, al participar en el 
ciclo Los sábados con ... ciencia, en la 
plática Mecanismos de drogadicción. 

Asimismo, agregó que los medica
mentos y las drogas son diferentes entre 
sí. El uso de estas últimas causa cambios 
subjetivos en la percepción del mundo y 
de sí mismo, así como perturbaciones en 
la conducta del sujeto que se encuentra 

Doctor Raúl Carrancá 

bajo el efecto de alguna sustancia tóxica; 
además, en casos crónicos, genera la bús
queda intensa de la droga. 

El alcohol y el cigamllo son drogas 
que cuentan con un número considerable 
de adictos en nuestro PllÍS. México, Fran
cia y España ocupan los primeros lugares 
en muertes provocadas por la cirrosis he
pática a causa del alcoholismo. 

Por otra parte, continuó el doctor Sa
lazar, el cigarro provoca problemas 
cardiovasculares e infartos, asf como hi
pertensión. El tabaco para mascar, o 
goma de mascar con nicotina, no es una 
forma adecuada para sustituir el hábito en 

implantar la pena de muerte en el país no 
resolvería el problema de la criminalidad 

L a pena de muerte se encuentra legal- · · ello, "matando al criminal no se resuelve 
mente considerada en el a1tículo 22 el problema, ya que el origen y la materia 

de la Constitución Mexicana, para deter- prima de la criminalidad siguen presen
minado tipo de delitos como el homicidio tes". 
calificado o la traición a la patria. Sin Comentó que es muy expli~able el 
embargo, tendría consecuencias funestas hecho de que la opinión pública víscera
llevar a la práctica una pena que ha sido !izada o apasionada frente a delitos de alta 
desechada por todos los códigos del país, resonancia, reaccione proponiendo la im
debido a que no resuelve el prqblema de plantación de la pena de muerte. Sin 
la criminalidad ni ataca las causas que la embargo, desde el punto de vista de la 
originan. .serenidad que debe tener el legislador, 

La pena de muerte no es ejemplar ni esta prop1,1esta es absolutamente inacep
efectiva; las estadísticas demuestran que táble e inatendible, porque no está basada 
en países o comunidades donde se ·ha en un criterio objetivo. 
implantado, no sólo no se abaten los fn- . Aclaró que el artículo 18 constitu
dices de la criminalidad, sino que se cional ordena que al delincuente se le 
quedan igual e incluso aumentan. Ade- debe readaptar con base en el trabajo, la 
más de ello no existe una justicia perfec- capacitación para el mismo y la educa
la, se han descubierto miles de errores o ción. En este sentido, existe una con
equivocaciones judiciales, y la pena de tradicción entre Jos artículos 18 y 22, ya 
muerte es irremediable. que la pena de muerte enfrenta de ma-

Así lo afirmó el doctor Raúl Carrancá, nera directa el precepto constitucional 
director del Seminario de Derecho Penal de la readaptación. 
de la Facultad de Derecho (FD), durante La pena de muerte rio implica más que 
una entrevista, en la cual señaló que los Uf'!a satisfacción de instintO§ primitivos 
desajustes de carácter económico, o algu- · de venganza, dijo, y en el derecho se debe 
nas otras injusticias de orden social, son buscar el camino' o la solución serena y 
fuentes genera~oras de defincuencia; por objetiva, particularmente cuando es el 
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los fumadores. La mejor manera de pre
venir riesgos en la salud es dejar de fumar 
definitivamente. 

El doctor Sal azar comentó que el con
sumo de alguna droga depende de la 
motivación inicial; generalmente hay un 

. cierto empuje de algo o alguien que indu
ce a otro a probar, sea publicidad o alguna 
persona, asf como de la disponibilidad de 
los estupefacientes. 

Por último, el doctor Salazar destacó 
que cambiando normas y valores pode
mos modificar la incidencia del problema · 
de la farmacodependencia, sobre todo 
entre la juventud. O 

Estado quien se hace cargo de ella, es 
decir, esta pena atentaría contra derechos 
fundamentales, y no serviría más quepa
ra canalizar un impulso innoble, aunque 
explicable, de sed de venganza en la so
ciedad. 

Por su parte, la licenciada María Elo
dia Robles, presidenta del Colegio de 
Profesores de Filosofía del Derecho de la 
misma Facultad, señaló que establecer 
una institución contraria a la ley natural 
de la existencia del hombre y el derecho 
a su vida, daría origen a un caos y no 
justificaría la naturaleza del derecho, ya 
que se regresaría a la "ley del más fuerte" 
o a la "ley de la selva". 

No obstante, siempre han existido es
tados de excepción. Cuando el daflo que 
se provoca a la humanidad por alguno de 
sus miembros es mayor, se justifica la 
extinción del mismo con el objeto de 
proteger el derecho a la subsistencia o a 
la legítima defensa del resto de la comu· 
nidad, que son también derechos 
humanos. 

Apuntó que aunque no se puede ha
blar de la pena de muerte como una 
solución, se ha visto que los problemas 
del narcotráfico rebasan las instituciones 
del derecho y llevan a muchos pueblos a 
vivir tragedias, asesinatos, terror, violen
cia y desestabilización. Este hecho ha 
superado todas las formas de delincuen-
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cia que hace más de dos milenios vivió el 
mundo occidental, y puede originar el 
caos de la estructura y la civilización de 
los países. 

En este sentido, "cuando 'se pone en 
grave peligro la estabilidacJ de Jos pueblos 
y la integridad de una nación, por ejem
plo, en Colombia se ha mermado, de 
manera terrible, el poder judicial, o como 
Florencia, donde se puede terminar con 
el patrimonio cultural de la humanidad y 
toda la historia de los hombres puede ser 
bombardeada, se constituyen estados de 
excepción que justifican la pena de muer
te", dijo la licenciada Robles. 

· A pesar de ello, esta pena no debe ser 
impuesta de forma regular, sino como un 
método exclusivo para garantizar el orden 
y el derecho en estados de suma gravedad, 
por Jo que de implantarse en México sería 

Doctor Juan Felipe Leal 

muy importante que se protegiera con 
leyes precisas, las cuales evitaran caer en 
la anarquía y utilizarla como pretexto 
para la realización de otro tipo de con
ductas que afecten a gente inocente. · 

La licenciada Robles aseguró que 
"cuando está de por medio la estabilidad, 
la economía y el futuro de un país, se 
pueden desarrollar, por estados de excep
ción, cierto tipo de regulaciones que 
permitan detectar, detener y resolver el 
problema, aun con la pena de muerte. Por 
seguir dudando, muchos pueblos de Lati
noamérica viven en el caos, la violencia 
y la inseguridad, y son paragrupos y no 
instituciones los que realmente manejan 
el Estado y el poder". 

Por su parte,l¡t licenciada Maria de la Luz 
González, directora del Seminario de Teoría 
del Estado, IJianifestó que "las penas de san
gre son hijas de la venganza, y ahondan sus 
raíces precisamente en rencores y pasiones". 
Por ello, la implantación de la pena de muerte . 
en México sería un retroceso, "ya que se 

En la actualidad el contexto de los 
internacionalistas es más vasto 

A diferencia del pasado, ahora la Fa- ~ 

cultad de Ciencias Políticas y Socia- ~ 
les (FCPyS) no forma únicamente a di
plomáticos, ya que en la actualidad los .. 
retos de los internacionalistas están vin- ~ 
culados con las exigencias de un contexto 
nacional y mundial más vasto, lo cual 
permite que nuestros egresados se desem
peñen en varias áreas y especialidades de 
las relaciones internacionales." 

Así se manifestó el doc ,or Juan Feli
pe Leal, director de la FCPyS, durante·. 
la inauguración del XVIII Coloquio in
ternacional de primavera, organizado 
desde hace 17 años por la Coordinación 
de Relaciones Internacionales y la Di
visión de Estudios Profesionales de esta 
facultad . 

En el auditorio de la Coordinación de 
Humanidades, el doctor Leal aseveró que 
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El doctor Juan Felipe Leal durante el XVIII Co
loquio de primavera de la FCPyS. 

abusaría de ella principalment~ por moti
vos políticos y religiosos". 

Luego de señalar que los homicidas o 
delincuentes perniciosos para la sociedad 
pueden beneficiar al Estado, si de por 
vida realizan trabajos forzados dentro de 
la obra pública, la licenciada González 
comentó que de llevarse a la práctica la 
pena de muerte tendrá que fijarse escru
pulosamente · en la legislación el tipo 
penal que la merece, con la finalidad de 
no dejar filtrar otro tipo de intereses para 
su ejecución. 

Finalmente, subrayó que todos los re
gímenes políticos débiles, dictatoriales o 
políticamente inestables, mantienen la . 
~na de muerte para l~grar someter m"4//) 
d1ante el terror. El gobierno, el Estado, el 
derecho o la justicia, dijo, deben hacerse 
respetar y no temer, ya que aceptar la 
pena de muerte sería un duro golpe a la 
lucha por los derechos humailos de todo 
el mundo. 

Rosa María Gasque 

las labores de este coloquio pretenden 
lograr un acercamiento integral a la situa
ción que guarda el análisis de lo mundial 
y del estado que registra la enseñanza de 
las relaciones internacionales, pasando a 
aspectos estrechamente vinculados con 

' .la formación de los internacionalistas en 
nuestro país. 

El director de la FCPyS destacó que 
· en esta ocasión el tema será El estad. 

actual del estudio de las relaciones inter
nacionales en México y el mundo, el cual 
ha sido considerado por el gran desafío 

. que el análisis ~el ámbito internacional 
representa hoy en d.ía. 

Agregó el doctor Juan Felipe Leal que 
el coloquio reviste gran importancia, ya 

· que abordará, por un lado, el an;ílisis de 
la agenda mundial y; por otro, el estado 
que guarda el estudio de las relaciones 
internacionales como parte de las cien
cias políticas y sociales. 

En su oportunidad, la maestra Patricia 
Galeana, directora del Instituto Matías 
Romero de Estudios Diplomáticos y pre
sidenta de la Asociación Nacional de 
Escuelas de Relacio~es Internacionales, 
señaló que actuabnente, los aspirantes a 
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ser internacionalistas proliferan en nues
tro país, dado que nunca como hoy todos 
hemos sido conscientes de la importancia 
que tiene la política exterior para el desa- . 
rrollo interno de México. 

La maestra Galeana señaló que nos 
encontramos en un momento en el que 
las contradicciones constituyen verda
deras paradojas, como el hecho de que 
.mientras en nuestro país se amplió la 
economía, otras naciones todavía no 
.responden recíprocamente a esta aper
_tura comercial, y al respecto existe un 
gran abismo entre el norte y el sur de 
nuestro continente. 

Coloquio de primavera 

Patricia Galeana puntualizó que tam
bién existen diferentes problemas, 
surgidos a partir de un supuesto derecho 
de injerencia, que más bien es de inter
vención frente a organismos internacio
nales que no se han readaptado ni demo
cratizado respecto de la estructura mun
dial, por lo que este supuesto derecho, 
contra el cual nuestro país se ha manifes
tado en diversos foros internacionales, 
pone en peligro la soberanía nacional. 

"Vivimos un momento de retos y pe
ligros, subrayó la maestra Galeana, y toca 
a los estudiosos de las relaciones interna
cionales colaborar para que esas amena-

La polí~ica exterior de México ha 
sido es~udo para pueblos más débiles 
La no intervención y la libre determinación, resultado de la historia 
de nuestro país: Emilio O. Rabasa 

Los siete principios de la política exte
rior de nuestro país han servido como 

un escudo para los pueblos más débiles 
ante el ataque a su soberanía por parte de 
las potencias económicas, aseguró el doc
tor Emilio O. Rabasa. 

Durante su participación en el colo
quio de primavera El estudio de las 
relaciones internaciomiles en México y el 
mundo, organizado por la Coordinación 
de Relaciones Internacionales de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS), el ex secretario de Relaciones 
Exteriores dijo que la libre autodeter
minación de los pueblos, la no . 
intervención, la solución pacífica de 
controversias, la proscripción de la 
amenaza del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales, la igualdad 
jurídica de los Estados, la cooperación 
internacional para el desarrollo y la lu
cha por la paz internacional, son los 
siete principios básicos de la política 
exterior de nuestro país que le han dado 
sustento a su política exterior y que 
t~ntas represalias le han ocasionado. 
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Esos siete principios, que deberían 
ser nueve porque falta incluir· el respeto 
a los derechos humanos y el dominio de 

, las naciones sobre sus recursos natura
les, reiteró, son y han si9o un freno para 
los países poderosos y un escudo de 
defensa para la soberanía de los subde
sarrollados. 

Rabasa, luego de hacer un desglose 
sobre datos históricos de cómo México 
llegó a establel:er esos siete principios 
en su propia Constitución, agregó que 
pese a que en polftica exterior muchas 
veces se ha actuado por "capricho" de 
algunos mandatarios, nuestros princi
pios de libre autodeterminación de los 
pueblos y no intervención no son pro
ducto de gabinete o de teóricos de 
centros de estudio, sino resultado de la 
rica historia de nuestro pueblo, de la 
que se ha decantado lo· más puro de 
nuestro deber ser internacional. 

"De nuestras heridas patrias que pro
dujeron el efecto de nunca más la 
intervención, por dolorosa e injusta, y del 
derecho de establecer el gbbierno que 

zas se conviertan en oportunidades, y 
nuestro país participe activamente en la 
gestación de un orden internacional más 
justo, en el que seamos actores y no ob
servadores del proceso." 

Para ello -finalizó la directora del Ins
tituto Matías Romero- se requieren 
estudiantes con un alto grado de excelen
cia, de competitividad no sólo nacional 
sino internacional, para que nuestro país 
y los internaciona,listas ocupen el lugar 
que les corresponde en el diseño de las 
estrategias que debe seguir México en 
este momento de transición. O 

Esther Romero Gómez 

nosotros queremos y no el. que nos im
pongan." 

Reconoció que no obstante en esos 
siete principios hay imprecisiones y falta 
de establecimiento de fronteras claras en 
los conceptos, pues no se encuentran, 
como en el caso de la libre autodetermi
nación de los pueblos, las diferencias 
entre pueblo y población. 

En el de la no intervención es ambiguo 
porque siempre ha existido intervención 
de unos sobre otros Estados, algunas ve
ces de manera dictatorial y otras pacífica, 
jurídica o económica, pero no se especi
fica qué debe ser la no intervención. Sólo 
se utiliza en los discursos de manera 
pragmática, acaso utilitaria. "Lo cierto es 
que jamás se debe aceptar en ninguna de 
sus modalidades". 

Consideró que el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) será un antídoto a la 
intervención económica de Estados Uni
dos hacia nuestro país, porque pondrá a 
México en condiciones de igualdad en un 
mercado bien determinado. Ese es uno de 
los principales logros del tratado .. 

Finalmente, dijo que la democra
cia, por mucho que sea ideal o muy 
mala, tenemos el derecho de adecuarla 
a nuestras necesidades particulares, 
pero sobre todo a imponerla libremen
te en nue~tros países sin la injerencia 
de otro Estado. O 



Seminario internacional En su ponencia titulada La política 
estadunidense hacia América Latina, la 

Clinton· debe manejar políticas claras 
hacia América Latina: Remedios Gómez 

maestra Gómez destacó que la necesidad 
de un menor desgaste en la solución de 

. los.conflictos externos y su posición in
ternacional ante el mundo, han llevado a 
Estado!: Uniqos a aceptar una mayor par
ticipación económica de Japón y Europa 

No obstante del aparente crecimiento 
de las socie(dades latinoamericanas y 

de su firme proceso democratizador, aún 
persisten problemas estructurales, como 
el aumento de la desigualdad social; el 
pago de la deuda; el insuficiente desarro
llo de las exportaciones, y la constante 
corrupción que permea en la región. 

Los problemas políticos que se han 
suscitado en Haití, Perú, Brasil , Venezue
la y Guatemala tienden a disminuir las 
posibilidades del proceso democratiza
dor en el continente, e incluso amenaza 
con revertir los logros mostrados en las 
economías latinoamericanas durante los 
primeros años de la presente década. 

Ante esta visión, el gobierno noJ1eame
ricano necesita promover una ex- pansión 
sostenida del crecimiento en el mundo en 
desarrollo, debido principalmente a que -
como lo señaló el presidente Clinton- ello 
traerá beneficios a Estados Unidos. 

La integrante del Centro de Investi
gaciones sobre América del Norte 
(CISAN), Remedios Gómez Arnau, se
ñaló lo anterior y precisó que en la me
dida que lo económico afecta la seguri
dad nacional de Estados Unidos. tam
bién el subcontinente sigue siendo im
portante en términos estratégicos para 
ese país. 

"Si la administración Clinton no co
mienza a dar mayor importancia al tema 
y demostrarlo con la instrumentación de 
políticas claras y coherentes al respecto, 
tiende a dividirse América del Norte -que 
incluiría a México- y los países de Centro 
y Sudamérica. 

Al participar en la segunda sesión del 
seminario internacional Los primeros 
cien días de la administración Clinton, la 
maestra Gómez Arnau advirtió que el 
gobierno de Clinton no sólo· está sujeto a 
las presiones internas, sino también aJas 
externas. No obstante, lasrefcrcncias ha
cia América La ti na C()mo re~ión -fu era de 
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México- por parte de la administración en la región latinoamericana, así como el 
Clinton han sido escasas. involucramiento de la OEA y la ONU en 

Este comportamiento rompe con la . 1¡¡ solución de controversias. 
tendencia mostrada por la administración Por lo, que se refiere a la pr,imera ten
Bush, la que había identificado como dos dencia, la .propia Iniciativa de las 
prioridades de la política exterior estad u- .. Américas incorpora a Japón y Europa 
11idense la promoción de la democracia y como las otras dos fuentes, además de la 
el combate al narcotráfico en la región. de .Estados Unidos, para proporcionar 
Sin embargo, la . académica universitaria . ayuda a la región; dijo que el vecino país 
aclaró que la administración del presi- · del norte ha favorecido, desde 1989, el 
dente Clinton mantiene ambos objetivos, flujo de apoyo ec onómico, principalmen- · ~ 
aunque, a diferencia de la anterior admi- te qe los nipones hacia la zona. 
nistración, la prioridad del oqjetivo eco- Por lo que se refiere a la actuación de 
nómico de liberalización de mercados es .. instancias multilaterales en la solución de 
más clara. conflictos eil la región, la investigadora 

Si las diferencias que ·cíÍracterizan a universitaria afirmó que la nueva admi
los países de la región hacen difí<;:il la . nistraciÓn demócrata estadunidense la ha 
formulación de una política general, en- apoyado, según se desprende de la actua
tonces se requerirá de una estrategi'a que ción de la ONU y la OEA en el problema 
tome en cuenta las variables comunes de Haití y Perú, o de la participación de 
m.ís importantes: las relativas al proble-· la OEA en el rnonitoreo del respeto a los 
ma de la deuda, el CO!l)Crdo y la inversión derechos humanos en Nicaragua. 
que incorpore a todos los paísd .de la Asimismo, la administración Clinton 
región, manifestó la maestra Gómez Ar- ha reconocido que uno de los tres!pilares 
nau. . . . de su recuperación económica y. política 

Advirtió que, de lo c;on'trarjo, América . exterior desc¡¡nsa en la aprobación ·:rápi
Latina terminará reforzando fa tendencia da" del Tratado Trilateral de ,Libre 
de que sólo algunas naciones tendrán po- Comercio con México y Canadá. O 
sibilidades de crecimiento, mientras otras 
seguirán estancadas. Raúl Correa López 

~ . . .. 
La situación exig·e acelerar el proceso · 

Cuba requiere de invetsión extranjera parn 
re~tegrarse ala ~<?n?rn!a ·mundial 

l a empresa mixta y la inversión de el turismo y ~1 desarrollo de las tecnolo
'capital extranjero son aspectos esen- gías de punta, entre otras áreas, constitu

cialcs para la reintegración de Cuba a la _ yen, en esta estrategia, aspecto~._priprita-

economía mundial, afirmó el doctor Héc- ríos de atención. , ., ,,! 
tor Hcrnándcz Pardo, vicerre¡;tor ac.adé- Al dietar en el Instituto Matías Rome
mico del'lnstituto Superior de Relac'ioné·s:"t _to 4~·, Estudios Diplomáticos su con
Internacionales de dicho piHs. S~ñilló:qu(f -~·- ferencia Actualidad de Cub~: política, so-

- • - ., ,, .• ': • • • ~ ;>:' ::·- '<':-·.... . ~ .. . . :· . -~ . . 
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cjal y económica, el doctor Hemández 
Pardo· dijo que. las nuevas condiciones 

i· internacionales han propiciado la rees
. · . tructuración, de la ·e~onorrtía cubana, 

fe~ómeno que incluye "la estimulación 
, de capital extránjero en la isla, en condi
ciones ventajosas para los inversionistas". 
· Al considerar que el fenómeno consti-

. tuye una experiencia novedosa, advirtió 
que debe cumplir con requisitos mínimos 
como el respeto a la soberanía nacional y 

• el mantenimiento de la economía de equi
, dad, elementos fundamentales del 

prf:)Céso revolucionario cubano. 
Luego de indicar ·que en Cuba hay 

alrededor de 80 empresas mixtas y que 
México ocupa el segundo lugar· como 
país inversionista, después de España, él 
doctor Hemández Pardo subrayó que el 

. reto consiste en equilibrar los condicio
nantes de la economía mundial bajo estos 
requisitos nacionales. ' 

En tomo a la situación económiCa de 
Cuba, el vicerrector comentó que aunque 
su país atraviesa por su peor momento, 
existe confianza de que la nación pueda 
salir adelante. 

Asimismo, señaló que Cuba dispone de 
fuerza de trabajo altame1,1te calificada, ins
talaciones industriales e infraestructuras, lo 
que la convierte en un tenitorio con garan
tía a las inversiones de capital foráneo. 

Por otro lado, al referirse al derrumbe 
de la comunidad socialista europea, Her
nández Pardo explicó que dicho fenómeno 
privó a Cuba de su principal socio comer
cial y de prácticamente su única fuente de 
financiamiento externo, pues el 85 por 
ciento de sus importaciones procedían de 
esa área y el 75 de las exportaciones cuba
nas se dirigían a la URSS. 

Hemández Pardo subrayó que Cuba 
ha mostrado más de una vez su sentido de 
respOnsabilidad y tlexibifidad, su voca
ción al diálogo para discutir cualquier 
diferendo, en particular el suscitado his
tóricamente con Estados Unidos, siempre 
con base en la igualdad y el respeto a la 
soberanía cubana, al derecho a la autode
terminación y a la independencia, 
logrado después de más de un siglo de 
luchas y sacrificios. · · O 

'· 
Jaime 'Villagrcmb Lilbastida. 
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Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
Subdirección de Desarrollo Académico 

Departamento de Actualización Académica 

Programa de Actualización Académica 
para Profesores de Licenciatura 1993-11 

El Programa de Actualización Académica para Profesores 
de Licenciatura tiene como objetivo principal contribuir a la 
actl:Jallzación del académico y para ello, tanto las depen
dencias participantes como la 'DGAPA. suman esfuerzos y 
ofr~cen las actividades en las siguientes áreas que para el 

.. semestre: 1993.-11 se han preparado: 

- Bellas artes; se incluyen actividades para las disciplinas de 
Comunicación Gráfica. Arquitectura y Música. 

- Ciencias de la ingeniería; se incluyen actividades para las 
disciplinas de Ingeniería Civil e . lng~niería Eléctrica. · 

. - Ciencias agropecuarias; se incluyen actividades para las 
disciplinas de Medicina Veterinaria y Zootecnica, y Agronomía. 

- Ciencias de la salud; se incluyen actividades paro las 
disciplinas de Medicina, Salud. Odontología, Enfermería y Psi
cología. 

- Ciencias sociales; se incluyen actividades para las discipli
nas de Trabajo Social. Derecho, Ciencias Políticas y Comunica
ción. 

. - Económico-administrativas; se inCluyen actividades para 
lds disciplinas dé Economía y Contabilidad. · 

- Educativas; se incluyén actividades para las' disciplinas de 
Educación y Pedagogía.' 

- Físico-matemáticas; se incluyen actividades para las diS.ci
. plinas de Física y Matemáticas. 

- Humanidades clásicas; se incluyen actividades para las 
disciplinas de Filosofía y Literatura. " 

- Químico-biológicas; se incluyen actividades para la disci
plina de Biología. 

Informes e inscripciones. Departamento de Actualización 
Académica de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico; teléfonos 622-62-66, 622-62-57 y 665-32-65, de 9 a 
15 y de 17 a 20 horc:is. 
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Opera rock de la compañía de Agustín Morales 

En el Carlos Lazo, un divertimento 
músico.:.teatral sobre Tonantzin 

El mito de Tonantzin, madre de todos Sol, adorada por Jos mexicas en el cerro 
los dioses y símbolo de la Tierra y el - del Tepeyac antes de la llegada de los 

españoles, fue presentado como un es
pec;tácuio. de música rock en el teatro 
Carlos Lazo, de la FacÚitad de Arquitec
tura. 

·Sin ninguna referencia histórica, la 
compañja de Agustín Morales,' composi
tor ~e esta ópera, y Citlalixáyotl, director 
de escena, montaron en este recinto un 



~ -~- ---

divertimento musical que duró cerca de 
dos horas. 

La leyenda de la diosa indígena; que 
después vendría a ser suplantada por la 
virgen de Guadalupe, gracias al rriilagro 
de la aparición, se ilustró con la partici
pación de más de 20 actores en escena. 
El espectáculo comenzó cuando apena~ 

se habrían las puertas del teatro. Parecía 
que los ~ctores realizaban los últimos 
arreglos escenográficos; todo era parte 
del espectáculo, esc~níls cotidianas. 

En un primer momento, el escenario 
nos remitía al caos Úrbano, a la mezcla de 
personajes citadinos estereotipados en 
franca lucha por los espacios. De la con-

fusión destacaba entonces la pres¿;nc1a dt 
los elementos indígenas; la violencia y la 
indigencia eran patentes. · · . 

En cualquier sitio de,la ciudad, tíil Vf!Z . 

en la entrada de una estad~n del Metro, 

> 
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se desarroll aban las p1imeras escenas, 
apenas au xi 1 iadas por un montaje esceno
grá fi co a base de escaleras. Atrás del 
escenario, el grupo de rock -que hizo la 
parte más importante de esta ópera- toca-

al pasado; la evangelización llegó a esce
na, fa imposición de la fe y la intolerancia 
de la iglesia secular ante las costumbres 
indígenas. Dos sacerdotes encapuchados, 
que ridículamente bailaban y tendían re
des sobre los colonizados, al mismo tiem
po hacían una representación del proceso 
de conquista. Los franciscanos aparecie
ron con sus largas faldas café como 
protectores y humanistas. 

Lo cierto es que el nacimiento de la fe 
en escena ocurrió en el momento que la 
mismísima virgen de Guadalupe se apa- . 
reció con su voz dulce ante el indio Juan 

Díegci con fondo musical de rock. Este 
c.apít4lo ~uvo ·sus mom~ntos de originali- , 
dad cuando la virgen perdía la voz al 
hacerse presente ante el buen indio. 

A pesar de las fallas técnicas, se adi
vina cierta lección de congruencia reli
giosa, una f¡:¡rma alternativa para reva
lorar la espiritualidad perdida, aunque 
comenta el director que no existe más 
que un lenguaje teatral y musical para 
representar un divertimento a partir de 
este mito. El espectáculo se presenta en 
este teatro los martes y miércoles, a las 
20horas. O 

-EstelaA/cántara Mercado 
'· 

,,;,· ' 
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COMISION MIXTA DE BECAS 

l'IWRROGA DE RECEI'CION DE SOLICITUDES 
' ' 

' : Con relación a la convocatoria sobre BECAS ÉN IÑS1.1TUCIONES CON .. 
"' : ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM (CICLO ESCOLAR 93-94, " 

~ CALENDARIO "B") que la Comisión Mixta de Becas anunció e~ esta Gaceta en sus ~ 
~ números correspondientes del 24 de :mayo al rl de ju~io, se haée ·d~l conocimiento : 
« 

2 de los interesados que la fecha de recepción de. solicitudes se. pr~I'ongará hasta el 13 
~ 

2 de agosto del año en curso, con ia observación que ·no se realizárá ningún trámite .. 
2 durante el periodo vacacional, el cual comprende del 5 a1 .2J ·de julio del presente 

ha, mientras el grupo de actorcs-bailari- : 
año, considerando para ello los mismos lugar~s y requisitos publicados en su 

., ~ ncs coreaba las piezas musicales. ! 
La ópera roe k Tonantzin dio un vi·raje : oportunidad. ' . .. 

~~~-~illllilll.ii~IIJ,JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIII II II I IIII IIIIIIII 
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Riguroso seguimient? sobre su deteripro 

Medida.s de conservación para la 
Capilla Sixtina del arte rupestre 
Cada persona que e'ntra a la cueva de Altamira desprende 50 gramos 
de agua, 80 mil calorías y 17 litros de anhídrido carbónico 

C
onsiderada como la Capilla Sixtina . 
del arte rupestre, la cueva de Altami

ra, localizada en el norte de España, su
frió graves deterioros como resultado del 
alto número de visitantes, los que en oca
siones llegaron a ser mil 500 en un día. 
En 1977, al percatarse .de que "Jos colores 
de la cueva se opacaban, las autoridades 
españolas tomaron la decisión de cerrarla 
indefinidamente. 

de visitas que variaba de acuerdo con las 
condiciones climáticas que se presenta
ban en las diferentes estaciones del año. 

En entrevista a Gaceta UNAM, el doc
tor Vi llar explicó que su equipo de traba
jo estuvo integrado por un grupo multi
disciplinario, en el que participaron 
físicos, químicos, ingenieros, biólogos, 

·geólogos y arqueólogos. 

El trabajo de investigación 

Para poder sugerir las acciones ya des
critas, el do~tor Vi llar señaló: "antes que 
nada, había que caracterizar el microcli
ma de la cueva, integrado por una deter
minada temperatura, cierta cantidad de 
agua y una especial flora microbiana" . 
Además, en él intervienen las corrientes 
de aire provenientes de otras secciones de 
la cueva. 

Explicó que el proceso natural de de
terioro de las pinturas rupestres de Alta
mira comprende tres fases: la ocultación 
de la pintura, por una costra conocida 
como la "peste blanca" (consiste ésta en 
la acumulación de carbonatos y sales cál
cicas) ; luego, están las acciones químicas 
resultado del paso del agua, contamina
ción y flora microbiana y, finálmente, el 
desprendimiento de las pinturas por las 
variaciones del volumen de las rocas, 
caída de éstas y la humedad. 

Este deterioro se acentua porque 
cada persona que entra en la cueva 
desprende 50 -gramos de vapor de 

> 

La cueva requeria de acciones inme
diatas para su conservación; por esto, el 
Ministerio de Cultura español y un grupo 
de científicos, encabezado por el doctor 
Eugenio Villar-, profesor emérito de la 
Universidad de Cantabria, quien se en
cuentra de visita en México, iniciaron en 
1980 un estudio sobre el estado natural 
de la temperatura, el aire y la humedad de 
la cueva, y de cómo se veían altei"ados 
éstos por el número de visitantes . 

•• 1 ' _.;~ ~ ' ~ 
• ~~ ' \ -~ f ~\· • . 
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Una vez conocidos los resultados de 
dicho estudio, se estableció un régimen 
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" agua, 80 mil calorías y unos 17 litros de~ 

anhídrido carbónico por hora, provo- ~ 
cando un efecto de condensación que "
daña las pinturas. 

Aseveró el doctor Villar que se generó 
un debate cuando algunos visitantes co
mentaron que la cueva, que tiene el cue
llo dividido en dos por una falla, poseía 
colores distintos en ambas partes; "efec
tivamente, al hacer el estudio de color 
notamos esa diferencia". 

Al no permitir el paso de visitantes se 
recuperó el color, posiblemente se debió 
a que un velo de sales cálcicas cubría la 
pintura y, al desaparecer ese velo de 
pequeños cristales, el color reaparecía, 
"ya que es imposible que una pintura 
mejore por sí misma; sólo se conserva o 
se deteriora". 

A pesar de )a<; precauciones tomadas, no 
se puede predecir cuánto tiempo más pue

. den durar las pintura<;; solamente se habla 
de un orden de magnitud de deterioro. 

Ante esto existen dos actitudes para 
hacer frente a la conservación, comentó 
el doctor Villar. "La primera, destacar 

Doctor Eugenio Vill~r. 

que existen procesos naturales muy len
tos, tanto que casi no son medibles; con 
el fin de que no ~e alteren esos procesos 
hay que establecer límitantes en las visi
tas. La otra sería mantener el ambiente 
con aparatos que impidan la modifica-

Participarán en el programa Vasos· comunicantes 

Siete solistas y cinco grupos, ganadores 
del Festival Universitario de la Canción 

Con la participación de 23 finalistas, 
entre ellos grupos y solistas, se lle~ 

vó a cabo en la Sala Miguel Covarru
bias del Centro Cultural Universitario 
la etapa final del Quinto Festival Uni
versitario de la Canción, como parte de 
las actividades de la Primera Feria Na- . 
cional Universitaria del Disco y la Mú
sica, que se desarrolló en la carpa ubi 
cada en la explanada ·de las facultades 
de Química y Odontología. · 

El festival inició meses atrás con la 
participación de 5 mil200alumnos,2 mil 
100 solistas y 900 grupos de todas las 
escuelas de la Universidad, que en diver
sas etapas se fueron eliminando hasta 

quedar las 23 canciones finalistas . 
Tras la interpretación de cada una de 

las 23 melodías, el jurado declaró triun
fadores a los solistas: Luis Eduardo Flo
res, del CCH Vallejo; Sergio "Malvivi
do" y a Rubí Alejandra, del CCH 
Azcapotzalco; Laura Sosa, del CCH 
Oriente; Verónica Díaz Rodríguez, de la 
ENEP Acatlán; Anabel García, de la Fa
cultad de Derecho, y Laura Vázquez, de 
la ENEP lztacala. 

Y a los grupos: Voces anónimas, de 
la FES Cuautitlán ; La neura, de la Es
cuela Nacional de Artes Plásticas; Cu
rado de tuna, de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), Plantel4; Dimen-

ció!l de las condiciones naturales, lo que 
significaría una actitud drástica y poco 
recomendable". 

Propuestas para su conservación 

Entre las propuestas del doctor Villar 
para la conservaCión de las pinturas ru
pestres de Altamira se encuentran: el se-

. guimiento sobre los procesos que dete
rioran las pinturas como precipitaciones, 
disolución de los pigmentos y alteracio
nes de la roca por humedad. 

Además, se debe limitar el número de 
visitantes por mes y exigir que se calcen 
con zapatos especiales que impidan el 
traslado de· colonias de bacterias. Asimis
mo, es necesario estudiar las malforma-

. ciones específicas, mediante fotografías 
de cada pintura de la cueva, y hacer com
probaciones periódicas para saber si nc 
se han alterado. 

Finalmente, el d9ctor Eugenio Villar 
precisó que su proceso de investigación 
puede ser aplicado para cualquier tipo de 
pinturas rupestres que se encuentren en 
el interior o en el exterior, como las 
pinturas rupestres localizadas en Baja 
California. O 

Música vernácula interpretaron algunos de Jos 
jóvenl'S universitarios participantes 
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' El festival se llevó a cabo con la participación de 23 finalist·as; 12 fueron premiados. 

Se realizó en la Casa del Lago 

sión cuatro, de la Facultad de Ar
quitectura , y Serpiente, de la ENP, 
Plantel 2. 

Los galardonados, además de diplúma 
de reconbcimiento, obtuvieron la oportu
nidad de participar el viernes 18 de junio 
en el programa Vasos comunicantes de 
Radio UNAM, así como posteriormente 
en presentaciones y difusión en progra
mas de radio y televisión. 

El jurado estuvo integrado por Rafael 
Cardona, del Instituto Mexicano de la 
Radio; Efrén Huerta, de Amprofón; el 
especialista en música Alberto Garay; 
María Eugenia Esesorte, editora de mú
sica, y los cantautores María Eva Avilés , 
Noemí Mondragón, Manolo Santamaría 
y Juan Daniel Vargas. O 

L a batería tiene más de 100 años de 
existencia; este instrumento es el re

sultado de la mezcla de diversos tambo
res, combinación que ha sido utilizada 
por los negros para expresar libertad, opi
nó el intérprete de jazz Jorge Leal , quien 
participó en el Tercer Encuentrd de Ba
teristas realizado en la Casa del La-

El tie1npo se convirtió en música en 
el Tercer Encuentro de Bateristas 

g~ N 

El profesor Leal expresó que el~ 
blues es el padre del jazz, y éste a su ·B 
vez lo es del rack, ritmos y sonidos~ 
que al paso del tiempo han formado ~ 
nuevas melodías . Indicó que la~ • 
samba no es un ritmo, sino que for
ma parte de una religión; sus deri
vaciones han surgido de un senti- · 
miento autóctono y nacional, como 
el bossanova, la samba mangueira y 
la moderna. 

Por su pm1e el estudiante de la 
Escuela Nacional de · Música 
((ENM), Vicente Sánchez, ejecutó 
la pieza Amarillo después de la llu
via, melodía interpretada en tambo
res a ritmo lento, el cual se transfor
mó a rápido; el tiempo se convirtió 
en sonidos. 

sical. Esta obra fue interpretada con ma
rimba y ocupó cuatro baquetas, lo que 
hace más difícil su realización. O 

Vicente Sánchez también inter
pretó la pieza Inspiración diabóli
ca, de Rita Yagua; su ejecución fue 
motivo de nutridos aplausos y reco
nocimiento por su gran calidad mu-

La batería tie.ne más de 100 años de existencia, dijo el 
intérprete de jazz jorge Leal, quien participó en el =..-..,....,!:iíl!!" 
Tercer Encuentro de llat•.•ristas. 
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El compacto se produce en 4.5 segundos, 22 el LP 

Desde 1895, México dio beligerancia 
extraordinaria al trabajo fonográfico 
Impresionantes cambios tecnológicos vive la industria del disco; ya 
se estudian el casete digital y el mini disc: Luis Arias 

Con gran rapidez se están viviendo ~ 
en el mundo musical cambios ~ 

verdaderamente impresionantes en ~ 
lo tecnológico, tanto así que la mayo- : 
ría de las veces no hay tiempo para ~ 
detenerse a analizar qué es lo que está 
sucediendo. 

Eu los próximos años lo más im
poi1ante dentro del mundo de la pro
ducción y reproducción de grabacio
nes quizá sea el marco jurídico por 
medio del cual el autor pueda tener 
la posibilidad de c·obrar los derechos 
de su obra. 

De esta forma se expresó el licen
ciado Bernardo Yanselson, director 
de la empresa Promocorp, durante la 
mesa redonda De 78 RPM al disco 
compacto, que tuvo lugar el pasado 
1 5 de junio dentro del marco de la 
Primera Feria Nacional Universitaria 
del Disco y la Música. 

favor del casete yAO por ciento del disco 
compacto. 

De acuerdo con estas demandas, afir
mó, "hemos tenido que fabricar las nue
vas formas de escuchar la música". Así, 
desde hace algunos años apareció· el ca
sete, que es en nuestros días la forma más 
popular de escuchar una grabación, y el 
cual nosotros lo fabricamos desde hace 

12 años. 
Y hace tres años aproximada

mente nació en nuestra compañía 
una inquietud: la de traer a México 
la fabricación del compactdisc. Este 
formato, agregó, "relativamente n_ue
vo para nuestro país -aparecía en al
gunos centros comerciales Q casas 
especializadas en música clásica y 
con pocos ejemplares a disposición 
del público-, sahíamos que iba a te
ner mucho éxito, no nada más aquí 
sino en Latinoamérica". 

De este modo fue que en agosto 
de 1990 pusimos en funcionamiento 
nuestra primera máquina de inyec

. ción de discos compaetos . . 

El futuro, que va más rápido de las 
78 RPM, está en la importancia de 
generar un marco adecuado para dar-

El disco de 78 Rl'l'lil ya no se encuentra en México, le 
espera lo mismo al de 33 con los cambios tecnológicos. 

Ahora, puntualizó, han surgido 
nuevos formatos que vienen a poner
nos a estudiar esas tecnologías y a 
cambiar los sistemas tradicionales, 
como el casete digital -el anterior es 
análogo- y el mini disc -que física
mente tiene un tamaño de la cuarta 
parte del compact disc y la misma 
capacida.d (hasta setenta minutos) 
para captar información. 

le a cada quien lo que le corresponde, 
comentó. Lo que sí espero que no cambie 
"es la sensibilidad ··humana para seguir 
creando". 

Más adelante, el licenciado Enrique 
Rivas Paniagua, productor de Radio Edu
cación, expresó que independientemente 
de la técnica que se utilice para fabricar 
discos, quedan situaciones o problemas 
de contenido, de información referente al 
acetato y a quién interpreta, produce, et
céter.a; y conforme hemos ganado en téc
nica, las posibilidades de informar en las 
carátulas se reducen junto con el tamaño 
del producto. 

Otro aspecto que tocó fue el de las 
grabac iones "no comerciales", dentro de 
las que se encuentra el rubro del "registro 
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de campo" de la música popular mexica
na, que es de gran importancia para Mé
xico debido a que forman parte de su 
memoria histórica musical. En este punto 
-dijo-, debemos tomar en cuenta lo hecho 
al respecto, pero aún más, lo que estamos 
dejando de lado, lo que subsiste todavía 
por allí. 

Por su parte, el licenciado Luis Arias 
Barrera, director general de Sonopress 
(compañía dedicada a la manufactura de 
discos, a la que perteneciera una de las 
~rimeras plantas productoras de LP -he
chos de pasta- de México, la de RCA 
Víctor, que fue cerrada en febrero pasa
do), señaló que para finales de este año, 
según ciertas estimaciones, el mercado se 
estará comportando entre 60 por ciento a 

Después, el ingeniero José Luis Pérez, 
director de manufactura de Sonopress, 
señaló que los discos compactos se pro
ducen en un tiempo de 4.5 segundos en 
comparación con los 22 segundos que se 
utilizaban para cada LP. · · 

En su momento, el investigador Jesús 
Flores Escalante, presidente de la Aso
ciación Mexicana de 'Estudios Fonográ
ficos (AMEF), dijo que si algún lugar de 
Latinoamérica tiene preponderancia den
tro del trabajo fonográfico es México, 
porque en nuestro país a partir de 1895 se 
si tuaron una serie de empresas, de pione
ros, que dieron una beligerancia extraor
dinaria al trabajo de grabación. 

Sin embargo, la grabación comercial 
-desde siempre- "ha representado para la 
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investigación académica una especie de puJar mexicana en Colombia o España, 
tabú, sin saber que este tipo de material , por mencionar sólo algunos países. 
en sus inicios y ~hora, forma parte de un Al ahondar más acerca de la cuestión 
acervo extraordinario de personalidades, . histórica del disco de 78 RP~. el disco 
géneros, formas y estilos musicales", o viejo de pasta, el LP, y ahora el disco 
sin tomar en cuenta que "dentro de la compacto . en México, el doctor Pablo 
mú'sica existe una finalidad históric.a y Dueñas, secretario de la Asociación Me
social". xicana de Estudios Fonográficos, señaló 

Nosotros que en la AMEF r.os dedi- ·que era muy doloroso encontrarnos con 
camos al trabajo sobre di scos comercia- que países 'como Estados Unidos o Cuba 
les a 78, 45 y 33 RP)\1, y en estos mamen- conocen perfectamc;:nte su historia musí
tos ya al disco compacto, advertimos que · . cal, y que México poco a poco la iba 
una gran afluencia de investigadores, .co- ' .perdiem;lo. ' 
l.ecc-ionistas y de gente encargada de la Aquellas figuras legandarias en el 
recuperación del disco de 78 RPM, no se canto. como María Conesa, Alfonso Ortiz 
encuentra en México. Hay quienes espe- · Tirado, Esperanza Iris o Juan Arvizu, 
-cialmente catalogan discos de música po- _escenas callejeras y diálogos costumbris-

Lo clás.ico: toda expresión de alta rriai~tría 

Jflta presupuesto y actualizar planes 
de estudio en las escuelas de música 
Entre otros peligros que acechan a esto~ recintos está la deserción 
escolar que llega a 98 por ciento: HugoRósales Cruz 

L a música clásica se encuentra amena-
• zada y deformada por los patrones de : ~ 

consumo masivo de la música comercial : . ~ 
·afirmó el maestro H ugo Rosales Cruz, de § 
la Escuela Nacional de Mús ica (ENM), al ~ 

. participar en la mesa redonda ¿Y ·la mú- ~ 
·sica clásica hoy?, como parte de la Prime-
rl) Feria Nacional Universi taria del Disco 
y la Música que se desarrolla en la expla
nada de las facultades de . Química y 
J~¿ntología . 

«1!11\dvirtió sobre los peligros que ace
chan a la música clásica, señalando que 

- "son pocas las escuelas de música que· 
existen en el país; la educación que éstas 
imparten sólo es para una minoría, ha
ciendo a un lado gran parte del poder 
creativo. El salario de trabajadores y 
maestros es bajo; igual sucede con el. 
presupuesto que se destina para estas es
cuelas, donde los planes son obsoletos y· 
la deserción escolar es de l 98. por ciento" . 

El maestro Rosales Cruz destacó que 
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Félix Mcndelssohn. 

tas estaban totalmente OJVJoaous. c su1 e:. 

la razón fundamental de que la AMEF 
surja hacia 1984 y se encuentre en la 
actualidad ante la tarea de clasificar y 
estudiar a cuatro y medio millones de 
discos. 

Para el doctor Pablo Dueñas es desa
fortunado que "el disco por lo general se 
movió (y mueve) por una cuestión mera
mente comercial-y lo mismo ha sucedido 
con los cambios de formato- ; muy pocas 
personas, añadió, se han preocupado por 
recuperar las grabaciones históricas", 
que es obvio no tienen una venta ni de tres 
mil discos por edición. O 

Pía Herrera Vázquez 

"el concepto clásico es un término tan 
universal que no llega a atrapar aspectos 
concretos" . La categoría sociocultural de 
lo clásico en la música significa una va
loración cua!Úativa de las obras musica
les que han resistido la prueba del tiempo, 
convirtiéndose en modelos dignos de 
imitación y emulación creativa. 

Lo clásico, agregó, es una categoría 
valorativa sociocultural que se presenta 
cuando un momento histórico alcanza un 
especial nivel de desarrollo, expresividad 
y maestría. 

En la cultura occidental , indicó el 
maestro Rosales Cruz, el término clásico 
se ha acuñado para una época del arte y 
de la música euroccidental , que se ubica 
desde la segunda mitad del siglo XVIII 
hasta principios del XIX. El clasicismo 
occidental se funda en la imitación de 
modelos y prototipos de las culturas grie
ga y romana, a las cuales idealizan y 
consideran patrón perfecto de expresivi
dad y belleza, reconociendo en ella la 
paternidad de toda esa cultura europea 
euroccidental. 

Lo clásico no es un atributo exclusivo 
de Occidente, como se lee en ocasiones 
en nuestros libros de historia de la cultura 
o de la música. Si se considera una cate
goría valorativa de la cultura y el arte, 
esto implica que lo clásico también se 
encuentra en obras consagradas de alta 
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maestría de culturas no occidentales 
. de todos los continentes. Por tanto, ya_ 

· · "" .. sea música occidental, africana, de 
Asia o de América, todas tienen ex-. 

":ponentes representativos de alta 
maestría que también pudieran dcno-

. minarse como expresiones clásicas 
·"'- de la música. 

Es importante que tanto músicos, 
,. , · .musicólogos e historiadores se pon

·. ·~ · · gan de acuerdo en cuanto a la termi
.. .. .. nología musical, para evitar interpre

... ~ "taciones parciales o negativas de este 
. , J.__ .tipo de arte. 

El término música clásica, en opo-
. · sición al de música popular, tiene 

....... connotaciones clasistas y elitistas que 
. ··. · pretenden contraponer y divorciar de 
:. _; :manera irreconciliable la m~sica aca-
.. "" .démica o clásica con la popular, a la 

·· "' · cual considera inculta y subdesarro
. ;: ... liada, siendo que esta última, por su 
........ antigüedad y sabiduría milenarias, es 
.. : . !abase cultural del arte musical, con-

Ludwig van Becthovcn . 

·~: .. ·· Recreación del folclor popular en 
_el compacto de Eraclio Zepeda 

....... ' · 
-~· .. Disco con narraciones amenas y lenguaje coloquial, que hace brincar 
, . :: .~la palabra de la boca al oído para que continúe viva 

. ,La niña sapa, Caballo viejo, Sri encan-
.. ,. ... . tudorde serpientes, Chachalacoclia-
. " 'chalaquito y El monje extrmio son los 

títulos de los cinc·o cuentos que confof: 
· .. ., · man el disco compacto Eraclio Zepeda 
.. .. ,: .. conversa que recientemente fue presen

N .. . , tado por el ingeniero Fernando Díez Ur
, · ~ · · ·danivia, quien es el productor ejecutivo, 
·r; ,., ·en el marco de la Feria Nacional U ni ver
: ... .. -sitaria del Disco y la Mú~ic~: 
··: r . .,. ' El ingeniero DÍez Urdanivia expresó 

que este disco es producto de un~ entra
. ñable amistad con Eraclio Zepeda, y el 

....... primero de una serie de discos dedicados 
a la literatura en la cual participarán gran-

' ., . 

des personalidades de este ámbito, y qué 
mejor que iniciarla con un cuentero como 
"Laco". 

Por su pa11e, Eraclio Zepeda, director 
de Radio UNAM, explicó que un cuente-

- ro inventa historias; es aquel que agrega 
al mundo algo que no ha existido nunca 
antes. La diferencia entre ur. cuentero y 
un contador de historias es la misma que 
existe entre un poeta y un declamador. 
Cualquier cosa que la imaginación aporte 
es absolutamente aceptable, la verdad li
ten':lria tiene tanto derecho a existir como 
la verdad hi stórica, siempre.y cuando esté 
bien hecha. 

cluyó el maestro Rosales Cruz. 
Por su parte, el también maestro de 

la ENM, Felipe Ramírez Gil, señaló 
que la crítica en música no ha avan
zado. Más allá de ia identificación de 
las fuentes y proveniencias populares 
y folclóricas de los temas y motivos 
desplegados en las obras nacionales 
más conocidas, se ha limitado a sub
rayar la existencia de unas esencias 
nacionales inaprensibles . 

"El saber, por ejemplo, que el 
compositor Carlos Chávez utiliza una 
melodía yaqui, Silvestre Revueltas 
transforma temas de origen mestizo y 
Pablo Moncayo estiliza un huapango, 
que no 'es sino un son veracruz 
para convertirlo en una brillante p1eza 
de concierto, poco favorece a un acer
camiento o a un conocimiento de las 
obras nacionalistas", precisó Ramírez 
Gil. 

Luis Alfonso Estrada, catedrático de 
la Escuela Nacional de Música, opinó 
que el disco se debe contemplar como 
un canal y una fuente de búsqueda de 
los autores de ayer: los clásicos. O 

Er~clio Zepeda, director de Radio UNAM. 
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Al referirse al contenido de su obra 
discográfica, el intérprete de Panch.o 
Villa en México Insurgente destacó la 
importancia que para él significa que 
sus cuentos se plasmen en este tipo· de 
material, ya que ello signific·a· "la me-

jor manera de apres:::r la historia, antes de 
matarla". 

Finalmente, Eraclio Zepeda señaló 
que mientras las historias se puedan con
tar continuarán vivas, se podrán mover 
por todos lado!:. Por ello el presentarlas 

Pormenores sobre lo que sucede tras bambalinas 

Mi historia secreta de la música: las 
vivencias de un rep~esentante artístico 

~ 

Representar artistas es un tra- ,~ 
bajo arduo, difícil y -la ma- ~ 

yor de las veces- poco rec<?noci- ~ 
do. Quien a esto se dedica es ~ 

e 
aquella persona callada que ac- "-
túa atrás del escenapo, que ve y 
prevé quién es el artísta, re escri
be, lo llama, lo busca, va porél 
al aeropuerto, cuida que coma 
bien, que no se enferme, ~ue to
que, que le paguen, en ·fin, es 
parte de ese complicado mundo · 
secreto que hay tras bambalinas. 

Es por ello, para que el públi-
' co en general conozca lo que 

significa ser representan~e, que 
el maestro Fernando Diez de-Ur- · 
danivia escribe el libro Mi 
historia secreta de la' música 
(Editorial Luzam), el cual se pre
sentó el pasado 17 de junio en la 
Primera Feria Nacional del Dis-,-
coy la Música. 

A comentarlo acudió la maes
tra Thusnelda Nieto Jara, direc- · 

en un disco permite que la palabra quede 
ahí, brincando de la boca al oído, pero 
una vez que se transcriban al papel, la 
letra supeditará a la palabra. O 

mos agradecer y admirar, porque el es
fuerzo que realiza este personaje para que 
uno pueda apreciar un concierto o ver a 
algún artista en el escenario, requiere de 
un enorme esfuerzo. 

Más adelante el propio Fernando 
Díez de Urdanivia aclaró que 
gracias a que dejó de ser repre
sentante hace más de una década 
-aunque siempre con la mejor 
disposición de hacer lo que se 
pueda por traer a nuestro .país a 
grandes artistas- es que escribe 
Mi l¡istoria secreta de la músi
ca, pues "al ya no estar involu
crado directamente con esta ac
tividad puedo hablar de las 
cosas que expongo en el texto". 

Surge de un hecho para mí 
fundamental -dijo-, como lo son 
los efectos que produce ese fenó
meno, ese milagro al que todos 
alguna vez hemos asistido, y que 
denominamos concierto. 

Además, señaló que el libro 
''representa tan sólo una parte de 
lo que he vivido", ya que he pre
tendido que sea un anecdotario 
blanco, donde no se pone a nadie 
en evidencia, no se dicen cosas 
desagradables, y la sonrisa del 
lector se provoca a base de no 
lastimar a ninguna persona". 

tora de la Escuela Nacional de 
Música, quien señaló que ·:el tex Thusnelda Nieto, directora de la ENM, y Fernando Díez de Urdani

via, autor de Mi llistoria secreta de la música. 

Otra cuestión que motivó 
a Fernando Díez a elaborar 
este libro, según lo comentó, es 
su preocupación porque se co

to, en el cual el autor cuenta al
gunas de las anécdotas que le . 
ocurrieron mientras se dedicó de tiempo 
completo a este trabajo, se lee de un ' ti- ' 
rón', porque además de que Fernando 
Díez escribe muy gracioso, hace de. sus 
experiencias -que frecuentemente se pue
den calificar de pesares- una broma": 

Al hacer referencia a algÚnas de las 
historias que allí cuenta el autor de Mi 
historia secreta de la música, Thusn~lda . 
Nieto señaló que una de las cuestiones 
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con las que se llega a enfrentar un repre
sentante es con el cuidado de: instrumen
to musical del artista o, en su defecto, con 
la manera de conseguir el adecuado a sus 
necesidades . 

Se pasan momentos muy difíciles, 
prosiguió la maestra Nieto, y el repre
sentante es quien se queda viendo qué y 
cómo hacer para que las cosas funcionen . 
En verdad esta profesión secreta la debe-

nozca todo el 'tejemaneje' interno de los 
. conciertos, así como que comprendamos 
lo que estamos viviendo, ya que en mu
chas ocasiones, si apreciamos algún error 
-como público siempre exigimos la per
fección y no podemos tolerar niguna fa
lla-, tengamos en cuenta que ocurre por 
infinidad de causas. G 

Pía Herrera Vázquez 



El etnomusicólogo estudia el origen 
y motivo de los géneros musicales 

do durante el transcurso de todos los 
tiempos se puede calificar como contem
poránea, pues rescata las expresiones so
noras de las culturas antiguas. La validez 
de las diversas manifestaciones encuen

. tra su explicación en que son producto de 
los hombres y, en su tiempo, cumplieron 
funciones sociales y rituales. 

Por medio de la etnomusicologfa po
demos difundir nuestras necesidades por 
medio de símbolos de identificación mu
sical. Tal es el caso de lo que sucede 
cuando cada sector de la población -ni
ños, jóvenes y adultos- tiene una prefe
rencia musical específica, concluyó Gon
zalo Camacho. 

Por su parte, Agustín Pi mente!, funda
dor del grupo Tribu, expresó su pre.jk 
pación por lograr un contacto más directo 
con las regiones aisladas. Su método de 
investigación pretende lograr una mutua 
colaboración entre investigadores y mú
sicos indígenas. 

Angel Agustín Pimcntcl, Guillermo Contrcras, Gonzalo Camacho y Alberto Ellas Cardozo, durante 
la conferencia Las manifL'Sillcioncs culturales vistas a través de la etnomusicología. 

A este acercamiento, practicado me
diante el estudio de instrumentos musica
les diversos; el cual permite un adecuado 
conocimiento de las culturas, lo denomi
nó arqueomusicología. 

L a etnomusicología tiene como finali
dad estudiar el origen y motivo de los 

diferentes tipos musicales . Cada uno de 
estos géneros refleja su propia cultura e 
ideología a través del lenguaje musical ~ 

aportando de esta manera elementos a la 
cultura universal. 

Los etnomusicólogos pretenden des
cifrar mensajes traduciendo las diferen
tes culturas musicales para hacerlas com
prensibles a todos. 

De esta manera dio inicio la conferen
cia titulada Las manifestaciones musica
les vistas a través de la etnomusicología, 
en la que estuvieron el doctor Gonzalo 
Camacho, maestro de la Escuela Nacio
nal de Música (ENM); el doctor Angel 
Agustín Pimentel, integrante del grupo 
musical Tribu y, en representación del 
licenciado José Antonio Ochoa, el etnó
logo Alberto Elías Cardoso, maestro de 
laENM. 

Durante su participación en el marco 
de la Feria Nacional Universitaria del 
Disco y la Mú~ :.=a, el ·doctor Gonzalo 
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Camacho explicó que el fenómeno musi
cal, visto por los etnomusicólogos, de
muestra la existencia de diferentes géne
ros musicales como sistemas de comu
nicación. 

Los diferentes lenguajes musicales, 
señaló, son una manifestación universal 
conformada en ca~a época, donde, me
diante los diferentes códigos, el etnomu
sicólogo da cuenta de las diferencias y 
semejanzas de las diversas formas de ha
cer música; de esta manera logra preser
var la universalidad musical. 

Añadió que la música que ha persistí-

El etnólogo Alberto Elfas Cardoso ha
bló de la carencia que tienen las institu
ciones que preparan entnomusicólogos, 
para que en ellas adquieran un adecuado 
.conocimiento. 

Para el especialista la ENM y la Es
cuela Nacional de Antropología e Histo
ria · (ENAH), ambas con ia carrer~ 
Etnorriusicología, se han desarro · 
con un programa inadecuado, que se en
foca únicamente al estudio de la música 
indígena, no obstante que esta disciplina 
debe enfoéarse a ·todos los géneros y ver
tientes musicales. O 

............................................................................... . 
Cine Club Ciencias 

Hoy proyectará: Morir en Madrid 
Funciones: 11:30,14:15, 17 'y 19:30horas 
Sede: Auditorio de la Facultad de Ciencias 

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria 

··················i···················~·············~····················~·--
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Obra musica~ escrita para orquesta qe c~mara to prehispánico, produjeran sonidos es
peciales. 

La lucha épica entre el bien y el mal en el 
disco Opera Ambrosio, de Antonio Guzmán 

La creación musical de José Antonio 
Guzmán muestra una clara sonoridad, así 
como la utilización de una técnicli-·muy 
peculiar, que a lo largo de la obra permite 
escuchar un collage de estilos musicales, 
que va de los boleros, corridos, tangas. 
fox trots, hasta música de Rossini, DoiH
zetti y Monteverdi, a quienes se les rinªe 
un homenaje. 

L
a lucha épica entre el bien y el mal, el 
amor y la muerte, el destino y la liber

tad, están presentes en la Opera Ambro
sio, basada en la novela gótica El monje, 
de Matthew Lewis. 

Opera Ambrosio es una grabación in
tegral en disco compacto, cuya caracte
rística principal está en que conserva la 
transparencia y presencia de la puesta en · 
escena. 

-~ Ambrosio, escrita para orquesta de cá
~ara de 35 instrumentos, incluye una 

sección de percusión integrada por casta-· 
. ñuelas, máquinas de efectos de viento y 
rayos, gong, maracas y silbatos preco
lombinos, así como un coro de cuatro 
voces y solistas que, juntos, producen el 

Los medio s de comunicacwn han 
homogeneizado el gusto por la nueva música 
popular .. 

Como en épocas pasadas, la ~1úsica 
popular ha jugado una doble función: 

defender los intereses de la clase domi
nante y formar parte de una cultura de 
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efecto de una orquesta mayor. 
La obra recrea la historia del fraile 

Ambrosio, quien después de predicar 
contra los siete pecados capitales, iróni
camente cae en ellos. 

Durantda presentación del compacto 
Opera Ambrosio, realizada en el marco 
de la Primera Feria Nacional Universita
ria del Disco y la Música, el compositor 
.y autor del mismo, José Antonio Guz
mán, de la Escuela Nacional de Música, 
comentó que la grabación del disco se 
realizÓ en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario . 

Informó que durante la grabación se 
pretendió dar un ambiente vivo, en el que 
efectos novedoso-s, como el uso del silba-

Algunos de los elementos musical~s 
utilizados por Guzmán van desde lQS pa
sajes recitativos, los ritomellos, hasta las 

.fugas y contrapuntos; en síntesis, re.capi
tula el tema barroco original. 

La técnica de grabación se coiftpu
so de un equipo especial queinctuyó 
un micrófono ambiental, construido 
especialmente por el ingeniero de:gra
bación Bob Katz, que permitió captar 
la pu~eza del sonido y profundiqª~ dé 
la obra. . · · ·:.~ O 

-~-.~ ... 

No guerrilleros ni militantes, pero 
el músico sí debe crear contenidos 
La función s_pcial de la música popular es generar la reflexión, 
mediante piezas musicales que proyecten una realidad 

masas. Hoy día, los medios masivos de 
comunicación, y principalmente la radio, 
nos hace concebi r el folclor y el senti
mentalismo hacia los símbolos patrios 
como lo popular. 

Haciendo un poco de historia, se dice 
que durante la Colonia surgió la música 
popular con los famosos "sonecitos del 
país", como símbolo de una actitud de 
independencia de la metrópoli . Asimis
mo, el corrido popular mexicano, que 
nace en 181 O y alcanza su auge como 
género popular en la Revolución, consti
tuyó por mucho tiempo una especie de 
periódico, mediante el cual el pueblo se 
enteraba de los sucesos que acontecieron 
en las diversas etapas de nuestra historia. 

En este contexto, el compositor y can-

tan te de música popular mexicana, o ·scar 
Chávez, quien se ha caracterizado por 
interpretar músic'a de protesta, men~ionó 
'que la denominada nueva música popular 
es producto de la masificación de· los 
medios de comunicación y de una homo
geneización en el gusto general. 

La música popular -dijo- debe ser una 
forma de , manifestar nuestra manera de 
vivir. Cuando en las canciones se hable 
de una realidad verdadera y de manera 
emotiva, ésta será duradera, del dori~inio 
público, y permanecerá en la memóri'a de 
todos· porque contendrá calidad lite~aria 
y musical. 

Al final Osear Chávez destacó que la 
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mus1ca es un medio más que tiene la 
humanidad para expresar un estado de 
ánimo: "es díficil, pero no imposible, 
cambiar la trayectoria de los hechos a 
~~avés de ella". 

Por su parte Armando Vega Gil, inte
grante del grupo musical Botellita deJe
rez, mencionó que con la denominada 
nueva música popular mexicana lo que se 
pretende es invadir el mercado nacional, 
saturarlo y agotarlo; es decir, las cancio
nes ya no se hacen para siempre, sino 
para que se gasten y se agoten, y poder 
lanzar un nuevo producto; tal es la magia 
que tienen en sus manos los mass media. 

Subrayó que la cultura industrial de 
nuestros días no tiene memoria histórica, 
porque persigue la finalidad de acelerar 
y renovar el co11sumismo de masas; la 
nueva música popular se caracteriza en
tonces por su gran capacidad de atraer y 
seducir con un nuevo éxito radiofónico, 
con un nuevo lanzamiento. 

· Canciones gastronómicas, como las 
que tarareamos en función directa a las 

. veces que suenen . en la radio, que no 
permiten pensar a Jos obreros, a las amas 
de casa, a los burócratas y a los estudian
tes, porque se les escapa la vida en el 
ajetreo cotidiano, hacen vacía de refle
xiones y cuestionamientos a las masas. 

Pqr último, Armado Vega Gil destacó 
que es necesario hacer una demanda po
pular radical, en una plataforma cultural, 
.en donde se defina cómo poner fin a esa 
tendencia homogeneizadora, tasadora -y 

Cómo es posible que de un aspecto ¿ tan atroz, como lo es la guerra, 
pueda surgir parte de ese espíritu sublime 
que se transforma en arte? Cubrir los 
frentes de batalla ha si4o desde siempre 
una labor loable y destacada. de práctica
mente todos lós periódicos del mundo. 
En ese campo se encuentra de todo: desde 
notas absurdas hasta obras de arte. 

Lo anterior fue expresado durante la 
conferencia El periodismo y la literatura 
·desde la perspectiva de Jos corresponsa-
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Osear Cháwz, Armando Vega Gil (Botellita de Jerez) e Ignacio Betancourt. 

vacía que proporcionan los medios de 
comunicación mediante la llamada músi
ca popular. 

En su momento, el escritor Ignacio 
Betancourt señaló que cada quien puede 
tener una definición propia de lo popular. 
Para él, no puede ir en contra de los 
propios intereses. Lo popular es anóni
mo, Jo que a través de Jmbños ha pasado 
a formar parte de una tradición. 

Lo popular se debe juzgar a partir de 
sus efectos. Las grandes sinfonías, Jos 
mejores ballets, la pintura más abstracta 
es Jo pbpular, porque finalmente, cuando 
esto sea parte del consumo ,de las masas, 
cuando la mayoría pueda disfrutar de 
esas expresiones del arte, estarán contri-

huyendo al enriquecimiento de su sensi
bilidad, beneficiando a la sociedad y, por 
lo tanto, serán populares. 
. Para concluir el acto que formó parte 

de las actividades de la Primera Feria 
Nacional Universitaria del Disco y la 
Música, los tres conferenciantes coinci
dieron en señalar que no se trata de que 
los músicos se vuelvan guerrilleros o mi
litantes para transformar esa música va
cía de retlex,iones y contenidos; lo que se 
pretende es que ésta cumpla una función 
social; es decir, que sus contenidos refle
jen la realidad, para permitir la retlexi~ 
y, ¿por qué no?, el cambio. l~ 

Cubrir el frente de batalla: labor destacada 

Siempre con un olor a adrenalina el 
trabajo dei ·corresponsal de guerra 
les de guerra, por el sociólogo y periodis
ta Andrés Ruiz, con la cual se cerró el 
ciclo de la Semana de comunicación de 
la ENEP Aragón. 

Andrés Ruiz mencionó que el traba
jo del corresponsal de guerra es un gé
nero que cruza fronteras y tiempos, en 
el que se.encuentran inmersos periodis-
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tas de todas las. nacionalida
des, cubriendo guerras en to
do el mundo de manera bri
llante. 

Sin embargo, agregó, no 
todos los trabajos de los co
rresponsales de guerra tie
nen calidad; aunque for
malmente estén correctos, 
su escritura puede ser pla
na, ausente, aséptica en 
much as ocasio nes . En 
otros casos, se trata de una 
desinformación, es decir, 
alguno s corres ponsales 

Í[JP servido en esta labor a 
· .:argo de agencias de inteli

gencia de todo el mundo. 

te a los ojos cada día, la 
muerte que se aproxima a 
ellos y la muerte de los seres 
que se encuentra a lo largo 
del camino. 

Reiteró Andrés Ruiz que 
esta actividad es un retomo
numental para el periodista 
que lo hace, en el que sólo 
pocos han desarrollado un 
trabajo de manera magistral. 
La única diferencia que exis
te entre la literatura y la gue
rra, lo que separa a estas d9s 
formas de expresión, son .la 
realidad y la ficción; la_s 
fronteras desaparecen, se ha
ce literatura en las condicio
nes más difíciles; pero tam
bién se hace periodismo, se 
informa de manera absoluta. 

La cobertura de guerra ha 
sido para muchos escritores 
una escuela de periodismo y 
de literatura, concluyó An
drés Ruiz. 

Por el contrario, señaló, 
hay quienes han hecho 
obras de arte de su trabajo 
en la cobertura de guerra. 
Se trata de un periodismo 
de urgencia, redactado er 
el filo de una navaja, en el 
que no se tiene la posibili
dad de gozar de las como
didades que el desempeño 
de otros trabajos requieren. 
Obras como las realizadas 
por Ernest Hemingway, 
Emilio Suri Quezada, John 

El trabajo del corresp~nsal de guerra es un género que cruza fronteras y 
tiempos; periodistas de todas las nacionalidades están inmersos. 

Al final, la profesora 
Concepción Estrada García, 
jefa de la carrera de Comuni
cación y Periodismo, al clau
surar la Semana de la comu-

Reed y Ryszard Kapuscinsky, entre 
, otros, lo demuestran. 
áli.;.El trabajo del corresponsal de guerra 
'"l!fdifícil porque existe una equidistancia 

entre la emoción y la descripción. Gene
ralmente los reportes que surgen de este 
trabajo tienen olor a adrenalina. Al reali
zar su trabajo, los reporteros ven la muer-

Para el Colegio de Bachilleres,. e~ treno 
de la coreografía. Estadas del alma , 
En el Carlos Lazo el Taller Coreográfico presentó por primera vez en 
el mundo la obra musical de Alexander Scriabin 

Con motivo de la Semana de la danza movimientos, de la Sonata número 3 de 
del Colegio de Bachilleres, e_! Taller ' Alex.ander Scriabin. 

Córeográfico (TC) de la UNAM, dirigido Estados del alma es una obra musical 
'por Gloria Contreras, en su XLIX tempo- que consta de dos Pas de deru que des
rada, se presentó en el T\!atro Carlos Lazo criben diferentes lazos afectivos. El pri
'de la Facultad de Arquitectura (FA) •. don- mero .trata sobre el amor fraternal, y el 
'de estrenó a nivel mundial la obra Est(l- segundo se refiere a las relaciones de 
dos del alma, en su primer y segundo -• pareja. 
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nicación manifestó que con 
ésta se intenta acercar la realidad a las 
aulas escolares como parte de la forma
ción de los alumnos de, la mencionada 
carrera. D 

La música de Scriabin es apasionada 
y romántica, lo que para su época era un 
defecto, pues se consideraba "pasada de 
moda". No obstante, con el paso del tiem
po este artista ha sido revalorado como 
autor y por sus aportaciones a la técnica 
pianística, señaló la directora Gloria Con
treras al hacer la presentación de esta 
pieza. 

La segunda coreografía presentada 
fue Sonata para chelo y piano, de Claude 
Debussy; esta obra es una danza sensible, 
voluptosa y sugerente, aderr.ás de refina
damente romántica. Su alegría es insi-_ 

' 
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nu~·rw! e íntima; la pieza fue 
rr)'~~t.~da por el TC en .tres par
le!> . 

. :' ;Jilaya, obra de carácter na
mi1;i.vo, file el pasaje que más 
ai)íaúsos recibió; esta coreo
grafía fue dedicada a la memo
ria de Virginia Romo Contre
r<!§.:.._ . 

~ Estructurada en tres partes, 
Alaya -presentó en la primera a 
drrc.Q::grupos de bailarines, ca
da. uho con un tema dancístico 

· distinto, los cuales simboliza
ron la exi'stencia cotidiana. Al 
centro, una joven mujer danza con la 
vi da,_hasta que por alguna razón debe 
abáríoónarla. 

;:.~n la segunda parte, la mujer sola, 
deambula . lentamente por un camino 
desconocido, con la mirada atenta y vi
sibÍ~~ente doiida; la joven mujer muer
la camina en busca de algo. En su tra
yecto, fuerzas negativas se acercan a 
e lla, pero desaparecen sin tocarla. Más 
aci~lante, encuentra un ente luminoso 
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que le brinda claridad y calma, pero tam
poco permanece, ella debe encontrar la 
. salida por sí misma. 

En la tercera 
y última parte se 
da la transfor
mación del alma . 
en energía y vi
talidad. La mú
sica sugerida pa
ra ·este 'Cuadro 
fue el primer y 
segundo movi
mientos del 
Concierto para 

cuerdas, percusiones y che testas, de Béla 
Bartók; así como Et resurrexit, de Juan 
Sebastian Bach . 

Gloria· Contreras eligió la música de 
· Sergei Rachmaninoff(Vocalice) para ha
cerle un reconocimiento a la luchadora 
social y poeta guatemalteca Alaide Fop
pa, quien muriera hace 1 O años, y en su 
nombre montó la coreografía Alaide, . 
obra que " ... es la vibración de un canto 
hecho mujer. Si la palabra encuentra su 
perfección en la poesía, esta danza en
cuentra Já suya en la sensualidad del re
corrido del movimiento ... ", según dice 
Patricia Vázquez Hall. 

Concierto para pia 
no y orquesta, de Mauri-· ..... 
ce Ravel, presentado en , 
tres movimientos, fue el 
último cuadro del Taller' 
CoreogrMico; su fuerza 
de inspiración para cada. 
movimiento son los 
acordes musicales . So
nido luminoso desde el 
principio, que Juego se . 
transforma para escu- · 
charse la rítmica músic 
cal del jazz . . 

o 

Estados del alma, Sonata para chelo y piano y Concierto para cuerdas, per~;usiones y che/estas. 
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España. Estancias de investi~a
clón en régimen de año sabátiCO 
dirigidas a personal académico del área 
clentffico-tecnológica que disponga de 
este período. Duración: de tres a doce 
meses. Lugar: centros de investigación 
españoles. Responsable: Gobierno de 
España. La beca incluye asignación 
mensual de 250 mil a 350 mil pesetas, 
seguro médico-hospitalario y apoyo 
económico para transporte aéreo. Re
quisitos: trtulo de doctorad9; constancia 
Institucional de año sabáticd y de acep
-tación de la institución española recep
tora. Informes: UNAM/ DGIA/ Subdirec
ción de Intercambio Internacional. 
F~a limite: 12 de noviembre de 
1-. 

España. Programa de Fomento de 
la Cooperación Internacional en . 

·Salud dirigido a investigadores jberoa-
' mericanos que colaboren en prowamas 

de formación o proyectos de investiga
ción en el sector salud de interés para el 
país de origen. Duración: 1 a 2 sema
nas. Lugar: instituciones de lberoaméri
ca y de la Comunidad Económica 
Europea (CEE} . Responsable: Ministerio 
·de Sanidad y Consumo de España. La 
beca incluye asignación semanal de 60 
mil pesetas y transporte aéreo. Requisi
·tos: formar parte del personal profesio
nal de alguna institución pública; carta 
de invitación del centro receptor. Infor
mes: UNAM/ DGIA/ Subdirección de lnter-

. cambio Internacional. Fecha limite 
abierta durante todo el año 1993. 

lf'IUa. Especialización en el campo . 
11&3cal, artfstico, técnico e~peri
,._1 o práctico dirigido a egresa
dos. universitarios o de nivel ténico del 
área. Duración: 8 meses, a partir de no
viembre de 1993. Lugar: instituciones y 
academias italianas de reconocido pres
tigio. Organismo responsable: Instituto 
~&lo-Latinoamericano (liLA). Idioma: ita
llano. La beca incluye asignación men
sual de mil liras (aproximadamente 2 mil 
nuevos pesos) . Requisitos: certificado. 
de. estudios en el área elegida; acepta
ción de la institución italiana receptora; 
edad máxima 30 años. Fecha limite: 1 
de julio de 1993 (2o. aviso) . 

Argentina. La beca incluye asignación 
semanal de 300 dólares, apoyo para 
gastos de instalación y transporte aéreo. 
Requisitos: trtulo profesional; experien
cia mínima de 2 años; presentar un brs 
ve ensayo sobre el tema (500 palabras 
máximo). Fecha limite: Z7 de julio de 
1993. 

Venezuela. Curso de evaluación 
de irí'lpactos ambientales dirigido a 
profesionales que desarrollen activida
des relacionadas con el tema del curso. 
Duración: 4 semanas, a partir del 27 de 
septiembre de 1993. Lugar: Centro Inte
ramericano de Desarrollo Integral de 
Aguas y Tierras (CIDIAT), Mérida. Orga-

. nismos responsables: OEA y Gobierno 
de Venezuela. La beca incluye inscrip
ción, ayuda para gastos de manutención 
y alojamiento, seguro médico y trans
porte aéreo. Requisitos: trtulo profesio
nal; experiencia mínima de dos años. 
Fecha limite: 30 de junio de 1993. 

Colombia. Investigaciones 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 
opción de prórroga. Lugar: instituciones 
académicas de Colombia. Responsable: 
Gotiierno de Colombia. La beca incluye · 
asign¡;tción mensual para manutención, 
apoyo económico para gastos de tesis, 

. seguro médico y transporte aéreo. Re-
quisitos: trtulo profesional; constancia 
de aceptación de la institución en donde 
se realizarán los estudios. Fecha límite: 
1 de julio de 1993 (último aviso) . 

Chile; Curso de posgrado sobre fi
topláncton marino, con énfasis en 
Bacil!arjophyceae 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 única de 500 dólare$, pa
go de . inscripción, transportación 
interna, seguro médico y transporte aé
reo. Requisitos: trtulo profesional; desa
rrollar actividades en el campo de la 
acuacultura. Fecha limite: 1 de julio de 
1993 (último aviso). 

Chile. Curso internacional sobre 
ArGentina. Curso Interamericano polfticas de ·alimentación y nutri-
IObre polfticas sociales con énfa- ci~n infantil dirigido a egresados del 
si- en programas y proyectos de campo de la salud, .nutrición y áreas afi-
lucha contra la pobreza dirigido a · nas. Duración: 7 semanas, a partir del 27 
egresados del campo de las ciencias de septiembre de 1993. Lugar: Instituto 
sdciales. Duración: 5 semanas, a partir -. de Nutrición y Tecnología de Alimentos 
del 1 de noviembre de 1993. Organls- ' (INTA}, Santiago de Chile~ Organismos 
mos responsables: OEA y Gobierno de responsables: OEA y Gobierno de Chile. 
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La beca incluye pago de inscripción, 
material didáctico, seguro médico, asig
nación única de 1 ,300 dólares y trans
porte aéreo. Requisitos: trtulo 
profesional; experiencia en el área. Fe
cha limite: 30 de junio de 1993 (últ1n1v 
aviso) . 

Japón. lnve~tigaciones posdocto
rales dirigidas a egresados universita
rios con estudios de posgrado en 
ciencias naturales, ingeniería, medicina, 
ciencias sociales, humanidades y arte. 
Duración: de 3 a 6 meses, entre abril de 
1994 y marzo de' 1995. Lugar: institucio
nes académicas o de investigación del 
Japón. Organismo responsable: Funda
ción Matsumae. Idioma: japonés o in
glés. La beca incluye asignación única 
de 300 mil yens para manutención, alo
jamiento y transporte interno, apoyo 
económico adicional de 200 mil yens 
mensuales para gastos de investigación 
y seguro médico. Requisitos: trtulo de 
maestría o doctorado; experiencia míni
ma de dos años en investigación; haber 
establecido contacto con la institución 
japonesa receptora; edad máxima 40 
años. Fecha limite: 30 de julio de 1993 
(2o. aviso) . 

Belice. Estudios de inglés dirigidos 
a estudiantes de nivel medio superior y 
superior. Duración: un año académico, 
a partir del 16 de agosto de 1993. Lugar: 
University College of Belize. Responsa
ble: Gobierno de Balice. La beca incluye 
pago de inscripción y colegiatura, y 
asignación mensual para manutención. 
Requisitos: .certificado de estudios. Fe
cha' limite: 28 de junio de 1993 (2o. 
aviso) . 

.INFORMES 

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

oirección General deoo 
.~ntercambio Académico 



Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, con fundamento en los artículos 38, 41, del 66 al 69 
y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UN AM, convoca a concurso de oposición abierto a las personas 
que reúnan Jos requisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Profesor de Carrera Asociado "C" de tiempo completo interino, 
con sueldo mensual de N$2,377.80, en el área de Química 
Orgánica Experimental, de las carreras de Ingeniería Química, 
Biología y Químico Farmacéutico Biólogo, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

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

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza, determinó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de laboratorio de ciencia básica III 

b) Formulación de un proyecto de investigación de "Diseño 
de experimentos para la enseñanza de técnicas de separación y 
purificación en Química Orgánica, aplicable en el laboratorio 
de ciencia básica lll" 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre conocimientos generales del área 

Requisitos: 

l. Currículum vitae, por duplicado. 
11. Constancia de antecedentes académicos y experiencia 

profesional, por duplicado. 
III. Copia del acta de nacimiento, por duplicado. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de residencia 

legal en el país y condición migratoria suficiente, por dupli
cado. 

V. Señalamiento de dirección para recibir comunicación en 
la ciudad de México. • 

VI. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

llenar una solicitud y entregar los documentos con·espondientes 
en el departamento de Asuntos del Personal Académico de la 
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Facultad, dentro de los quince días hábiles contados a partir de 
la publicación de esta convocatoria. 

Dos días hábiles posteriores al cierre de inscripción para este 
concurso, se les comunicará si su sólicitud ha sido aceptada y, 
de ser el caso, his fechas en que se celebrarán las pruebas. 

Una vez concluido el procedimiento respectivo ante el H. 
Consejo Técnico de la Facultad. se dará a conocer la resolución 
dentro de Jos quince días hábiles siguientes a la fecha en que se 
tome. 

*** 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, con fundamento en Jos artículos 38, 41, del66 al69 
y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a concurso de oposición abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Profesor de Carrera Asocilido "C" de tiempo completo interino, 
con sueldo mensual de N$2,377.80 en el área de Metodología, 
de la carrera de Psicología, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

~. Haber trabajado cuando menos tres años en labores do
centes o de investigación, en la materia o área de su especiali
dad. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 
dirección de se~inarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo .74 del mencionado estatuto, 
ell-i. Consejo Técnico de la FES Zaragoza, determinó que los ~ 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de detección de los procesos psicológicos aplicados 

b) Formulación de un proyecto de investigación de "Meto
dología para la investigación de los procesos psicológicos 
aplicados" 

e) Exposición oral de los puntos-anteriores 
d) Interrogatorio sobre conocimientos generales del án:a 

Requisitos: 

l. Currículum vitae, por duplicado. 
JI. Constancia de antecedentes académicos y experiencia 

profesional, por duplicado. 
JIJ. Copia del acta de nacimiento, por duplicado. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de residencia legal 

en el país y condición migratoria suficiente, por duplicado. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicación en 

la ciudad de México. 
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VI. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

llenar una solicitud y entregar los documentos corre~pondientes 
en el departamento de Asuntos del Personal Académico de la 
Facultad, dentro de los quince días hábiles contados a partir de 
la publicación de esta convocatoria. 

Dos días hábiles posteriores al cierre de inscripción para este 
concurso, se les comunicará si su solicitud ha sido aceptada y, 
de ser el caso, las fechas en que se celebrarán las pruebas. 

Una vez conéluidÓ eL procedimiento respectivo ante el H. 
Consejo Técnico de la Facultad se dará a conocer la resolución 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se 
tome. 

• 
"Por mi raza hablará el espíritu" · 

Ciudad Universitaria, DF, a 24 de junio de 1993 
El Director 

Doctor Benny Weiss Steider 

Colegio . de Cie~cias y 
Humanidades Unidad 

Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado 

La Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 37, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico y el artículo 61 del Reglamen
to General de Estudios de Pos grado de la UNAM, convoca a un 

· concurso de oposición abierto para ingreso a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la ·presente convocatoria y 
~¿ referido estatuto y en el mencionado reglamento, y que 
1Jrlten a ocupar en el Proyec!o Académico Licenciatura, Maes
tría y Doctorado en Investigación Biomédica Básica, Sede 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, una plaza de Profesor 
de Asignatura Categoría "8" definitivo, en la asignatura de 
Temas Selectos de Inmunología, a nivel de posgrado, de acuer-

. do con las siguientes 

Bases: 

a) Tener el grado de maestro o doctor en áreas relacionadas 
con Inmunología, o tener autori zación para ejercer la docencia 
a nivel de posgrado en los t~rminos que establece el artículo 61 
del Reglamento General de Estudios de Posgrado 

b) Demostrar aptitud para la docencia 
e) Haber trabajado cuando menos dos años en labores do

centes o de investigación en el área mencionada en la Categoría 
"A" y haber cumplido satisfactoriamente sus labores académi
cas 
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d) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia 
en la docencia o en la investigación 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el Consejo Técnico de la UACPyP del CCH determinó que los 
aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas: 

l. Presentación de una propuesta fundamentada del progra~ , .. 
ma de estudios de la asignatura señalada. 

2. Presentación de un proyecto de investigación sobre~---:~:· 
el tema, que pueda ser objeto de tesis de grado de un ,: ~. 
estudiante. 

3. Réplica oral sobre los puntos anteriores, que permita al ~-: .: 
Jurado Calificador evaluar la capacidad docente y tutorial del ·. 
concursante. 

Para participar en este concurso los aspirantes deberán en- ""·:: 
tregar en la Secretaría Académica de la Unidad Académica de: ~- _· 
los Ciclos Profesional y de Pos grado del Colegio de Ciencias Y · 
Humanidades, ubicada en el edificio de la Coordinación del 
CCH, lateral de Insurgentes Sur esquina con. Circuito Escolar\·: 
planta baja, Ciudad Universitaria, dentro de los quince día!l 
hábiles contados a partir de la fecha de publicaci,ón de est~; : , 
convocatoria, los siguientes documentos: 

l . Solicitud de inscripción al concurso (se proporcionará en 
la Secretaría Académica antes citada). 

2. Currículum vitae actualizado y documentación compro~ 
batoria de su contenido, además de: 

a) Constancia de título profesional y de grado, (o en su caso, ... . 
o constancia o dispensa de grado) · ·-

b) Constancia de antigüedad académica, en su caso 
3. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir co- . 

munic'aciones en la ciudad de México y/o en Ciudad Univer~ .. 
sitaria. 

La Secretaría Académica de la UACPyP del CCH dará 
constancia de los documentos entregados y de la admisión .de " :, .. 
la solicitud. Al finalizar el plazo de inscripción se notificará la -· · .. 
fecha para la entrega de las pruebas escritas y el día en que Sf!. , . 
informará la fecha y ellugardc la prueba oral. El plazo máximo 
con que cuentan los aspirantes para presentar las pruebas antes .. ·_· 
citadas, es de 30 días hábiles a partir de la publicación de cs~a : , . 
convocatoria . 

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

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 24 de junio de 1993 

El Coordinador del CCH 
Licenciado David Pantoja Morán 

El Director de la UACPyP 
Maestro Pablo Ruiz Nápoles 
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Colegio de Ciencias y 
Humanidades Unidad 

Académica del Ciclo de 
Bachillerato 

La Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades y la 
Dirección de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato, 
con fundamento en los artículos 9, del 11 al 17 y demás 
aplicables del Estatuto del Personal Académico, convocan a 
concurso de oposición para ingreso a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente convocatoria, y en el 
referido estatuto, para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Ordinario Asociado "B" de tiempo completo, interino, en el 
área de Psicopedagogía con sueldo mensual de N$1 ,815.00 
adscrita a la Dirección de la Unidad Académica del Ciclo de 
Bachillerato del CCH. 

Bases: 

l. Tener el grado de licenciado o una preparación equiva
lente. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en el área Psicope
dagogfa. 

3. Haber colaborado en trabajos publicados del área de 
Psicopedagogía. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico, el Consejo Técnico de la Unidad Acadé
mica del Ciclo de Bachillerato del CCH, determinó que los 
aspirantes deben someterse a las siguientes 

Pruebas: 

A) Presentación de un programa de trabajo relacionado con 
el área de Psicopedagogía del Colegio de Ciencias y Humani
dades, sobre cualquiera de los siguientes temas, en un mínimo 
de 15 cuartillas y un máximo de 30: 

a) Proceso de orientación para selección de materias 
b) Proceso de orientación vocacional y profesional 
e) Estrategias y hábitos de estudio o bien: 
B) Desarrollo escrito de un tema acerca de las concepciones 

del trabajo de Psicopedagogía en el Bachillerato del Colegio 
C) Réplica oral sobre el trabajo anterior 
D) Práctica de comunicación grupal con alumnos 
Para participar en este concurso, los intetesados deberán 

entregar su solicitud por escrito en la Secretaría General de la 
Dirección de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, dentro de los quince 
días hábiles contados a partir de la publicación de esta convo
catoria, acompañándola por triplicado de su currículum vitae y 
de los documentos que lo aP.oyen. 

En la misma Secretarfa se les comunicará la admisión de la 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos por el 
Estatuto del Personal Académico, los resultados se darán a 
conocer públicamente. 

En esta plaza, el resultado del concurso surtirá efecto a partir 
de la fecha de terminación del contrato del técnico con quien la 
plaza está comprometida 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 24 de junio de 1993 

El Coordinador 
Licenciado David Pantoja Morán 

El Director del Plantel Sur :41} 
M.V.Z Rodolfo Moreno Go.nzález 

Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 

Iztacala 
La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, con 
fundamento en los artículos 38, 40, 66 al 69 y 71 al 77 del ' 1 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca al 
concurso de oposición para ingreso o concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referid<;> estatuto, que aspi ren a ocupar una 
plaza de Profesor Asociado Nivel "B" de tiempo completo 
interino, con un sueldo mensual de N$2, 127.60, en el Area de 
Formación Comunitaria y Prevención Social del P~to d 
Educación para la Salud, del Arca de Investigación, .J 1erdo 
con las siguientes · 

Bases: 

t. Tener el grado de maestro o estudios similares, o bien 
conocimientos y experiencia equivalentes. 

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años · 
en labores docentes o de investigación, en el área de Formaciófl 
Comunitaria y Prevención Social. 

3. Haber producido trabajos que acredi ten su competenci 
en la docencia o en la investigación. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto 
el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudi 
Profesionales Iztacala determinó que los! &spirantes deber • 
presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
tema de Evaluación de habilidades sociales en adolescentes 

b) Elaboración de un ensayo sobre el tema Adquisición d 
habilidades sociales como estrategia de prevención de la in. 
daptación social, en un máximo de 20 cuartillas 

Los interesados deberán entregar su solicitud de inscripci 
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Estudios Profesionales Jztacala, dentro de Jos quince días hábi
les contados a partir de la publicación,de esta convocatoria, 
presentando por triplicado. la siguiente documentación: 

l. Currículum vitae. 
11. Documentos probatorios del currículum vitae. 
111. Copia del acta de nacimiento. 
IV. Si se trata de extranjeros, cons~ancia de su residencia 

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

en la ciudad de México o en la ENEP Ií.tacala. · 
El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Jztacala hará del conocimiento de Jos aspirantes 
la admisión de la solicitud de concurso en su caso, y la Comisión 
Dictaminadora del Area de Investigación y Posgrado propor
cionará la información necesaria respecto a ,la · fecha y sitio 
donde se realizarán las pruebas árriba señaladas. 

Una vez concluidos los procedimientos que se establecen en 
el Estatuto del Personal A~adémico de la UNAM, se dará a 
conocer la resolució11 de J'os concursantes, dentro de los quince . 
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome. 

"Por mi razá hablará el espíritu" . 
Iztacala, Estado de México, a 24 de junio de 1993 

La Directora 
M en C Arlette López Trujillo 

Facultad de Ciencias 
La Facultad de Ciencias, con fundamento en los artículos 38, 
41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un'concurso de oposición 
para ingreso a las personas que reúnan Jos requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo 
completo interino, en el área d~ Ecología, para trabajar en et . 
Laboratorio de Eco1ogía, del Departamento de Biología, con 
sueldo mensual de N$2,377.80, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos tres años 
en labores docentes o de investigación, en el área de Ecología 
de Vegetación y Diversidad F'Iorística en Zonas Tropicales 
Húmedas. 

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

De conformidad con el artículo 74 del menc;ionado estatuto, 
el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias determinó que 
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes 

Pruebas: 

a) Formulación de un proyecto de investigación sobre Ve
getación de Zonas Tropicales Húmedas, con énfasis en Patrones 
y Mecanismos de Ñiantenimiento de la Diversidad Florística 

b) Exposición oral del punto anterior 
Para participar en este concurso, los interesados deberán 

entregar una solicitud, currículum vitae y la documentación que 
acredite su preparación y experiencia en la Dirección de esta 
dependencia, dentro de los quince días hábiles contados a partir 
de la publicación de esta convocatoria. Ahí mismo se les 
comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de entrega 
de las pruebas. 

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

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 24 de junio de 1993 

El Director 
Doctor Rafael Pérez Pascual 

Facultad de Medicina 
La Facultad de Medicina, con fundamento en Jos artículos 9 y 
delll al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a concurso de oposición para ingreso o concurso 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido estatuto, para ocupar una 
plaza de Técnico Académico Asociado "C" tiempo completo, 
no definitivo, en el área de Medicina Experimental, para traba
jar en el Departamento del mismo nombre, con sueldo mensual 
de N$2,002.40, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

-Tener el grado de licenciado o preparación equivalente. 
-Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad. 
- Haber colaborado en trabajos publicados. 
De conformidad cori el artículq 15 inciso b) del mencionado 

estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

1. Examen teórico-práctico en el manejo de un cromatógra f o 
de alta resolución. -

2. Examen teórico-práctico en el manejo de técnicas de 

electrotransferencia. 
3. Examen teórico-práctico en el manejo de técnicas de 

Inmunología. 

> 



Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro tle los 
quince días hábiles contados a partir de la publicación de esta 
convocatoria, una solicitud por escrito acompañada de la si
guiente documentación: 

- Currículum vitae en los formatos oficiales, con documen
tos probatorios. 

- Si se trata de extranjeros constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente. 

-Señalamiento de dirección par~ recibir notificaciones en la 
ciudad de México o en Ciudad Universitaria. 

En la misma Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada así como la fecha 
de iniciación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecipos, se dará a cono
cer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato del técnico académico con 
quien la plaza de cuestión se encuentra comp10metida. 

*** 
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
44,66 al69 y del71 al77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos seña
lados en la presente convocatoria y en el referido estatuto, para 
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Titular "C" tiempo 
completo, no definitivo, en el área de Seminario de Integración 
y Práctica en Comunidad 1 p<tra trabajar en el Departamento de 
Salud Pública, con un sueldo mensual de N$3,754.60, de acuer
do con las siguientes 

Bases: 

-Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 
equivalentes. 

- Haber trabajado cuando menos seis años en labores docen
tes o de invé·stigación, incluyendo publicaciones originales, en 
la materia o área de su especialidad. 

- Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina, para dirigir grupos de docencia o de 
investigación y haber publicado trabajos que acrediten la tras
cendencia y alta calidad de sus contribuciones a la docencia, a 
la investigación, o al trabajo profesional de su especial:dad, así 
como su constancia en las actividades académicas. 
. -Haber formado profesores o investigadores que laboren de 
manera autónoma. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes 

Pruebas: 

l . Exposición escrita del tem~ "Observación y Análisis de 
las Condiciones de Vida en la Comunidad", en un máximo de 
20 cuar1illas . 

2. Exposición oral del punto anterior. 
J. JnrcrTi1gatorio sobre la materia. 

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

5. Formulación de un proyecto de investigación sobre el 
desarrollo de una vacuna antiadhesiva contra cepas de Esche
richia Co/i que causan diarrea en humanos. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 
quince días hábiles contados a partir de la publicación de esta 
convocatoria, una solicitud por escrito acompañada de la si
guiente documentación: 

- Currículum vitae en los formatos oficiales, con documen
tos probatorios. 

- Si se trata de extranjeros constancia de su residencia legal 
en el país y condición · migratoria suficiente. 

- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
ciudad de México o en Ciudad Universitaria. 

En la misma Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada así como la fecha 
de iniciación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a cono
cer el resultado del concurso, el cual sunirá efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato del profesor con quien la 
plaza en cuestión se encuentra comprometida. 

*** 

La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
41 , 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos seña
lados en la presente convocatoria y en'el referido estatuto, para 
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" tiempo 
completo, no definitivo, en el área de Seminario de Integración 
y Prácticas en Comunidad V para tmbajar en el Departamento 
de Salud Pública, con un sueldo mensual de N$2,377.80, de 
acuerdo con las siguientes 

Bases: 
1 

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

- Haber trabajado cuando menos tres años en labores docen
tes o de investigación, en la materia o área de su especialidad. 

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes 

Pruebas: 

l. Exposición escrita del tema "Estudio de padecimientos 
frecuentes en México", en un máximo de 20 cuartillas. 
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2. Exposición or?.~ ctel punto anterior. 
3. lnte~ogatorio sobre la materia. 
4. Prueba didácti~:1 consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 
48 horas de anticipación. 

5. Formulación de un proyecto de investigación sobre carac
terización de exotoxinas prodJ.tcidas por cepas de Escherichia 
Coli que producen diarrea en humanos. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del ~onsejo Técriico;.dentro de los 
quince días hábiles con'tado~ a partir de la public'ación de esta 
convocatoria, una solicitud por escrito a<;ompañáda de la si-
guiente documentación: ' · · 

- Currículum vitae en los formatos oficiales, con documen
e.-probatorios. 

- Si se trata de extranjeros constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente. 

- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
ciudad de México o en <:;:iudad Universitaria. 

. En la misma Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada así como la fecha 
de iniciación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a cono
cer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato del profesor con quien la 
plaza en cuestión se encuentra comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 24 de junio de 1993 

El Director 
Doctor Juan Ramón de la Fuente 

E
l pasado fin de semana, el Estadio 
Olímpico Universitario fue escenariq 

de la edición XI del Encuentro Atlético 
de Invitación Doctor Jorge Malina Celis, 
el cual reunió a los mejores exponentes 
de esta disciplina y, sobre todo, permitió 
verificar los tiempos de ·aquellos depor
~istas que posiblemente representarán a 
México en la Universiada de Búffalo, 
EU, programada del 8 al 18 de julio. . 

·. En el Encuentro Jorge Malina Celis 
se. establecieron ocho nuevas marcas 

Al respecto, el ingeniero Julián Núñez 
Ar¡ma, presidente de la rederación de A
~o. señ<tló que entre 14 y 15 par
ticipantes están considerados para la U ni-

' 
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Aproximadamente 15 atletas· mexicanos participarán en la 
Universiada de Búffalo, EU, programada del 8 al 18 de julio 

versiada, pero la decisión final dependerá 
del Comité Técnico del Consejo Nacio
nal del Deporte Estudiantil (Condde), el 
cual fue nombrado en días pasados du
rante la reunión del Consejo Directivo de 
este organismo, realizada en la ciudad de 
Guadalajara, a propuesta de la Organiza
ción Nacional Estudiantil de Atletismo. 

Du~ante el Encuentro participaron 

Miguel Miranda, Jaime de Jesús Lópcz, 
Genaro Rojas (JTESM-CJ) y Luis Raúl 
Hinestrosa (UACJ), quienes integraron 
el relevo varonil 4 x 100 metros, obte
niendo un tiempo de 39.84; asimismo. la 
estudiante de posgrado de Ciencias Quí
micas, Alejandra Quintanar, cspcciali s-

> 
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tas en 400 metros planos y 400 metros 
con vallas. 

También, Salvador Parra, Miguel 
Ubaldo y Alejandro Salvador, en 5,000 
metros planos; Serafín Jiménez, en roa
ratón; Héctor Arias, en 3,000 steeple
chase; Amado Amador en 400 metros 
con vallas, y Jos andarines Daniel García, 
Bernardo Segura, Eva Machuca y María 
de la Luz Colín. 

Nuevas marcas 

En el Malina Ce lis se impusieron siete 
nuevas marcas en la rama femenil y una 
en la varonil, y fueron establecidas en la 
rama femenil, por Laura Aguiñaga 
(UNAM), en lanzamiento de disco, con 
44.86 metros por el 44.04 de 1984, y en 
lanzamiento de martillo, con 40.76 me
tros. 

También, Adriana Femández (UAM), 
en 1 ,500 metros, con tiempo de 4:31.13 
por el 4:34.07 de 1992; Citlali Sáinz 
(UNAM), en salto triple, con 12.25 me
tros por' el 12.09 del año pasado; Ale
jandra Quintanar (UNAM), en 400 me
tros, al conometrar 54.3 por ,ei 56.6 de 
1990. 

Asimismo, la selección estudiantil, in
tegrada por Maricruz Prieto (ITESM), 
Cristina Paniagua (UDLA), Marcela Sa
rabia (UACJ) y Alejandra Quintanar 
(UNAM), en el relev.o 4 x 100 metros, 
con tiempo de 46.28 por el48.2 de 1984; 
Susana Díaz (DF), en 800 metros, con 
2:09.15 por el 2:10.5 de 1986. 

En la rama varonil, la selección estu
diantil, conformada por A. Araujo 
(UNAM), A. Amador (UAS), M.A. Bu
cio (UNAM) y Juan Vallín (IMSS), en 
relevo 4 x 400 con crono de 32:12.06 por 
el 3:13.8 de 1986. 

Durante la clasificación general de 
medallas por equipos, IMSS fue primero 
con nueve de oro, nueve de plata y dos de 
bronce, para un total de 20, seguido por 
la UNAM, con 9-4-6, UdeG, con 4-3-4, 
!TES M, con 3-2-1, Selección Estudiantil, 
con 3-0-0, UAS, con 2-4-1, UAM, con 
2-2-2 e IPN, con 2-0-1. O 

Santiago Ibá1iez 

m GACETA 
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Participarán dos mil 200 deportistas 

En ~ha los Juegos Inteniniversitarios 
de la educación superior 1993 

lf Estamos comprometidos a contri
buir en la educación integral de 

todos los estudianteS' y por medio de este 
tipo de competencias lo estamos logran-

do. Les deseo el mejor de los éxitos y una 
mayor identidad con la UNAM." 

Así se expresó el licenciado Rafael 
Cordera Campos, secretario de Asuntos 

Ellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. - -- -: Escuche y participe : 
§ en Goya Deportivo § - -- -: Coproducción de la Dirección General de Actividades : 
: Deportivas y Recreativas y Radio UNAM. : - -- -- -§ Todos los sábadosde 9 a 10 horas, por las frecuencias § 
:¡ 96. 1 FM y 860 AM. :¡ - -- -- -§ ¡En vivo y con teléfonos abiertos o usted, que es el § 
§ protagonista de este programa radiofónico! ----- -- ----: Este sábado: Los elegidos a la universiada. -. -- -- -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
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Estudiantiles, al inaugurar el pasado 10 
de junio los Juegos Interuniversitarios 
de la Educación Superior, en el Frontón 
Cerrado de CU. 

En este torneo compiten aproximada
mente dos mil 200 deportistas, en las 
siguientes disciplinas: atletismo, beis bol, 
box, ciclismo, futbol, gimnasia, karate
do, lucha olímpica, natación, tae kwon 
do, tenis, volibol y tenis de mesa. 

Las facultades que participarán son: 
Arquitectura, Ciencias, Ciencias Políti
cas y Sociales, Contaduría, Derecho, 
Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería, 
Medicina, Veterinaria, Odontología, Psi
cología y Química; también, las escuelas 
nacionales de Artes Plásticas, Enferme
ría y Obstetricia, Música y Trabajo 
Social, así como el Centro de Educación 
Continua de Estudios Superiores del De
porte (CECESD). O 

Los·planteles Vallejo, Oriente y Naucalpan, 
'anactores en los XX Juegos Intra-CCH 

E
n días pasados el Estadio Roberto .. 

· Tapatío Méndez de CU fue sede de la · 
clausura de los XX Juegos lntra-CCH, 
donde participaron alrededor de mil 500 ' 

· deportistas, con el apoyo y asesoramiento 
dé 74 profesores de educación física. 

Los campeones de esta competencia 
. fueron Fabiolª Montaño (Vallejo), pri
mer Jugar; Marco Antonio Trejo (Sur), 
segundo, y Carlos Carrasco (Naucalpan), 
tercero, en acondicionamiento físico. En 
basquetbol femenil: primero, Naucalpan 
(matutino); segundo, Oriente (matutino), 
y tercero, Azcapotzalco (vespertino). 

~También en basquetbol varonil: cam-

~ de junio de 1993 

peón, Vallejo (matutino); segundo, Sur 
(matutino), y tercero, Azcapotzalco (ves-

. pertino). En futbol : Oriente, primero 
(matutino); Vallejo, segundo (matutino), 
y Oriente, tercero (vespertino). En gim
nasia: primero, Sur; segundo, Azcapot
zalco, y tercero, Vallejo; natación: pri
mero, Naucalpan; segundo, Sur, y ter
cero, Azcapotzalco; volibol femenil: pri
mero, Sur (matutino); segundo, Nau
calpan (matutino), y terce¡o, Naucalpan 
(vespertino); volibol varoni(: primero, 
Sur (matutino); segundo, Oriente (matu
tino), y tercero, Oriente (vespertino). 

o 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Francisco Barnés de Castro 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto 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 

GACETAIBI 
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 ubicadó en el 
costado norte de la Torre 11 de 
Humanidades. Teléfonos: 623-04-01 ó 
623-04-02 (direclos), extensiones 
30401 y 30402 

Año XXXVIII Novena Epoca 
Número 2,754 
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TEORIA ECONOMICA e ECONOMETRIA • OPTIMIZACION Y PLANIFICACION 

• ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS EN ECONOMIA • 

TOPI COS DE-MATEMAT.ICAS Y DE COMPUTACION RELEVANTES EN ECONOMIA 
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Patrocinan: 

Pro<Jm r:· :¡ Parcto 
Soc•cdad M.:llemát•c~; MCxtCMLO 

Facult ad de Cicnc:t.JS, UNAM '.' 
Facultad de El.'onomia, UNAM 

Centro d<' lnvcst •gac•ón en Mcúcm,lt•cas 
UAM Xochtmilco 
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