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En la actualidad es sólo un foro de exposición 

Los cambios globales imponen 
la transformación de la ONU 
Modesto Seara propuso la democratización de este órgano y otorgarle , 
la facultad de intervenir por "causas de humanidad" 

Atravesamos por un momento decisi
vo en el cual los problemas globales 

se agravan cada vez más·. Por ello tene
mos que plantearnos la necesidad de es
tablecer una institución mundial que sea 
capaz de tomar decisiones y no simple
mente sea un foro de exposición -como 

-asta ahora-, en el que los distintos países 
manifiesten su propia postura o que tan 
sólo represente un encuentro de diferen
tes puntos de vista. 

Es necesaria una Organización de Na
ciones Unidas nueva o la creación de una 
institución diferente, aunque por las difi
cultades prácticas que implica esto últi-· 
mo sería mucho más fácil transformar la 
ONU de una manera positiva. 

Lo anterior lo manifestó el doctor Mo
desto Seara V ázquez, académico de la 
UNAM, en su participación dentro de la 
primera mesa de trabajo del seminario 
internacional Paradojas de un mundo en 
transición, titulada Globalismo y regio
nalización; que inauguró el secretario de 
Relaciones Exteriores, Fernando Solana 
Morales. e Seara V ázquez dijo que si la ONU se " 
transformara en un órgano capaz de to- ~ 

" mar decisiones entonces empezaríamos ~ 
a "andar" por el camino correcto. Es ~ 
una labor difícil, pero bien se podría 
iniciar con la democratización de la or
ganización pues, de otra manera, si úni
camente se le dieran facultades a ésta 
para actuar, sería tanto· como crear un 
monstruo que después serviría como 
instrumento de dominación por parte de 
unos pocos países. 

Por ello, la propuesta de ampliar el 
Consejo de Seguridad para integrar en él 
a Alemania y Japón me parece incorrec
ta, añadió el maestro Modesto Seara. Las 
actuales condiciones, en las cuales en 

son una forma de dificultar la toma de 
decisiones. 

Hay que pensar en alguna otra fórmula 
más democrática, como, por ejemplo, 
restarle facultades al Consejo de Seguri
dad y otorgárselas a la Asamblea Gene
ral; independizar al Secretario General 
del control de las grandes potencias, es
tableciendo un sistema de financiamiento 
independiente de la ONU y dándole la 
facultad de intervenir en algunos casos. 

Propongo una vieja idea, comentó 
Modesto Seara, la intervención por cau
sas d7 humanidad. "Naturalmente y de 
manera inmediata se levantan los fantas
mas del colonialismo, pero una cosa es la 
intervención por causa de humanidad de
cidida por unos cuantos países para tapar 
sus intereses, y otra muy diferente es la 
intervención por causa de humanidad de
cidida por un órgano internacional demo
cratizado en que hay labor de los grandes 
y pequeños países". Sería algo que jamás 

lugar de cinco países tengan el veto siete, Panorama de la reunión. 

podría decidir el Consejo de Seguridad, 
sino la Asamblea General. 

De otra manera, precisó el doctor Sea
ra, el principio de intervención nos lleva
ría a la política de Poncio Pilatos de "la
varnos las manos frente a los pueblos que 
mueren de hambre" . Ante esto tenemos 
tres opciones: o no les mandamos nada y 
dejamos que mueran de hambre, o les 
mandamos ayuda, la cual finalmente es 
encaminada por los caciques locales que 
la utilizan de acuerdo con sus intereses, o 
sentimos que pertenecemos a una huma
nidad solidaria y entonces nos identifica
mos con ellos y participamos en algo. 

Por tanto -añadió- para llegar a una 
sociedad diferente pienso que debemos 
cambiar los principios éticos mediante 
los cuales se rigen las relaciones entre los 
pueblos. Para lograrlo "hay que tener un 
poco menos de realismo y un poco más 
de imaginación" . 

Actualmente la realidad supera a la 
imaginación, dijo, debido a que existe una 
serie de fuerzas que, independientemente de 
las instituciones, de lo que piensen los 
políticos y los académicos, se están mo
viendo a nivel global y están configuran
do al mundo. 

Por ejemplo, tenemos los problemas 
de carácter ecológico, tecnológico, de-
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mográfico, los de carácter internacional 
-en este punto mencionó al narcotráfico 
como uno de sus efectos- entre otros, 
todos ellos con consecuencias económi-

cas, políticas y sociales a nivel mundial 
gravísimas. 

Finalmente, respecto al tráfico de es
tupefacientes, el maestro Modesto Seara 
afirmó que siempre había pensado que 
éste era un problema de entendimiento, 
pero ahora se ha dado cuenta que se debe 

EU confesó tener serios problemas económicos 

El petróleo, elemento oculto en la 
intervención militar humanitaria 
Miguel Marín Bosch dijo que en Yugoslavia y Liberia, naciones que 
carecen de hidrocarburo, la guerra ha pasado casi inadvertida 

E l principal sustento del actual orden 
internacional se ha fijado con la caí

da del muro de Berlín en 1989, y la 
breve y turbulenta era de Gorbachov, 
que terminó, paradójicamente, con la 
disolución de la Unión Soviética y el 
creciente caos dentro de casi todos los 
Estados que la integraban. Ese es uno 
de los elementos del llamado nuevo or
den internacional, que tuvo como con
secuencia inmediata la extinción de la 
confrontación Este-Oeste y, por ende, 
el fin del mundo bipolar. 

Expresó lo anterior el licenciado Mi
guel Marín Bosch, representante mexi
cano ante los organismos internaciona
les en Ginebra, Suiza, en el marco del 
seminario internacional Las paradojas 
de un mundo en transición, celebrado 
en la Secretaría de Rehiciones Exterio
res (SRE). 

Otro elemento, indicó, fue que un 
"buen día" los dirigentes ·de Estados 
Unidos amanecieron sin un "enemigo" 
(la ex Unión Soviética), mismo que se 
ufanaron en haberlo destruido. Sin em
bargo, muy pronto apareció Saddam 
Hussein y pudieron cosechar, aunque 
fugazmente, la gloria de una victoria 
militar más. 

El licenciado Marín Bosch indicó 
que esa guerrá dejó la lección de que el 
mundo, y muy particularmente el Con
sejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), se había 
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transformado en unipolar, pues permitió 
que la gran cruzada en el Golfo siguiera 
adelante. 

Afirmó que la disyuntiva de esa gran 
cruzada apareció muy pronto: se trataba 
de ayudar al pueblo kuwaití a recuperar 
su soberanía e integridad territorial, de 
promover la democracia en ese país, o 
simplemente de rescatar algunos pozos 
petroleros, o de defender a los kurdos; 
aunque éstos no tienen pozos petroleros. 

El representante mexicano señaló que 
otra realidad de esta época en transición 
radica en el hecho de que el día en que el 
mundo se quedó con una superpotencia 
mundial, ésta no solo confesó que tenía 
serios problemas económicos, sino que 
inició con el presidente Clinton una épo
ca de ensimismamiento. 

Paradójicamente, quienes en estos 
momentos pueden sufragar gastos de in
tervención militar son Alemania y Japón, 
pero carecen de ejércitos -precio que pa
garon por haber perdido la Segunda Gue
rra Mundial- o de una autorización cons
titucional para gastos bélicos fuera de sus 
fronteras. 

El licenciado Miguel Marín indicó 
que con este bosquejo se puede entender 
ahora cómo de un día para otro una de las 
dos grandes potencias se convirtió en la 
superpotencia, pero sin recursos ni ganas 
de desempeñar el papel que inicialmente 
se autoasignó y que luego los demás le 
confirmaron. 

a la mala fe, a que hay muchos intereses 
económicos envueltos en ello y a que 
existe toda una serie de valores falsos que 
se suceden por intereses creados. D 

Pía Herrera Vázquez 

Desintegración del concepto 
Estado-nación 

El licenciado Miguel Marín B. indicó 
que al desaparecer la confrontación Este
Oeste algunos conflictos se resolvieron 
fácilmente (Eritrea, por ejemplo), mien
tras que otros afloraron con una virulen
cia inaudita. 

En Somalia no sólo se dio la desinte-) 
gración del concepto Estado-nación sino · 
también una lucha por la intervenci<)n 
supuestamente humanitaria. 

Señaló además que la guerra en Libe
ria se ha recrudecido, aunque sigue pa
sando casi inadvertida; aparece en la 
agenda internacional únicamente cuando 
la dimensión de las masacres rebasa el 
nivel de lo "aceptable". Por esos rumbos, 
añadió, tampoco hay petróleo. 

El licenciado Marín B. señaló que en 
Yugoslavia, nación que también carece 
de petróleo, no parece aplicarse el princi
pio de intervención humanitaria. 

Desarme en Latinoamérica 

El profesor Edgardo Mercardo Jarrín, 
miembro del Centro de Estudios de Pos
grado en Perú, indicó que los cambio~) 
radicales en el contexto internacional se 
encaminan a la configuración de un nue-
vo orden mundial, el cual creó las condi
ciones para una desmilitarización, que 
alcanza a Latinoamérica. 

Señaló que las fuerzas armadas lati
noamericanas se ven afectadas por la 
combinación de cinco eventos: el fin de 
la guerra fría, la consolidación de las 
democracias , una generalizada crisis 
económica, los acelerados procesos de 
integración subregionales puestos en 
marcha y la solución, con fórmulas mo
dernas de cooperación, de numerosos 
conflictos territoriales pendientes. 

D 
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Bernardo Sepúlveda 

El aislacionismo, política aberrante 
dentro del actual sistema internacional 

mico de mayor impacto en las relaciones 
internacionales contemporáneas. Siste
mas de producción, tecnologías, capita
les y fuerza de trabajo han alcanzado 
niveles de movilidad transfronteriza sin 
precedente, cuestionando incluso los 
atributos del Estado y la vigencia de los 
conceptos tradicionales del derecho in
ternacional. 

Rosario Green, subsecretaria de Relaciones Exteriores, dijo que es 
imposible ubicar el desarrollo de un país en forma aislada 

Rosario Green destacó que el fenóme
no de globalidad "ha hecho que muchos 
de los problemas que afectan al mundo 
de fin de siglo rebasen las fronteras na
cionales, si bien su solución compete ex
clusivamente al Estado soberano, su 
complejidad convoca a la cooperación y 
a la solidaridad internacionales", conclu
yó. 

L a cooperación representa la vocación 
natural y la tendencia política domi

nante en el sistema internacional; de esta 
forma, el aislacionismo es una aberra
ción, señaló el doctor Bernardo Sepúlve
da, asesor de la Presidencia en Asuntos 

& Internacionales, al encabezar la mesa re
wctonda Cooperación y aislacionismo, du

rante el seminario Paradojas de un mun
do en transición. 

El ex secretario de Relacione~ Exte
riores manifestó que existen dos tenden
cias hacia el aislacionismo. La primera 
supone una decisión política unilateral de 
parte de un Estado que rechaza todo com
promiso con los asuntos internacionales 
tales son los casos de Birmania y Alba
nia. 

La segunda surge como una decisión 
política de la comunidad internacional 
que obliga a un Estado a convertirs6 en 
un proscrito, aislándolo como si fuera un 
delincuente internacional; así sucede con 
Libia, Sudáfrica, Irak y Haití, concluyó. 

En su intervención, Ricardo Méndez 
A Silva, miembro del Instituto de Investiga-
• ciones Jurídicas de la UNAM, manifestó 

que la cooperación es un deber, aunque 
en sí mismo no tiene un valor jurídico 
sino moral. 

Agregó que los países marginados no 
tienen posibilidades de acceder a estos 
procesos mundiales, y no existe interés 
por parte de las otras naciones de coad
yuvar a mejorar los niveles de desarrollo 
y las posibilidades de crecimiento de es
tos pueblos. 

El ex director de la Facultad de Cien
cias Políticas explicó que la economía 
mundial dejó de ser una suma de econo
mías nacionales para emerger como un 
espectro de interrelaciones comerciales, 
industriales, financieras, tecnológicas y 
de comunicaciones, que se ven acompa-
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ñadas de flujos humanos, turismo, mi
grantes y refugiados. 

Finalmente dijo que .los individuos, 
principales actores de este escenario, 
pueden llegar a asumir la toma de deci
siones, articular la fuerza de sus países y 
coadyuvar en su desarrollo. 

Por su parte Rosario Green, subsecre
taria de Relaciones Exteriores, indicó que 
es prácticamente imposible ubicar el de
sarrollo de un país o una región en forma 
aislada, debido a que las naciones están 
inmersas en las tende.ncias de la econo
mía mundial. 

La funcionaria agregó que "la globa
lización es, sin duda, el fenómeno econó-

Finalmente, Roberto Bouzas, investi
gador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales en Argentina, recalcó 
que la integración a la globalización es 
una necesidad para cualquier economía 
que pretenda ser viable: "el aislacionismo 
en este margen es una fatalidad" . 0 

Derecho básico del Estado nacional 

La soberanía, expresión de libertad 
de los pueblos: Jorge A. Lozoya 

Se ha considerado que la soberanía es 
un derecho básico del Estado nacional 

y se cree que es inherente a éste y a su 
pueblo; pero en la práctica el concepto de 
soberanía depende de la aceptación y re
conocimiento de otras naciones. 

En este sentido, frente a los procesos 
globalizadores económicos las naciones 
debieran sacrificar su ~oberanfa a fin de 
obtener influencia y poder, así como para 
hacerse escuchar en Jos foros internacio
nales. 

Peter H. Smith, director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos e Iberoameri
canos de la Universidad de California, 
señaló lo anterior en la mesa redonda 
Soberanía e interdependencia, del semi
nario internacional Paradojas de un mun
do en transición. 

Tras afirmar que al sacrificar la sobe
ranía se busca una nueva forma de ésta, 
Smith agregó que el gran reto para la 
negociación del Tratado de Libre Comer
cio entre México, Estados Unidos y Ca
nadá será la forma que adoptará la auto
ridad supranacional. 

En la actualidad, dijo Peter H. Smith, 
el Estado nacional enfrenta desafíos que 
al parecer lo superan: terrorismo, proble
mas ambientales, armamentismo, narco
tráfico, movilidad de flujos financieros y, 
además, movimientos sociales que pre
tenden desconocerlo. 

Jorge Alberto Lozoya, director de 
Asuntos Culturales de la Secretaría de 
Relaciones 'Exteriores (SRE), se mani-
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festó en contra de la opinión de Peter H. 
Smith y enfatizó que en "términos filosófi
cos no se puede sacrificar la soberanía, 
entendiendo a ésta como la expresión de la 
voluntad popular: cuando ésta se concede, 
no se cede"; es decir, no es sacrificio. 

Humberto Muñoz es director del Centro 
de Estudios sobre la Universidad 

' Jorge Alberto Lozoya agregó que Pe
ter Smith habla de soberanía de Estados s 

tucionales en que se realice investigación 
de alto nivel, rigurosa e innovadora, cu
yos resultados coadyuven a satisfacer las 
numerosas necesidades educativas del 
país; es decir, es necesario que los centros 
universitarios de investigación sean real
mente competentes. . "' nacionales y "no se refiere a ella como «. 

expresión de la libertad de un pueblo. Los 
norteamericanos no entienden el concep
to de soberanía, más bien hay que hablar
les de seguridad nacional, aspecto que sí 
comprenden debido a su vocación aisla
cionista". 

Al concluir su intervención, Jorge Al
berto Lozoya señaló que para definir el 
concepto de soberanía es necesario aten
der Jos siguientes aspectos: respeto a las 
minorías, atender a la disidencia, libertad 
de credo, rechazo al racismo, así como la 
igualdad de la mujer. 

Por su parte, Luis Maira, secretario 
general del Partido Comunista de Chile, 
manifestó que en el mundo actual, globa
lizado, los conflictos tienden a multipli
carse y son menos controlables, ya sea 
por nacionalismo, xenofobia o el funda
mentalismo religioso, al grado que la Or
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) no ha podido detenerlos. 

Indicó que América Latina debe desa
rrollar una estrategia de cooperación po
lítica y de asociación productiva, de Jo 
contrario puede hacerse más dependiente 
y marginal. O 
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Humberto Muñoz Garcfa. 

T a coyuntura en la que actualmente nos 
l.....encontramos resalta la enorme impor
tancia que tiene la educación en todos sus 
niveles, para el presente y el devenir futuro 
de la sociedad mexicana. Esto hace propi
cia la investigación de la problemática edu
cativa en sus aspectos pedagógico, históri
co, económico, político y social. 

En este sentido, para ofrecer respues
tas se requiere que existan espacios insti-

Así lo afirmó el doctor Humberto Mu-
ñoz García al tomar posesión como director 
del Centro de Estudios sobre la Universi-
dad (CESU), en sustitución de la maestra 
María del Refugio González, acto que se 
llevó a cabo en el auditorio del propi4)! 
CESU en presencia del maestro Mario 
Melgar, coordinador de HumaJ;~idades de la 
UNAM, y de la comunidad académica y 
administrativa del propio centro. 

Luego de señalar que el personal del 
CESU ha logrado gestar tradiciones aca
démicas, formas de organización y mo
dalidades de trabajo propias, que pueden 
estimularse y desarrollarse bajo los prin
cipios del diálogo y la confianza, el doc
tor Humberto Muñoz sostuvo que para 
real,izar investigación con impacto en el 
conocimiento y en la realidad se requiere 
además de una infraestructura de apoyo 
técnico e instrumental, fortalecer la 
práctica académica. 

Obtener condiciones más favorables 
para producir, dijo, supone articular in-~ 

Comision Mixta de Becas 
PRORROGA DE RECEPCION DE SOLICITUDES 

Con relación a la convocatoria sobre BECAS EN INSTITUCIONES 
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM (CICLO ESCOLAR 
93-94, CALENDARIO 'B') que la Comisión Mixta de Becas anunció 
en esta Gaceta en sus números correspondientes del 24 de mayo 
al 17 de junio, se hace del conocimiento de los inferesados que la 
fecha de recepción de solicitudes se prolongará hasta el 13 de 
agosto del año en curso, con la observación que no se realizará 
ningún trámite durante el periodo vacacional, el cual comprende 
del 5 al 23 de julio del presente año, considerando para ello los 
mismos lugares y requisitos publicados en su oportunidad. 
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en relación con el año anterior, que ya 
había aumentado en otra proporción si
milar el año previo. 

A esta cifra habría que agregar el ele
mento de calidad y competitividad de los 
aspirantes. En el último examen de selec
ción, realizado en marzo pasado, el ingre
so a la carrera de Medicina fue el más 
competitivo de toda la Universidad. 

Apuntó que el programa de intercam
bio con la Universidad de Nuevo México 
también permitió comparar a algunos de 
nuestros mejores estudiantes con otros 
que tienen una preparación preuniversi
taria más completa. 

El examen nacional para ingreso a las 
residencias hospitalarias es quizá el indi
cador externo más frecuentemente invo
cado para hablar de la calidad de la edu
cación médica en México. No obstante, 
"seguimos teniendo también algunos 
problemas serios y estamos aún lejos de 
ser lo que queremos llegar a ser, pero la 
ruta está trazada. 

"La Facultad de Medicina, como pa
radigma de la escuela pública de medici
na del país, está tercamente empeñada en 
mejorar la calidad de los servicios educa
tivos que ofrece, desde la licenciatura 
hasta el doctorado." 

Finalmente, el doctor De la Fuente 
mencionó que "sólo asíestaremos conso
lidando el liderazgo educativo y social 
que legítimamente nos corresponde. Sólo 
así seguiremos contribuyendo eficaz
mente, como siempre lo hemos hecho, al 
desarrollo del país". 

Por su parte, el doctor Do nato Al arcón 
Segovia, director del Instituto Nacional 
de Nutrición Salvador Subirán, enfatizó 
que una de las obligaciones morales de 
retribución que tienen los alumi10s para 
con su facultad podría ser de diversa ín
dole, pero la más adecuada sería la del 
magisterio en sus aulas, que contribuiría 
también a pagar la deuda que tienen con 
México. 

"Ustedes en particular, los mejores 
alumnos de la Facultad de Medicina, se-
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Ceremonia de entrega de reconocimientos a los 176 alumnos más destacados de la Facultad de 
Medicina. 

rán sujetos de intentos por usufructuar 
sus cualidades en favor de la medicina de 
países ricos cuando vayan a ellos .en bus
ca de entrenamiento de pos grado." 

Aseguró que de entre los 176 alumnos 
premiados están muchos de los líderes de 
la medicina mexicana del siglo XX; esto 
quiere decir que aquí, en este recinto, si 
bien hay presente y tal vez algo de pasa
do, lo más importante es que está el futu
ro, el futuro cierto de la medicina de 
México. 

Hablar de un futuro promisorio de la 
medicina implica no solamente ei contar 
con las mentes brillantes y tezoneras que 
ustedes seguramente tienen. Implica 
también la capacidad permanente de 
atender, de captar los intríngulis de nue
vas tecnologías conforme emerjan coti
dianamente. 

Destacó que todo ello significa saber 
adaptarse a un entorno en el que se cuenta 
ya con el conocimiento integral del geno
roa humano, de la galaxia de comunica
ciones entre los mediadores biológicos 
de todas las cascadas de activación celu
lar y la comprensión de cómo nuestras 
células tienen programada su muerte con 
un propósito. 

Un mundo, agregó, en que la mecáni-

ca del pensamiento no sea sólo oficio de 
filósofos, sino conocimiento cabal de fi
siólogos: campear en un mundo de cono
cimientos complejos, vivir en un shock 
del futuro presente, entre otros. 

El doctor Alarcón Segovia exhortó a 
los premiados a que aún viviendo en este 
mundo no pierdan el alma en aras de las 
nuevas tecnologías, arruinando la rela
ción médico-paciente. 

Dijo que a la par que les dan hoy estos 
diplomas que los acreditan como piezas 
importantes para el futuro de la medicina 
mexicana "quiero pedirles que no dejen 
nunca de sentir conmiseración por los 
que sufren, ni de indignarse ante el mal
trato a sus semejantes. Acérquense siem
pre a los pacientes con afecto y a la 
ciencia con asombro. Y no pierdan nunca 
la capacidad de buscar perennemente la 
verdad y !ajusticia", concluyó. 

Finalmente Vanesa Alvarez y Pérez, 
representante de los alumnos, agradeció 
el apoyo académico y personal que reci
bieron y que hoy se hace patente en el 
reconocimiento que les otorga la Facul
tad de Medicina. O 

Ana Lilia Torices 
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Jóvenes hacia la investigación, 
"cuna de la ciencia del futuro" 
En el Anfiteatro Simón Bolívar en San lldefonso, se efectuó la · 
clausura anual de dicho programa 

Por medio de profesores-promotores 
y autoridades del bachillerato uni

versitario, el programa Jóvenes hacia 
la investigación contribuye al fortaleci
miento y continuidad de la ..investiga
ción como una de las labores más im
portantes que realiza nuestra Casa de 
Estudios , reconociendo el valor que tie
ne la potencialidad de los jóvenes y 
ejerciendo en ellos un despertar al des
cubrimiento del universo, de las ideas 
innovadoras y de la creación. 

Involucrar a los investigadores del 
mañana en un esfuerzo más para mejorar 
la infraestructura de la investigación 
científica universitaria convierte a ésta en 
el aula idónea para reforzar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la consolida co
mo la "cuna de la ciencia del futuro". 

En representación de la doctora J u di th 
Zubieta, coordinadora del programa Jó
venes hacia la investigación, la licencia
da Ana Hilda Gómez afirmó lo anterior 
durante la ceremonia anual de clausura 
de las actividades del programa, misma 
que este año se llevó a cabo en presenc.ia 
del doctor José Sarukhán, rector de la 
UNAM, en el Anfiteatro Simón Bolívar 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso. ·~ 

Luego de comentar que los jóvenes par- ~ 
ticipantes en el citado programa han expe- ~ 

rimentado el gusto que representa la cons- ~ 
tante ampliación del conocimiento como ~ 
parte importante de una forma cotidiana de 
vida, la licenciada Gómez subrayó que la 
comunidad que trabaja activamente en el 
programa ha contribuido a consolidar el 
vínculo entre los centros e institutos del 
subsistema de la Investigación Científica, 
bajo la estrecha asesoría de investigadores 
y profesores promotores. 

Al hacer uso de la palabra, el licencia
do David Pantoja, coordinador del Cole
gio de Ciencias y Humanidades, informó 
que durante el periodo 92-93 participaron 
en el programa 24 profesores de los di-
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versos planteles del CCH y 391 alumnos 
se inscribieron; además, se realizaron 52 
visitas guiadas, 20 programas de radio y 
93 conferencias. Por otra parte, 51 pro
yectos se concluyeron y 1 O se encuentran 
en proceso, amén de ciertos reconoci
mientos especiales que obtuvieron pro
yectos de los planteles Naucalpan, Orien
te y Sur. 

Al sostener que el programa Jóvenes 
hacia la investigación encama de manera 
vívida el enlace que la UNAM pretende 
hacer de las ciencias y las humanidades, 
el licenciado Pantoja extemó que a los 
jóvenes que en él participan se les brinda 
la oportunidad de "asomarse al notable 
fenómeno de la continuidad de la obra 
humana, de la solidaridad de los espíritus 
a través del tiempo y el espacio, que es la 
historia de la ciencia". 

En su intervención, el doctor José Sa
rukhán subrayó que este tipo de progra
mas además de contribuir a un mejor 
entendimiento de la ciencia y del queha-

Los jóvenes, semillero de la ciencia del futuro. 

cer de la investigación científica, ha teni
do la cualidad adicional de reunir al sub
sistema de la Investigación Científica 
con el del bachillerato, en una conjunción 
que enriquece a profesores, alumnos e 
investigadores. 

Comentó que en forma acumulada ya 
suman 117 profesores promotores en el 
bachillerato, cerca de dos mil 200 alum
nos que han participado en el periodo de 
1989 a 1993, y de septiembre de 1992 a 
mayo de 1993 se han impartido 230 con
ferencias, a las que han asistido más de 
25 mil alumnos, lo cual da una idea del 
gran movimiento que ha generado el pro
grama, que, sin embargo, aún tiene metas 
muy ambiciosas . 

En este sentido afirmó que para el 
periodo 93-96 se diseñarán nuevas moda
lidades, como son el desarrollo de células 
adicionales de investigación, que consis
ten en apoyos a grupos de investigación; 
el lanzamiento de un programa con el 
respaldo de la Fundación UNAM para 
apoyar proyectos de investigación a 
alumnos que están por concluir la licen
ciatura; realización de concursos, ferias 
de ciencias y estímulos diversos . 

Asimismo, se pretende ampliar el es
pectro de las visitas guiadas y las estan-
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cías de investigación; realizar un progra
ma de actualización de profesores pro
motores; intensificar la participación del 
subsistema de la Investigación Científica 
en lo que respecta a conferencias temáti
cas, interactivas, visitas guiadas, dona
ción de equipo y materiales y, particu
larmente, fomentar la participación de la 

Coordinación de Humanidades con el 
objeto de que el programa se extienda al 
área de las ciencias sociales y las huma
nidades. 

Cabe destacar que en esta ceremonia 
se hizo entrega de reconocimientos a los 
alumnos y proyectos más destacados del 
programa, así como a los profesores-pro
motores que los coordinaron. O 

Rosa Marfa Gasque 

Recibió la UNAM las primeras 
regalías por el uso del zinalco 
También le fue entregado un donativo por 18 mil 500 nuevos pesos 
para apoyar la investigación en el área de aleaciones zinc-aluminio 

Como pago a las regalías por la explo
tación de la tecnología del zinalco, la 

empresa Zinalco Industrial SA entregó un 
cheque a la UNAM por N$6,200.00. 

En la ceremonia, realizada en la Torre 
de Rectoría, el doctor José Sarukhán de
claró que el sueño dorado de todo inves
tigador es que los resultados de sus estu
dios tengan un beneficio tangible, que 
generen empleos, utilidades y éon ello se 
haga más competitivo y autosuficiente a 
nuestro país. 

Puntualizó que todos los científicos 
desean ver las aplicaciones del conoci
miento que han generado y actualmente 
ya no hay quien se oponga a la vincula
cíón entre Unive~sidaq e industria. 

Por su parte, el ingeniero Ramón Gal
ván, director del Grupo FALMEX, em
presa que participa en Zinalco Industrial, 
enfatizó que en el grupo se tienen muchos 
planes en mente, y para llevarlos a cabo 
necesitarán del apoyo de la UNAM. 

Entre ellos destacan proyectos sobre 
telerobótica submarina, biotecnología y 
la aplicación del zinalco en el área biomé: 
di ca. 

El zinalco es un nuevo material desa
rrollado por el doctor Gabriel Torres, jefe 
del Departamento de Metalurgia del Ins-

tituto de Investigaciones en Materiales 
(11M); consiste en una aleación de zinc, 

aluminio y cobre que combina la alta 
resistencia mecánica del acero y la resis
tencia a la corrosión del aluminio. 

Por sus características y propiedades 
es apto para la fabricación de una amplia 
gama de productos mediante procesos 
convencionales de transformación, como 
la extrusión, laminado, injección y forja. 

Por lo antes mencionado, se ha utiliza
do para la elaboración de autopartes, ce
rrajería, válvulas, filtros, punteras del 
Metro e instalaciones eléctricas; además, 
se están realizando investigaciones para 
su aplicación como biomaterial. 

En esta misma ceremonia el ingeniero 
Alejandro Peralta, director del grupo lU
SA y accionista mayoritario de la empre
saZinalco Industrial, entregó un donativo 
por N$ 18,500.00 a la Fundación UNAM 
AC para apoyar la investigación en el área 
de aleaciones zinc-aluminio. 

Además, dijo que desea regalar a la 
UNAM una máquina inyectora de cámara 
caliente para que se utilice en la realiza
ción de pruebas para el flujo e inyección 

· de piezas moldeadas con la aleación zi-
nalco. O 

Clausura del 
Diplomado en 

administración de 
tecnología 

En días pasados se clausuró el Di
plomado en administración de 

tecnología, impartido por el Centro 
para la Innovación Tecnología (CIT) 
en conjunto con la Facultad de Con
taduría y Administración (FCA) de 
esta Universidad. 

Al curso asistieron 26 becarios 
procedentes de Nicaragua, V enezue
la, Argentina, República Dominica
na, Panamá, Chile, Colombia, Ecua
dor, Costa Rica, Cuba y México. 

Los presentes por nuestro país 
son miembros de Nacional Financie
ra, Petróleos Mexicanos, Amtec, 
Grupo Asesstec, Universidad de 
Guanajuato, Universidad Autónoma 
Metropolitana, del Instituto Tecno
lógico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, así como de nuestra Ca(ia 
de Estudios. 

También recientemente se entre
garon reconocimientos al personal 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) que participó en el curso Inno
vación y desarrollo tecnológico. 

En la ceremonia de clausura, el 
ingeniero Oliverio Moreno Lamon
te, gerente de Investigación y Desa
rrollo Tecnológico de Pemex, desta
có que éste es el inicio de una 
importante·relación que se establece 
entre la paraestatal, eliMP y el CIT, 
y expresó su interés por ser incluidos 
como consultores permanentes del 
Centro de Información del CIT. 

Con este curso, señaló, se obtuvo 
un panorama muy amplio sobre lo 
que debe ser el impulso y desarrollo 
de la investigación, lo cual es de gran 
relevancia en una institución como 
Pemex. O 
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Imposición de los cambios a nivel internacional 

Los científicos sociales, · obligados 
.. ~ . . 

a ser muy escepttcos o muy creativos 
El28 de junio inició la Segunda reunión nacional interinstitucional; 
participan 13 dependencias de la UNAM 

L. os· últimos años las ciencias sociales 
han sufrido cambios radicales, los 

cuales se encuentran muy ligados a los 
operados en los últimos cuatro o cinco 
años en el mundo. 

Esto no solamente nos dejó sin para
éla digmas, sino también sin los puntos de 
~~ referencia en los cuales fuimos formados 

los científicos sociales, lo que nos obliga 
a ser muy escépticos o muy creativos al 
momento de realizar investigaciones en 
este campo. 

Así se expresó el doctor Ricardo Po
zas Horcasitas, director del Instituto de 
Investigaciones Sociales, durante la 
inauguración de la Segunda reunión na
cional interinstitucional, que tuvo lugar 
el28 de junio en la Unidad de Seminarios 
Doctor Ignacio Chávez. 

En ella participan 13 dependencias 
universitarias, tres instituciones naciona
les (Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, Universidad Autónoma 
de Baja California y el Centro de Cien
cias de Sinaloa) y el mismo número de 

a organismos internacionales (las universi
~ dades Autónoma de Madrid, Compluten

se de Madrid y de Santiago de Compos
tela). 

Con el tema central La cultura cientí
fico-tecnológica nacional, desde las pers
pectivas sociológica, económica, históri
ca y comunicativa: búsqueda de 
convergencia teórico-metodológica, co
menzó dicha reunión, que tiene como fin 
primero vincular investigaciones en pro
ceso que dentro de sus objetivos conside
ren y contribuyan al conocimiento, la 
determinación, el rescate y la comunica
ción de las aportaciones de los valores 
científico-tecnológicos. 

Al enumerar las características más 
importantes del cambio de las disciplinas 
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sociales contemporánes, el doctor Pozas 
Horcasitas afirmó que una de ellas es el 
desplazamiento de las "explicaciones 
omniexplicativas" (que abarcaban todo) 
por aquellas que atienden fenómenos 
concretos y particulares. 

Además sobrevino una creciente es
pecialización en las disciplinas. Esto tie
ne un claro sentido de profesionalización, 
pero tendríamos que ser muy cuidadosos 
porque existe el riesgo de la pulveriza
ción. Otro elemento importante en este 
cambio de las disciplinas sociales es que 
estos saberes particulares, especializa
dos, se han conjugado en nuevos saberes: 
los multidisciplinarios y transdisciplina
rios. 

Uno más, comentó el doctor Ricardo 
Pozas, es el claro proceso de desideolo
gización. Su importancia radica en que ha 
cambiado el problema del conocimiento 
en las ciencias sociales y hay una partici
pación muy directa de los productores de 
conocimiento en los problemas más par
ticulares. El último sería la organización 
del trabajo académico; el conocimiento 
ahora se produce desde las investigacio
nes individuales en referencia constante 
a colectivos de especialización. 

Por su parte, el doctor Román Alvarez 
Béjar, director del Instituto de Geografía 
de esta Casa de Estudios, comentó que 
"es de gran importancia que haya un gru
po de estudiosos que estén poniendo su 
empeño -uno de los primeros intentos, 
según creo- en entender lo que sucedió en 
México en términos de investigación 
científica y tecnológica .Y sus aplicacio
nes, porque esto nos servirá para ver có
mo estamos en este momento. 

Así, es sumamente importante enten
der cómo se caracteriza nuestra incipien
te cultura científica, que crece de tal ma-

nera que los planteamientos que hubo 
hace algunas décadas o años quizá ya no 
tengan nada que ver en forma directa con 
los actuales. Por ello afirmó que "nuestra 
Universidad requiere no sólo de éste, sino 
de más proyectos interdisciplinarios de 
este tipo". 

En el acto, el doctor Ornar Moneada 
Maya, al ampliar los objetivos de esta 
reunión, señaló entre éstos la necesidad 
de establecer vínculos entre los diferen
tes enfoques disciplinarios de investiga
ciones · en el estudio de la ciencia y la 
tecnología que se encontraban en proceso 
en distintas dependencias e instituciones. 

Otras de las causas para que por se
gunda ocasión realicemos esta actividad, 
prosiguió, son el reforzar los valores so
cioculturales de identidad regional' y na
cional con base en el conocimiento y la 
comunicación de la dinámica del diag
nóstico y de las prospectivas de la ciencia 
y la tecnología en México, así como fo
mentar la comunicación de la actividad y 
del quehacer científico y tecnológico. 

Esto, añadió, obligaba a una profundi
zación y ampliación de metas de aquellos 
proyectos susceptibles de realización a 
nivel regional. Así, intentamos contri
buir, a través de la integración de los 
resultados parciales, a la formación de 
una cultura científica y tecnológica na
cional que nos permita el establecimiento 
de una convergencia teórico metodológi
ca y, con ello, un nuevo enfoque interins
titucional. 

Otro aspecto importante para noso
tros, agregó, es la formación de recursos 
humanos y, hasta el momento, tenemos 
que en su gran mayoría nuestros becarios 
y colaboradores han iniciado sus tesis de 
licenciatura o maestría. 

De esta forma, la presentación de los 
trabajos en esta segunda reunión nacional 
autoevaluativa mostrará que "el inter
cambio de experiencia a través de la crí
tica y autocrítica de los plantamientos, 
avances y resultados de los subproyectos 
de investigación, constituye un ejercicio 
que estimula el enriquecimiento de pers
pectivas y tiende a un logro cada vez más 
cercano: la convergencia teórico-meto-
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dológica en el estudio de la ciencia y la 
tecnología" . 

En el acto estuvo el doctor José Luis 
Boldú, director general de Asuntos del 
Personal Académico (DGAP A), quien 
dejó claro que la función de esta de
pendencia es otorgar dinero fresco, in
depediente del presupuesto asignado a 
las instancias donde laboran normal
mente los académicos. Esto, con el ob
jetivo de darles oportunidad de ~es arro
llar un proyecto de investigac-ión de 
preferencia multidisciplinario y mul
tinstitucional. 

Las dependencias universitarias parti
cipantes son: los centros de Información 
Científica y Humanística y el de Investi
gaciones y Servicios Educativos; la Di
rección General de Bibliotecas; la Escue
la Nacional de Trabajo Social ; las 
facultades de Ciencias Políticas y Socia
les, de Filosofía y Letras, de Medicina, y 
de Veterinaria y Zootecnia; y los institu
tos de Geografía, de Geología, y los de 
Investigaciones Económicas, Estéticas y 
Sociales. O 

maACErA 
LUUNAM 

Pía Herrera Vázquez 

Tuvo una duración de ocho meses 

El19 de junio concluyó en Iztacala el 
diplomado Enseñanza de la biología 

D ebido a la urgente necesidad que te
nemos hoy día de actualizar los co

nocimientos en biología, se diseñó el di
plomado Enseñanza de la biología y 
aspectos psicopedagógicos, mediante el 
cual se pretende proporcionar a los maes
tros una· herramienta de actualización teó
rica y psicopedagógica a efecto de que 
puedan abordar la enseñanza de la biolo
gía con un método específico. 

Así lo señaló la maestra en ciencias 
Arlette López Trujillo, directora de la Es
cuela Nacional de Estudios Profesionales 
(ENEP) Iztacala, al clausurar el diploma
do, que inició en octubre de 1992 y con
cluyó el 19 de junio pasado. 

El diplomado Enseñanza de la biolo
gía y aspectos psicopedagógicos, agregó, 
estuvo dirigido a maestros de biología de 
nivel medio superior de instituciones edu
cativas incorporadas a la UNAM. 

La maestra López Trujillo destacó que 
este trabajo surgió después de haber detecta-

do la necesidad de que las escuelas incor
poradas a la UNAM cuenten con personal 
docente debidamente capacitado. 

En su intervención, la licenciada Ma
ría Teresa Poncelis, en representación del 
doctor Ignacio Solórzano Flores, director 
general de Incorporación y Revalidación 
de Estudios (DGIRE), afirmó que el inte
rés de esta dependencia por elevar la ca
lidad académica de los profesores que 
forman parte de su personal docente se 
fundamenta en la búsqueda de la llamada 
"profesionalización de la enseñanza". 

La ENEP Iztacala y la DGIRE, dijo, 
continuarán apoyándonos para poder llevar 
a cabo nuevos cursos, sobre todo en el 
aspecto psicopedagógico, que ha desperta
do especial interés entre los asistentes. 

Al concluir, la licenciada Poncelis en
fatizó: "si ustedes como maestros están 
interesados en hacer de su queha~er do
cente una profesión, deberán estar cons
cientes de que la actualización debe ser 
constante, no temporal". 

A continuación se presenta la lista de 
los maestros de educ;ación media superior 
de instituciones educativas incorporadas 
a la UNAM que recibieron su diploma por 
el curso Enseñanza de la biología y aspec-
tos psicopedagógicos: María Cristina Su- ~ 
sana Beltrán, Inés Cecilia Flores Santa 
Cruz, Ana Garrote Bilba, Roberto de Je-
sús González Ortiz, Mauricio Luter Pérez 
y Federico Luna. 

También recibieron diploma Abe! 
Mondragón Orozco, Juan Manuel More
no Islas, Leticia Navarro Parra, Ana Ele
na Nieto López, José Jesús Agustín Nú
ñcz Morale s, Edmu ndo Ramírez 
Hernándcz, Angélica Rivera Adam, Lilia 
Rivas Sepúlveda, Rosalba Margarita Ro-. 
drígucz Chávez, Eduardo Soto Olivo, 
Concepción Soto Pérez, Maricela Anto
nia Dila Pimentel y José Alfredo Vilchis 
Mcdellín. O 
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Los metales pesados tienen efectos 
más dañinos que otros contaminantes 
Se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería un minisimposio 
internacional sobre remoción de contaminantes 

Pese a que el problema ambiental es un 
motivo de preocupación, a veces ig

noramos el daño que puede producir a 
largo plazo la contaminación que produ
cen los metales pesados, los microorga
nismos p;:¡tógenos, los elementos orgáni
cos tóxicos de permanencia larga o de 
vida media, que hasta ahora son casi des
conocidos. 

Apenas empezamos a entender los 
mecanismos de las aguas freáticas, la 
contaminación por descargas superficia
les, su destino e impacto a largo plazo; 
desconocemos la capacidad que · tienen 
las reservas freáticas para soportar deter
minada cantidad de contaminantes, el 
efecto para las tierras de uso agrícola y 
para las zonas cercanas a parques indus
triales. 

Así lo manifestó el doctor Francisco 
Barnés de Castro, secretario general de la 
UNAM, al clausurar el Primer minisim
posio internacional sobre remoción de 
contaminantes de aguas y"suelos (metales 
pesados, microorganismos patógenos y 
compuestos orgánicos tóxicos), realiza
do en el auditorio de Posgrado del Insti
tuto de Ingeniería. 

Agregó que el problema es difícil de 
comprender y de resolver porque los da
ños son a largo plazo y los efectos pueden 
ser más perjudiciales que los provocados 
por otro tipo de contaminantes; ant~ ello 
es necesario desarrollar acciones corree~ 
ti vas y preventivas. 

En ese sentido la UNAM, dijo, res
ponde de manera coordinada, tratando de 
integrar grupos de trabajo por medio de 
actividades internacionales, para com
part ir experiencias y transmitirlas a la 
sociedad. 

El doctor Barnés indicó que una de las 
aportaciones relevantes fue la del doctor 
Suresh Pillai, investigador de la Univer
sidad de Texas, quien planteó la posibili
dad de util.izar la biología molecular para 
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la detección de virus patógenos y bacte
rias en el medio ambiente. También se
ñaló que uno de los métodos que se em
plea para determinar la contaminación de 
aguas fluviales es el carbono 14. 

En su intervención, el doctor nango
van Kuppussamy, investigador del Insti
tuto de Ingeniería de la UNAM, habló 
sobre la ·remoción de metales pesados 
usando zeolita -forma cristalina de alu
minio y silicato-, explicó que con este 
último elemento se puede reducir el tiem
po de respuesta para detectar la presencia 
de virus y bacterias en el suelo. 

Al hacer un balance general de los 
resultados del minisimposio, la doctora 
Carmen Durári de Bazúa, coordinadora 
general de la actividad, explicó que uno 
de los retos que tiene la comunidad cien
tífica mundial es el de contribuir a la 
generación del conocimiento que permita 
minimizar la producción de residuos só
lidos, líquidos y gaseosos, de estabilizar
los y depositarlos de manera segura ga
rantizando su inocuidad al medio. 

Ampliar cooperación 

El gran ímpetu de la cooperación am
biental entre Estados Unidos y Mexico, 
viene, sin duda, del gran apoyo que la 
administración del presidente Carlos Sa
linas de Gortari ha dado a la protección 
del medio ambiente por medio de un am
plio frente; desde la biodiversidad, hasta 
la pesca responsable y la protección de 
especies de plantas. y animales en peligro 
de extinción, la lucha contra la contami
nación industrial y la protección de la 
capa de ozono. 

La decisión de crear en Norteamérica 
una zona de libre COf!lercio, acordada en 
febrero de 1991 por México, Canadá y 
Estados Unidos, crea también la más am
plia cooperación sqbre medio ambiente 
entre Washington y México. 

El doctor Ahmed Meer, representante 

de la embajada de Estados Unidos en 
México para la Contaminación Ambien
tal, señaló lo anterior durante su confe
rencia Cooperación ambiental México
EVA, como parte del Primerminisimposio 
internacional sobre remoción de conta
minantes de aguas y suelos. 

Según el doctor Ahmed Meer, la coo
peración sobre medio ambiente e~tre 
México y Estados Unidos es el esfuerzo 
bilateral más grande que la nación vecina 
haya hecho en la materia con algún otro 
país. Por más de un siglo esta coopera
ción se ha reflejado en una continua dis
tribución de recursos y la interconexión 
económica, social y geográfica entre am
bos países. 

Al hablar sobre la historia del acuerdo, 
el representante estadunidense informó 
que el primer tratado formal de coopera
ción sobre medio ambiente entre los dos 
países se inició con el establecimiento de 
la Frontera Internacional y la Comisión 
del Agua (IBWC)en 1889. El Tratado del 
Agua de 1944 extendió la autoridad de la 
IBWC a fronteras terrestres y acuáticas, 
agregando con ello más responsabilida
des. Esta continuó siendo una de las más 
importantes actividades conjuntas sobre 
medio ambiente entre México y Estados 
Unidos, y un modelo para la comunidad 
internacional. 

En los últimos años, sin embargo, 
apuntó el conferenciante, las actividades 
de cooperación se han incrementado. Se
gún el secretario de Desarrollo Social 
(Sedesol), Luis Donaldo Colosio, "du
rante Jos pasados nueve años las autori
dades de México y Estados Unidos han 
trabajado conjuntamente en la protección 
y ~ejoramiento del medio ambiente en 
su frontera común. Hemos aprendido que 
la contaminación no tiene fronteras y 
creemos que sólo con una fuerte coope
ración, avances tecnológicos y diversos 
esfuerzos de todas las agencias ambien
tales se pueden obtener soluciones efec
tivas en esta lucha" . 

Asimismo, aseguró el doctor Ahmed 
Meer, que el 15 de junio de 1992 el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) otor
góa México un préstamo de lOO millones 

> 

uNAMW 



> 

de dólares como fondo para un proyecto 
de reforestación en las montañas circun
dantes. a la ciudad de México. 

La Fundación de la Ciencia México
Estados Unidos, creada el año pasado 
con un capital de cuatro millones de dó
lares, puede representar un fondo básico 
para la investigación del medio ambien
te. "Nosotros esperamos -dijo- que con 
ese capital la Fundación pueda crecer". 

Destacó la existencia de un estudio 
entre la Academia Mexicana de Ingenie
ría y la Academia Nacional de Ciencias 
de EU sobre la utilización de los acuífe
ros de la ciudad de México como un 
suministro del vital líquido. 

Tratamiento de aguas residuales 

Por su parte, el doctor Alberto Noyo
la, del Instituto de Ingeniería, al ofrecer 
la ponencia Tratamiento anaerobio de 
aguas residuales, señaló que "la infraes
tructura para tratar aguas residuales mu
nicipales está bastante rezagada. Se tie
nen 458 plantas construidas que captan 

17 por ciento del caudal total. Hay 36 en 
construcción y 83 proyectos aprobados, 
que en total harán 577. 

De las 458 plantas construidas sola
mante 289 están en operación, de las 
cuales la mitad funciona deficientemen
te. El agua que se trata está lejos de ser el 
14 por ciento del liquido residual muni
cipal producido en el país. En cuanto a 
los residuos industriales se procesan al
rededor del 25 por ciento del total, con 
282 plantas de tratamiento. 

El doctor Noyola explicó que "la vo
luntad política se ha visto de alguna ma
nera forzada para aplicar las leyes, ya sea 
por expresiones de opinión pública o in
clusive por los acuerdos comerciales en
tre naciones". 

En el 1992 se registraron grandes 
cambios en la dependencia gubernamen
tal encargada de la protección del am
biente y también en las leyes para la 
aplicación de medidas para el control de 
la contaminación del agua, lo que repre
senta un mejor y mayor uso de las plan
tas de tratamiento de aguas residuales. 

Destacó que entre los procesos más 

Desde Teotihuacan, la arquitectura 
muestra un compromiso ecológico 
Las construcciones prehispánicas manifiestan el interés de nuestros 
antepasados por reflejar la naturaleza 

L as edificaciones de las culturas anti
guas, como Teotihuacan, Cuicuilco y 

Tlapacoya, entre otras, manifiestan un 
apego a la naturaleza. Su composición 
arquitectónica representa la búsqueda de 
la armonía con el paisaje. 

La arquitectura prehispánica, específi
camente la monumental, demuestra me
diante sus construcciones la existencia de 
una relación de concordancia y pertenencia 
hacia la naturaleza. 

Lo anterior fue expresado por Ricar
do Arancón García, maestro de la fa
cultad de Arquitectura y coordinador 
del seminario de arquitectura prehispá
nica, durante su participación en el se
minario Teoría e hi storia del urbanismo 
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en México. 
Señaló que en Cuicuilco existe una 

inserción de sus construcciones a la natu
raleza; es decir, que los edificios se en
cuentran construidos en las montañas, 
como esculturas sobre una piedra, lo que 
demuestra la existencia de una conviven
cia y compenetración total con la natura
leza, pues las formas van con el perfil de 
los cerros, ya que sus construcciones fue
ron labradas en ellos. 

Cuicuilco representa una abstracción 
y geometrización de un paisaje natural 
apreciado en su arquitectura. Significa la 
semejanza entre la forma natural y lo que 
el hombre inserta en ella, sin romper con 
la armonía. 

utilizados en el tratamiento del vital lí
quido se encuentran los biológicos, por
que se usan en una gran diversidad de 
aguas residuales donde la materia conta
minante siempre es orgánica de tipo bio
degradable. 

Durante la ceremonia de inauguración 
el director de la Facultad de Química, 
doctor Andoni Garritz Ruiz, destacó "que 
el deterioro ambiental es un gran proble
ma de la macroescala al cual se concede 
prioridad. La protección del aire, el suelo 
y el agua son vitales para la vida de este 
planeta", 

El director del Instituto de Ingeniería, 
doctor José Luis Fernández Zayas, afir
mó que el problema de la contaminació 
no tiene fronteras y es una responsabili~ 
dad compartida con otras naciones. 

Asimismo, destacó la construcción de 
la planta de tratamiento de aguas residua
les de Ciudad Universitaria, que siendo 
experimental, también es exitosa y ope
rativa. O 

El doctor Arancón García explicó que 
la idea en estas edificaciones era no per-
der de vista el concepto: el hombre bus
caba imponer su mente sobre las formas, 
creando, geometrizando para convertir 
ese espacio en algo con una forma más 
concreta, como es el caso de Tlapacoya, 
donde sus construcciones presentan u~ 
perfil semirregular, hecho con base en 
líneas y ángulos rectos. 

, Respecto de la arquitectura de Teoti
huacan, el maestro Arancón manifestó 
que logra un sentido de abstracción en su 
expresión más amplia. Es una constante 
que se repite en todas las culturas mesoa
mericanas posteriores, sin perder la con
cordancia y armonía con la naturaleza. 

En Teotihuacan, precisó, las construc
ciones de conjunto predominan. En ellas 
existe un edificio grande y varios peque
ños que le sirven para delimitar el territo
rio. Las pirámides del Sol y de la Luna 
son por sí mismos montañas artificiales y 
geometrizadas. 

Explicó que entre nuestros antepasa-

1 de julio·de. 1993 



(. 

dos predominó la idea de reflejar la natu- J 
raleza en sus construcciones. Es por ello 
que al observar la plaza y la pirámide en 
Teotihuacan podemos percatarnos de que ,!¡ 

representan al valle y la montaña, reduci- ~ 
dos a sus dimensiones. 

El especialista agregó que todos los 
elementos que permiten la ubicación de 
los conjuntos dentro de la naturaleza co
mo la pirámide de la Luna que tiene al 
fondo el cerro Gordo, representan la su
cesión o cancatenación natural, aunque la 
composición sea diferente. 

Entorno lacustre México-Teotihuacan 

Por otra parte, con el tema El entorno 
lacustre del asentamiento urbano de Mé
xico-Tenochtitlan, el arquitecto Juan An
tonio Siller, editor de los Cuadernos de 
arquitectura mesoamericana, habló so
bre los sistemas de comunicación en la 
época prehispánica, específicamente en 
Tenochtitlan. 

Afirmó que los sistemas de interco
municación de esa época eran básica
mente acuáticos, lo que facilitó la urba-

nización de la gran Tenochtitlan, pues 
por medio de pequeñas embarcaciones 
los indígenas transportaban todo tipo de 
materiales de construcción, de alimentos, 
además de establecer rutas de comunica
ción por medio de las acequías. 

Se requiere de un estrategia institucional 

Los residuos biológicos, de alto 
riesgo para la salud y el ambiente 
Infectan a los organismos vivos provocando enfermedades 
incurables o incluso la muerte 

El curso taller La importancia del ma
nejo adecuado de los residuos bioló

gicos peligrosos tuvo el objetivo de des
pertar curiosidad y el deseo de análisis 
del personal involucrado en el tema, me
diante la exposición de las formas de 
detección, diagnóstico y tratamiento de 
esos residuos, con especial énfasis en los 
de tipo biológico y médico, aseguró la 
doctora Guadalupe Ponciano, de Salud 
Ambiental del Programa Universitario de 
MediC' Ambiente (PUMA). 

Los participantes hicieron hincapié en 
que la prevención de problemas conlleva 
a la solución. Se intercambiaron expe
riencias sobre el manejo de residuos en la 
UNAM, que fueron muy enriquecedoras. 
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Durante el curso, la doctora Ponciano 
estableció la necesidad de manipular ade
cuadamente ese tipo de residuos, y el reto 
que implica abatir el riesgo que repre
sentan para la salud y el medio ambiente. 

Se dijo que se requiere de una estrategia 
de acción institucional, considerando que 
aproximadamente 30 por ciento de las ar
tesas de Ciudad Universitaria manejan re
siduos peligrosos mezclados con sólidos, 
esto es en los comercios, oficinas y sanita
rios. De entre estos residuos los de tipo 
biológico son muy importantes debido a la 
capacidad que tienen para infectar organis
mos vivos y generar toxinas que pueden 
producir enfermedades, en algunos casos 
incurables, e incluso la muerte. 

, . 

El arquitecto Siller destacó que para el 
establecimiento de la nueva ciudad los 
indígenas tuvieron que crear su propio 
territorio, por lo que fue necesario lograr 
un asentamiento estratégico. O 

Otro elemento importante que no debe 
olvidarse es la falta de programas enca
minados a reducir la producción de resi
duos peligrosos, de capacitación del per
sonal académico y administrativo, así 
como para el tratamiento y disposición 
final adecuados. 

Las instalaciones de la UNAM desti
nadas a contener los residuos como son 
las artesas, requieren ser analizadas en 
cuanto a su ubicación y funcionalidad, ya 
que se sabe que éstas no son las más 
adecuadas. 

Asimismo, los camiones encargados 
del transporte y recolección de residuos, 
así como los incineradores, no tienen un 
matenimiento continuo, por lo que se ge
neran problemas en cuanto a su funcio
nalidad. 

La doctora Guadalupe Ponciano pro
puso la realización de un inventario que 
permita determinar la cantidad y tipo de 
residuos peligrosos que generan las dife
rentes dependencias universitarias, así 
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como conocer los procedimientos usua
les que se siguen para el tratamiento y 
disposición de los residuos. 

Una vez que se conozca hi magnitud 
del problema y los principales tipos de 
residuos, explicó, se puede plantear una 
estrategia encaminada a _reducir su pro
ducción y a informar sobre su tratamiento· 
adecuado. 

Ppr otra parte, aclaró, debe crearse un 
grupo de trabajo institucional encargado 
de estudiar el problema y de proponer 
soluciones al mismo, así como de propor
cionar asesoría técnica, adiestramiento, 
cursos, conferencias y otras actividades 
de difusión sobre la problemática de los 
residuos peligrosos. 

Otra función de este grupo sería la de 
revisar las normas técnicas ecológicas y 
los manuales de procedimientos con que 
se cuenta para la reducción, manejo, tra
tamiento, almacenaje y disposición de 

residuos peligrosos, para· elaborar mate
rial de difusión (carteles, folletos, trípti
cos, calcomanías, etcétera) sobre aspec
tos básicos de manejo y ponerlos al 
alcance de la comunidad universitaria. 

El contacto estrecho con las Comisio
nes Mixtas de Seguridad e Higiene de las 
diversas dependencias, para unificar cri
terios sobre esta problemática y pqder 
establecer un sistema de comunicación y 
manejo de emergencias, serían otros de 

· sus propósitos. _ 
La doctora destacó la necesid~d ·de 

proporcionar entrenamiento, infomia:
ción, educación y capacitación al peyso~ 
nal tanto académic-o como administrativo 
que labora en la UNAM y que tiene r~la
'ción con esos elementos. · "La formación 
de recursos humanos capaces de ~nfren
tar esta problemática e's de fundamental 
importancia". 

Es necesario despertar en la comuni
dad universitaria la responsabilidad que 
se debe tener cuando se generan o mane-

Desarrollado en el proyecto Tonatiuh 

El primer auto solar de competencia 
mexicano quedará listo este año 
De diseño aerodinámico y alimentado por la energía captada en un 
panel de más de mil fotoceldas, participará en la carrera de Australia 

Para México 1993 será un año de 
logros importantes dentro del cam

po de la ingeniería; entre ellos se en
cuentra la cul minación del proyecto 
Tonatiuh -nombre del hijo del Sol de 
los mexicas- que consiste en el desarro
llo del primer automóvil solar de com
petición de nuestro país. 

Durante su participación en la Primera 
semana de la División de Ingeniería Eléc
trica, Electrónica y en Computación, el 
doctor Jaime Gómez de Silva, coordina
dor técnico del proyecto y profesor de la 
Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, 
habló sobre los detalles del vehículo. 

Señaló que la idea primordial de fabri
car un automóvi l solar es llevarlo a com
petir en la carrera que se realiza en Aus-
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tralia cada tres años de autos de ese tipo 
y que en este año se llevará a cabo el 7 de 
noviembre. La carrera de autos solares se 
celebra desde 1987 con la participación 
de 16 países, entre los que destacan Ja- . 
pón, Estados Unidos, Italia y Francia y 
generalmente se desarrollan en el desier
to, porque son lugares con mucha luz 
solar. 

Explicó que para captar la energía so
lar son utilizadas fotoceldas , con las cua
les se forman páneles. Existen tres tipos 
de vehículos solares: de panel fijo, de 
panel orientable y los de carena integral 
aerodinámica (cascarón envolvente .so
bre el cual están colocadas las fotocel
das). 

También, agregó el especialista, exis-

jan residuos peligrosos. Para ello se re
quiere di vulgar los hechos conocidos res
pecto del daño que púede ocasionar a la 
salud y a la naturaleza, y las alternativas 
de manipulación y tratamiento. 

Dijo que es necesaria también la ad
quisición de equipo especializado, como 
son las bolsas contenedoras y autoclaves, 
y unificar los criterios en lo que respecta 
al etiquetado de los dos primeros para su 
disposición en las artes. 

Asimismo, insistió, se requiere vigi
lancia constante para que se lleven a cabo 
las acciones planteadas a fin de lograr las 
metas propuestas. 

También es necesaria la revisión de la 
funcionalidad de los incineradores exis
tentes en CU. Establecer programas con
tinuos de vigilancia y mantenimiento que 
incrementen sus funciones. Realizar lo 
mismo con las artesas y los camiones 
encargados del transporte y recolección 
de residuos, finalizó. O 

ten distintas clases de fotoceldas que son 
clasificadas de acuerdo con su eficiencia: 
las de silicio amorfo, las de silicio poli
cristalino, luego las de silicio monocris
talino y las de arsenuro de galio, conside
radas las más eficientes y son utilizadas 
en la fabricación de satélites. 

El doctor Gómez indicó que la princi
pal característica de autos solares es la 
eficiencia y para lograr ese objetivo es 
necesari!> minimizar las pérdidas de po
tencia, que pueden ser de origen aerodi
námico, mecánico o eléctrico. 

Acerca del diseño de esos vehículos , 
dijo que es el resultado de la búsqueda 
de alternativas limpias para el transpor
te. Para su realización se tomaron en 
cuenta aspectos como tratar de dismi
nuir el área frontal y un perfil apropia
do a fin de que opongan menor resisten
cia aerodinámica. 

Hasta el momento, la velocidad ré
cord mundial es de 62 kilómetros por 
hora y para este año se espera llegar 
arriba de los 70. En cuanto al manteni
miento, señaló que los subsistemas me
cánicos no requieren de un cuidado espe
cial; donde sí se necesita es en el sistema 
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eléctrico primario, sobre todo en cuanto 
concierne a· las baterías. 

Al referirse al proyecto Tonatiuh, ex
plicó que "es un automóvil totalmente 
diseñado en México, tipo híbrido -de ca
rena aerodinámica integrada y panel 
orientable, lo cual hace que este último 
gire alrededor de su eje de simetría lon
gitudinal, lo que hace que se pueda apro
vechar mejor la insolación" . Dicho panel, 
compuesto de aproximadamente mil fo
toceldas, tiene una superficie de ocho 
metros cuadrados y está dividido en cua
tro módulos o subpáneles. 

Aclaró que el automóvil del proyec
to Tonatiuh, que a la fecha tiene el 30 
por ciento de avance contando el mode
lo a escala uno a uno, fue diseñado a 
partir de simulaciones sobre modelos 
matemáticos. 

El chasis del automóvil es de fibras 
compuestas y soporta el banco de bate
rías y toda la electrónica (los rastreadores 
de potencia pico, el controlador del mo
tor, la telentetría y los circuitos de radio
comunicación). A su alrededor se encuen
tra la carena, misma que debe contar con 
la capacidad suficiente para girar. Esta 
soportado por tres ruedas de bicicleta con 
rines de aluminio y llantas tipo slick (sin 
dibujo}, que presentan poca resistencia al 
rodamiento. Las dos ruedas delanteras 
son de 26 por 1.75 pulgadas y la trasera 
es de 20 por 2 pulgadas. La tracción se 
efectúa en la rueda trasera, que está mo
vida por un motorcito eléctrico (de imán 
permanente) de corriente directa y muy 
alta eficiencia, que mide 12 centímetros 
de diámetro y pesa cuatro kilogramos, el 
cual se puede utilizar como freno regene
rativo. 

El peso del vehículo se espera que sea 
de 180 kilogramos, sin contar el peso del 
piloto y el de las baterías, agregó el doc
tor Gómez de Silva. 

No obstante del alto desarrollo logra
do con Jos automóviles solares, su futuro 
"exclusivamente lo veo para competen
cias". El doctor consideró que en los au
tomóviles eléctricos es más viable la uti
lización de fotoceldas como ayuda para 
cargar batería. 

Lo anterior, según explicó el doctor 
Gómez, se debe a que "si en un metro 
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cuadrado de fotoceldas lo más que pode
mos recibir son aproximadamente 1,200 
watts por metro cuadrado -digamos- de 
insolación, dependiendo de la eficiencia 
de la celdas, y suponiendo que las celdas 
tuvieran el cien por ciento (actualmente 
las de mayor rendimiento están alrededor 
del30 por ciento}, se requeriría un panel 
de unos 20 metros cuadrados para obte
ner 30 caballos de fuerza, que sería la 
potencia mínima requerida por un ve
hículo comercial viable". 

El costo total para llevar a cabo este 
proyecto es de 600 mil dólares aproxima
damente, aunque si nada más contamos 
los materiales, sería de 120 mil dólares en 
comparación con los demás competido
res. La General Motors, por ejemplo, se 
gastó dos millones de dólares para cons
truir su automóvil solar (lo que equivale 

Prevenir tragedias, el objetivo 

al cinco por ciento únicamente). 
Lo más caro son las fotoceldas. Cada 

una, de las más baratas, valen cinco dó
lares, y se necesitan 1000, lo que repre
sentaría un gasto de cinco mil dólares 
sólo en fotoceldas ; y hay que considerar 
que algunas llegan a costar hasta 400 
dólares cada una. Por eso, todavía esta
mos tratando de obtener el mayor número 
de subsidios, porque no contamos con el 
dinero suficiente para realizar un proyec
to competitivo. Sin embargo, señaló que 
es en esos certámenes donde se germinan · 
y logran Jos a vanees tecnológicos más 
importantes en el área de vehículos efi
cientes. O 

Pía Herrera Vázquez. 

La red sismológica nacional estará 
conectada con toda América Latina 
La transmisión de información será vía satélite y la unidad central estará 
instalada en la ciudad de México 

La instalación de redes sismológicas en 
Norte, Centro y Sudamérica, con 

transmisión vía satélite de información a 
una unidad central que estará en la ciudad 
de México, forma parte del proyecto de 
la Red Sismológica Nacional. 

Así lo dio a conocer el doctor David 
Novelo Casanova, jefe del Servicio de 
Sismología Nacional, al dictar la confe
rencia La red sismológica mexicana, en 
el marco de la Semana de ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, organizada por la 
Facultad de Ingeniería (FI). 

Este proyecto, financil!do por la 
UNAM y la Secretaríá de Gobernación, 
consta de diferentes fases y tiene entre 
otros objetivos la prevención de desastres 
como el ocurrido en 1985, por lo que se 
conectará a las instituciones de protec
ción civil del país. 

El doctor Novelo Casanova agregó 
que a pesar del gran esfuerzo realizado 

por modernizar la Red Sismológica, aún 
se carecen de estaciones a lo largo de la 
costa del Pacífico y del Itsmo de Tehuan
tepec, zonas de alto riesgo sísmico. Ade
más se cuenta con tecnología de 1970, 
que no cubre las necesidades de estudio 
de los sismos y una deficiente calidad de 
transmisión. 

Por ello, se piensa instalar una red 
digitalizada con transmisiones vía satéli
te que tenga como respaldo las unidades 
de transmisión por microondas y las siete 
estaciones mecánicas, instaladas entre 
1904 y 1920. Esto dará ocasión de cono
cer datos sobre los sismos en diferentes 
regiones y, por qué no, en el futuro per
mitirá la predicción de estos fen.ómenos 
naturales, concluyó. 

Por su parte, el ingeniero Luzbel Na-
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poleón Solórzano, profesor de estudios 
de Posgrado de la FI, en la conferencia 
La nueva organización de Petróleos 
Mexicanos, aseguró que "el proceso de 
modernización de Pemex no se refiere 
únicamente al manejo de recursos sino 
a lograr crear una empresa competitiva 
a nivel nacional e internacional, por ser 
área estratégica de la economía nacio
nal. 

El proyecto dado a conocer en 1992, 
divide en cuatro subsidiarias a Pemex: 
Exploración y producción, Refinación, 
Gas y Petroquímica básica y Petroquími
ca, empresas que deberán funcionar de 
manera independiente, con sus propios 
administradores y recursos. 

Esta división de la paraestatal, agregó, 

tiene entre sus metas maximizar el valor 
económico a largo plazo de hidrocarbu
ros de la nación; abastecer en forma con
fiable, oportuna y a bajo costo los merca
dos nacionales e internacionales. 

Por este motivo, precisó, un grupo de 
especialistas se encargó de realizar pla
nes a corto, mediano y largo plazos que 
permiten optimizar la producción y no 
desviar la atención hacia otras activida
des. Además, se tiene como prioridad la 
protección ambiental, la seguridad civil, 
así como la capacitación de recursos hu
manos. 

El inge_niero Napoleón Solórzano se
ñaló que existe interés entre las empresas 
por vincular sus requerimientos con los 
planes y programas de estudio de las 
instituciones educativas en las áreas de 
ingeniería petrolera, geología e ingenie
ría física, entre otras. 

México debe pugnar por un tratado 
de comercio más justo y equitativo 
En la mesa de negociaciones del TLC se lograron avances, pero aún 
hay unilateralidad por parte de Estados Unidos 

" Desde el punto de vista estricta-
mente jurídico es muy probable 

que el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
tenga muchas impugnaciones, pero en 
materia de solución de controversias por 
primera vez Estados Unidos se somete a 
acatar los laudos y decisiones acordados 
ante una instancia internacional, binacio
nal o trinacional, como se prefiera nom
brar. Esto significa un gran avance, por
que de esa jungla de arbitrariedad y de 
unilateralismo, se pasó a tener reglas más 
claras en un capítulo del acuerdo", expre
só el doctor Víctor Carlos García More
no, miembro de la Corte de Arbitraje 
Internacional de La Haya. 

Durante la conferencia Solución de 
controversias en el TLC, organizada por 
la Especialización en Estructura Jurítlico 
Económica de la Inversión Extranjera de 
la Coordinación de Estudios de Pos grado 
de la Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales (ENEP) Acatlán, dentro del 
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ciclo Segunda semana de posgrado, el 
doctor García Moreno agregó "que se 
trata de un gran avance, aunque México 
debe seguir pugnando, ya que no todas 
fas ideas que propuso en la mesa de ne
gociaciones sobre la solución de contro
versias salieron adelante; es decir, yo 
creo que México debe seguir pugnando 
más que por un tratado de libre comercio, 
por un tratado de comercio más justo, 
más equitativo". 

En el caso de las relaciones con Méxi
co, se establece una unilateralidad por 
parte de Estados Unidos, ya que si para 
México es el socio comercial y el merca
do más importante, para Estados Unidos 
es un socio más bien modesto, precisó. 

Mencionó algunos ejemplos de exce
so de arbitrariedad y proteccionismo de 
Estados Unidos, cuando sus productos se 
ven amenazados por los mexicanos: el 
embargo atunero, las papas, el cemento y 
hasta las escobas de mijo, productos me-

Por su parte los ingenieros José Luis 
Garrido Uribe, superVisor de Estudios 
Geológicos de la Comisión Federal de 
Electricidad, y Alfredo Victoria Morales, 
profesor de tiempo completo de la FI, 
coincidieron en señalar la importancia de 
la geología en la construcciones civiles y 
en la detección de minas. 

Dijeron que la actividad del geólogo 
tiene como objetivo formular un modelo 
de los materiales que constituyen un te
rreno y la hipótesis sobre los eventos 
naturales que han ocurrido en éste, situa
ción que permite determinar el tipo de 
excavació~ a realizar, de cimentación, 
los materiales necesarios para la cons
trucción y evitar accidentes de conse
cuencias graves. O 

xicanos de gran aceptación en el mercado 
estadunidense y motivo de controversias 
entre los dos países. 

Entre otros recursos de los que se vale 
Estados Unidos para boicotear los pro
ductos mexicanos está 'el "dumping", es 
decir, argumenta que no se venden a un 
precio justo o que está "desinflado" en 
perjuicio de sus productos, y con base en 
ello las cortes norteamericanas determi
nan tasas compensatorias a dichos pro
ductos. 

Para resolver este tipo de conflictos 
los negociadores mexicanos propusie
ron establecer páneles arbitrales trinacio
nales, emulando los existentes en el con
venio comercial entre Canadá ·y Estados 
Unidos, en los que participan dos árbitros 
de cada nación, y en la elección de presi
dente se sortea la nacionalidad. Sin em
bargo, esta propuesta no fue aceptada por 
dichos países, aclaró el destacado jurista. 

El doctor Rafael Pérez Mirarida, luego 
de agradecer la participación de García 
Moreno, destacó "el rol que cumplieron 
los juristas mexicanos en el debate sobre 
el TLC, que en más de una oportunidad 
tuvieron que salir a salvar alguna afirma
ción un poco audaz o inoportuna de más 
de un economista". O 
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Desde 1990 la UNAM estableci() la autoevaluación 

Con el TLC, amplias alternativas 
para profesionales mexicanos 
El papel de los colegios muy importante en el estudio de las opciones 
académicas: José Manuel Covarrubias 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) 
ofrece a los profesionales mexicanos 

amplias alternativas para ejercer su carre
ra a nivel internacional, pero también, 
exige la preparación y el cumplimiento 
de los acuerdos que tomen los repre
sentantes de las diversas disciplinas, para 
su acreditación internacional. 

Estas son las conclusiones a las que se 
llegó durante la conferencia La impor-

e. tancia de los colegios profesionales ante 
el TLC, ofrecida por el ingeniero José 
Manuel Covarrubias Solís, director de la 
Facultad de Ingeniería (Fl), en el marco 
de la Semana de ingeniería en Ciencias 
de la Tierra. 

Covarrubias Solís explicó que en las 
negociaciones para la acreditación profe
sional internacional es donde los colegios 
profesionales juegan un papel importan
te; ellos serán los encargados de estudiar 
las opciones académicas y de proponer 
alternativas ante el gobierno de sus res
pectivos países. 

Para la negociación, dijo, se tienen 
que llevar a cabo acciones encaminadas 
hacia el establecimiento de sistemas ho
mólogos para la evaluación y acredita-

del cual sea posible medir y evaluar los 
conocimientos de la formación académi
ca y profesional de los egresados: para 
1994 se harán los primeros ensayos. 

Los colegios profesionales de Méxi
co, Estados Unidos y Canadá, estudian y 
negocian las posibilidades y las condicio
nes en que se dará el acuerdo de "interna
ción temporal" de ingenieros civiles en 
los tres países. 

El ingeniero Covarrubias Solís señaló 
que estos grupos llevan a cabo un inter
cambio de información sobre los siste
mas y modalidades de formación y ejer
cicio profesional en cada uno de sus 
países. También estudian la legislación y 
reglamentaciones nacionales y locales 
para el ejercicio profesional. 

El ingeniero Covarrubias expresó su 
deseo porque los profesionistas mexica
nos asuman la responsabilidad en su pre
paración, que los·haga competitivos en la 
comunidad internacional. El primer paso 
en la acreditación internacional lo dio la 
ingeniería civil, y ahora carreras como 

Será creado un tribunal 

derecho, contaduría, medicina y enfer
mería podrán sumarse a este plan interna
cional. 

La importancia de la geologfa 

En la misma sesión, el doctor Arturo 
Carranza destacó la importancia de la 
geología para la solución de los proble
mas ambientales. Por medio de esta dis
ciplina es posible realizar estudios para 
evitar asentamientos humanos en zonas 
de alto riesgo sísmico o con problemas de 
inundaciones. 

Agregó que los geólogos tienen ya una 
nueva área de estudio, denominada geo
logía médica, encaminada al estudio de 
la contaminación del agua y los daños 
que puede ocasionar a los suelos cerca
nos a ellas y, en especial, al subsuelo. 

Indicó que se puede estudiar la rela
ción de las rocas viejas con las enferme
dades coronarias y el efecto invernadero. 

El doctor Arturo Carranza manifestó 
que los geólogos serán Jos encargados de 
estudiar terrenos inhabitables hasta ahora 
para establecer colonias humanas, y un 
ejemplo de ello lo constituye el proyecto 
Biosfera 2, que se llava a cabo en Estados 
Unidos. Asimismo, será posible que via
jen a otros planetas para el estudio de las 
condiciones climatológicas y de sus sue
los, a fin de lograr su colonización. O 

fTI!aCión de Jos estudios y para la formación 
\_ ~rofesional. En México, estas acciones se 

iniciaron hace siete años. 
El proceso de evaluación abarca tres 

puntos importantes: autoevaluaci6n de 
las instituciones de educación superior, 
que en la UNAM se inició en 1990; eva
luación externa de estas 'instituciones; 
evaluación externa de las carneras en 
cada institución, realizada por un Comité 
de Pares, creado por acuerdo de los rec
tores y directores de educación superior, 
que trabaja desde 1991. 

La propiedad intelectual, incluida 
en el acuerdo trilateral ,de comercio 

Asimismo, y ante la exigencia de una 
mejor preparación, se prevé un examen 
general de calidad profesional al término 
de los estudios de licenciatura, por medio 

1 de julio de 1993 

La propiedad intelect~al, tan debatida 
en estos años, no quedó fuera en las 

negociaciones del Tratado de Libre Co
mercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá; aunque sorprende el hecho de 
que se manejara como un gran tema y 
finalmente sólo se mantuviera como un 
capítulo. 

De este modo se expresó el doctor 
Julio Javier Cristiani, subcoordinador de 
la Comisión de Derechos de la Propiedad 

Intelectual de la Barra Mexicana de Abo
gados y uno de los asesores dentro de la 
negociación del capítulo, durante la con
ferencia La propiedad intelectual y el 
TLC que se celebró en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IJ) de la 
UNAM. 

Llegar a un acuerdo respecto de su 
contenido tomó cerca de 12 meses. Des-
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pués de ese tiempo se llegó al capítulo 17 
-que P,uede calificarse de verdaderamen
te sustancial-, en el cual se presentan 21 
artículos en más de 30 páginas. 

En él, agregó el doctor Cristiani, se 
agruparon bajo 'un rubro común de pro
piedad intelectual lo. que desde un punto 
de vista teórico serían las normas de de
recho intelectual, conformadas, a su vez, 
por todo lo referente a la propiedad in
dustrial y los derechos de autor. 

Al hacer un análisis sobre este capítu
lo, el doctor Cristiani señaló que lo más 
importante era observar las obligaciones 
a futuro que nuestro país está adquirien
do, como la creación de un tribunal espe
cializado en asuntos de la propiedad in
telectual, que en su opinión debe ser de 

· plena jurisdicción, no sólo de anulación. 
Entre otros aspectos, nuestro país se 

comprometió a adherirse al Upop (para 
la protección de las variedades vegetales) 
a partir de la firma de TLC, protocolo que 
se llevó a cabo en febrero pasado. 

Igualmente, se establece entre los tres 
países el trato nacional a los productores, 
artistas, intérpretes o ejecutores de las 
piezas que obran en los fonogramas, aun
que en relación con sus usos secundarios 
(renta, distribución, etcétera) las partes 
podrán aplicar el principio de reciproci
dad. 

Asimismo, en relación con la señales 

r 

cifradas (codificadas) portadoras de pro
gramas que se transmiten vía satélite -co
mo es el caso de las antenas parabólicas-, 
se estableció que las partes se obligan a 
considerar como delito la retransmisión 
de una señal codificada con fines comer
ciales. 

En el caso de las marcas, prosiguió el 
doctor Cristiani, nuestra ley establece 
que no se registrarán con letras o núme
ros aislados. En cambio, en el artículo 
1708 del TLC se dice qué marca es cual
quier signo o combinación de signos que 
permitan distinguir los bienes o servicios 
de una persona con los de otra, incluyen
do diseños, letras, números, colores, ele
mentos figurativos o la forma de los bie
nes o su empaque. Por tanto, necesa
riamente habrá que modificar la ley me-
xicana. 

En el caso de las patentes, con .la 
puesta en marcha del TLC se abre aún 

más la posibilidad de lograrlas. En él se 
establece que prácticamente para cual
quier tipo de desarrollo tecnológico pue
de haber una patente, solamente se exclu
yen los métodos de diagnósticos tera
péuticos y quirúrgicos, plantas y anima
les -excepto microorganismos- y proce
sos esencialmente biológicos para la re
producción. Esto significa que es nece
sario cambiar la ley mexicana en la que 
ya existían ciertas exclusiones a la paten
tabilidad. 

Asimismo, está señalada la necesidad 

1 
Facultad de Medicina 

SEMINARIOS INSTITUCIONALES 
Agosto 

Doctor Ramón Boom Anglada 

TEMA: Costo, beneficio y riesgo de la tecnología moderna en 
medicina 

SEDE: auditorio doctor Fernando Ocaranza, de la FM. 

DIA: 4 de agosto. 

HORA: 9 a ll horas. 

de modernizar las aduanas. Se dispone 
que la autoridad aduanera podrá impedir 
la entrada de mercancías falsificadas al 
territorio del país de que se trate; para 
esos efectos, como la infraestructura de 
las aduanas es bastante pobre, se da un 
plazo de tres años a partir de la fecha de 
firma del TtC para adoptar esas medidas 
en la frontera. 

Sin embargo, uno de los aspectos más 
importantes es el referente a la aplicación 
de los derechos de propiedad intelectual, 
la cual se especifica en · el TLC en los 
artículos 1714 a 1718. El1714 trata sobre 
las disposiciones generales para defensa 
de los derechos de propiedad intelectual, 
el 1715 de aspectos procesales específi-
cos y recursos en los procesos civiles y 
administrativos, el 1716 de las medidas t):¡ 
precautorias, el 1717 procedimientos y 
sanciones penales y, finalmente, el 1718 
la defensa de los derechos de propiedad 
intelectual en la frontera. 

Este asunto, afirmó el doctor Cristia
ni, es el corazón del capítulo sobre pro- · 
piedad intelectual, ya que podemos tener 
instituciones muy adecuadas de protec
ción pero si queremos evitar la piratería 
y la usurpación de ese derecho y no lo 
podemos llevar a la práctica, pues no nos 
sirve de nada, puntualizó. 

En el caso del Tratado de Libre Co
mercio, se establece que los tribunales 
ordinarios podrán decretar medidas pre
cautorias para evitar la usurpación de 
derechos de propiedad intelectual. Esto 
significa que podemos ir con un juez civil 
que asegure la mercancía infractora y él~ 
debe dietar una orden de "no hacer", de • " 
dejar de fabricar el bien pirata. Aparte de 
estas medidas precautorias se podrá esta
blecer en la legislación mexicana la po
sibilidad de. que un juez condene a un 
porcentaje de daños preestablecido en la 
propia ley. 

Por último, concluyó que no se debe 
fomentar la piratería y sí hay que respetar 
los derechos de propiedad intelectual, 
porque "es lamentable saber que marcas 
famosas mexicanas como Corona y Bim
bo están siendo falsificadas en Centro y 
Sudamérica". Así, este excelente docu-
mento es un paso dentro de la protección 

'----------------------------'~ a la propiedad intelectual. 
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Programa General para Promover la Estabilidad 
del Personal Académico de la UNAM 

Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente 

Dentro del marco del Programa General para Promover 
la Estabilidad del Personal Académico de la UNAM, publi
cado en Gaceta UNAM ell de abril de 1993, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico, emite el Pro
grama de Fortalecimiento de la Planta Docente, para promo
ver, a través de concurso de oposición abierto, el acceso a 
plazas de carrera de tiempo completo para los profesores de 
asignatura definitivos con 25 o más horas/semana y 1 O o más 
años de antigüedad, siempre que cumplan con los requisitos 

e- y obligaciones establécidos en la Legislación Universitaria, 
y con los términos de la presente convocatoria. 

ra, especificando los proyectos académicos en los que parti
cipará, la responsabilidad que tendrá en cada proyecto y 
los resultados que espera obtener; estos-proyectos de
ben estar debidamente enmarcados en el plan de desa
rrollo de la dependencia . Las fechas de entrega de estos 
documentos serán: 

BACHILLERATO: 
FACULTADES Y 
ESCUELAS: 

del 9 al 20 de agosto 

del 23 de ~gosto al 
3 de septiembre 

.,. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Bases: 4. La apertura de las plazas estará sujeta a la evaluación S 

que haga el Consejo Técnico, con base en el cumplimiento 
l. Podrán solicitar se abra un concurso de oposición en el · 

área de su especialidad, aquellos profesores de asignatura 
que cumplan con los requisitos que establece el Estatuto del 
Personal Académico para la categoría de profesor de carrera 
asociado B, asociado C o titular A de tiempo completo, y 
que: 

a) Tengan un nombramiento vigente con la UNAM por 
25 o más horas/semana como profesor de asignatura 
b) Tengan una antigüedad mínima docente de 10 años 
en la UNAM 

de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, en 
la calidad de las propuestas incluidas en su plan de trabajo y 
en los requerimientos del plan de desarrollo de la depend
encia. Se tomará en cuenta además la disponibilidad de 
recursos en el banco de horas, cuidando que el balance entre 
horas de clase frente a grupo y horas de apoyo académico no 
se vea sustancialmente afectado. 

5. El Consejo Técnico enviará a la DGAPA la lista de las 
plazas que serán convocadas a concurso dentro de este 
pro gama en cada uno de los niveles: asociado B, asociado C . e) Impartan un mínimo de' nueve horas/semana de clase 

frente a grupo en las asignaturas curriculares contem
pladas en los planes y programas de estudio de carácter 
permanente en la dependencia 

y titular A, así como los términos de cada convocatoria, antes : . 
de las siguientes fechas : • 

d) Sean profesores definitivos en alguna o algunas de 
las asignaturas que impartan 
e) Hayan cumplido satisfactoriamente, a juicio del 
Consejo Técnico de su dependencia, con las respon-

BACHILLERATO: 
FACULTADES 
Y ESCUELAS: 

17 de septiembre 

1 de octubre 

sabilidades académicas para las que fueron contra- 6. Las convocatorias serán publicadas en Gaceta UNAM 
tados en un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de 

2. Los Consejos Técnicos podrán determinar los requisi- recepción en la DGAPA. 

tos adicionales que consideren necesarios para ingreso a este 7. En cada dependencia se deberán tomar las previsiones 
programa, de acuerdo con las características específicas de necesarias para que los concursos de oposición queden con
la dependencia y a las necesidades previstas en su plan de cluidos en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a 
desarrollo. partir de la fecha en que. sean publicadas las respectivas 

3. El profesor deberá presentar al Consejo Técnico su convocatorias, de acuerdo con lo establecido por el artículo 
solicitud de ingreso al programa, en el formato que le será 72 del Estatuto del Personal Académico. 

proporcionado en su dependencia de adscripción; asimismo 8. Los Consejos Técnicos deberán informar a la DGAPA 
: deberá presentar el programa de trabajo que se propone los resultados de los concursos antes del 31 de marzo de 
: desarrollar en caso de obtener una plaza académica de carre- 1994. : . . . . 
·················~···~································································································ 
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Doctora Xóchitl Terán Toledo 

Trabajadores de la salud, con 
escasos conocimientos sobre sida 
La transmisión perinatal, en aumento; hasta abril de este año se 
reportaron 413 casos de niños infestados 

El personal que labora en el área de 
salud tiene el menor nivel de conoci

mientos sobre el Síndrome de Inmunode
ficiencia Adquirida (sida); es, 
también, la población en la 
que existen mepos posibilida
des de cambios de actitud ha
cia la prevención de esta en
fermedad, aun siendo médi
cos y enfermeras, los cuales 
están más expuestos a con
traerla. 

Así lo manifestó la docto
ra Xóchitl Terán Toledo, 
directora del Centro de In
formación sobre el sida, 
quien participó con la confe
rencia El sida y el profe
sionista, dentro del ciclo Ha
cia el siglo XXI, organizado 
por Educación Continua d~ 
la Facultad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia (FM 
VyZ). 

Asimismo se presentó, por 
primera vez en México, el vi
deo De chile, de dulce y de 
manteca, exhibido en Berlín, 
Alemania, hade algunas se
manas. El filme, producido 
por Conasida, presenta me
didas de prevención contra 
el sida en personas bisexua
les, heterosexuales y homo
sexuales. 

Durante la conferencia 
la doctora Terán manifestó 
que es necesario dejar de 
considerar al sida como un padeci
miento exclusivo de una parte de la 
población, ya que esta enfermedad no 
tiene que ver con posición social, 
edad, religión o sexo . 

Informó que según datos proporciona
dos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se calcula que en el mundo 

existen 1 O millones de infectados de sida 
y 2.5 millones de enfermos, de los cuales 
más de la mitad han muerto. 

En lo que respecta a México, la doc
tora Terán informó que ocupa el tercer 

lugar en América y el undécimo en el 
mundo en cuanto al número de personas 
infectadas por este mal. Se estima que el 
número de casos reales de esta enferme
dad es de aproxímadamente 30 mil 386 
y considerando que cada caso tiene de 
30 a 50 sujetos portadores asintomáti
cos, es decir, se habla de entre 900 mil 
y 2.5 millones de personas infectadas, 
que posiblemente ni siquiera estén en
teradas. 

Las' tasas de contagio más eleva
das se encuentran en la zona central del 
territorio nacional, donde el Distrito 

Federal y los estados de Ja-
lisco y More los ocupan los pri- :, 
meros lugares. Por ocupación .. t;:\ 
la población más afectada es 1_. . ,, 
de ·tos trabaj'ldores del arte y 
del espectáculo, y en segun
dolos trabajadores ad minis
trativos. 

Uno de los problemas que se 
han inc.rementado en México es 
la transmisión perinatal, de la · 
madre al niño. Hasta abril, se 
reportaron 413 casos de niños 
infectados, con tendencia a in
crementarse en los próxjmos 
años. 

La doctora Terán explicó 
que se han realizado innumera
bles esfuerzos por controlar la 
enfe.rmedad y por encontrar 
una vacuna efectiva. Sin em
bargo, hasta ahora sólo sll.i)\ 
utiliza el AZT o Zidovudin:lil · 
medicamento efectivo para 
mej~;>rar las condiciones de los 
pacientes con sida y retardar la 
aparición de síntomas en los 
portadores. 

Finalmente, la especialis
. ta seilaló qu.e ias pruebas que 
se practican en México para 
la · detección del sida son: 
Elisa, que muestra la presen
cia de anticuerpos, y el wes
tern blot, prueba confirmato

ria que también detecta anticuerpos; !á 
diferencia es que esta prueba es más es
pecífica. O 
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Existen en el mundo 500 millones de 
personas infectadas por el parásito 

Entamoeba histolytica o amiba, lo cual 
representa un 10 por ciento de la pobla
ción mundial. 

La amibiasis es una enfermedad infec
ciosa localizada inicialmente en el intes
tino, de evolución crónica debida a la 
ingestión del parásito Entamoeba his
tolytica, en estadio de quiste, al beber 
agua e ingerir vegetales contaminados, 
así como por la falta de hábitos higiénicos 
adecuados en las personas. 

El doctor Librado Ortiz, direc;tor del 
Instituto de Investig~ciones Biomédicas 
(IIB), señaló lo anterior y precisó que la 
amibiasis es un padecimiento de suma 
importancia a nivel mu.ndial, y no se en
cuentra relacionada con algún tipo de 
clima en especial, com,o. se ha llegado, a 
pensar. 

Explicó que algunos científicos han 
relacionado a esta enfermedad· con los 
países del tercer mundo y, sobre todo, con 
los climas tropicales. "Estudios recientes 
demuestran que la amibiasis se puede 
detectar en las naciones 4enorrÍinadas del 
primer mundo, aunque en menor grado. 

· Sin embargo, no le han prestado la impor-
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Estudia Biomédicas técnica de 
inmunización contra la amibiasis 
El IIB desarrolla métodos para detectar este parásito, los cuales 

·consisten en una prueba de diagnóstico en saliva: Librado Ortiz 

. .. 
tancia debida, y esto ha impedido un ma-
yor avance de la medicina para lograr un 
mayor control sobre la enfermedad". 

En México se detectó la enfermedad 
en 1611, en el virrey García España de la 
Nueva España, quien murió a causa de 
este mal. En ésa época, se le denominó 
"flaqueza de ánimo, congoja y algún po
co de calor, demasiado". 

Explicó que al ingerir el parásito, me
diante alimentos o bebidas contamina
das, éste se adhiere a las células hepite
liales del intestino en donde se fagocita 
activamente y las destruye, Jo que le per
mite nutrirse, vivir, secretar sus enzimas 
que destruyen las células hepiteliales e 
invadir el organismo ocasionándole se
rios trastornos. 

Ejemplo de esos trastornos son el abs
ceso hepático, que mediante la vena orta 
llega al hígado y produce la forma más 
frecuente de amibiasis invasora, y en 
otras ocasiones, dependiendo del estado 
inmunológico del individuo, el parásito 
puede llegar al cerebro, a los pulmones y 
órganos genitales. · 

El doctor Librado Ortiz mencionó que 
el clínico mide la invasión de la amiba 
por medio de la detección de anticuerpos 
en el suero del individuo; si se detectan 

significa que ésta penetró en el hepitelio 
intestinal y produjo un estímulo antígeno 
que lo llevó a formar anticuerpos, lo cual 
indica que fueron invadidos. 

Asimismo destacó que la coproparasi
toscopía, estudio que se hace para detec
tar el parásito mediante materia fecal, 
resulta poco confiable; por ello, en el IIB 
se desarrolla una nueva técnica, la cual 
consiste en una prueba de diagnóstico en 
saliva, para determinar anticuerpos lgA 
(lnmunoglobulina clase A) con especifi
cidad para Entamoeba histolytica y estar 
en posibilidad de detectar la enfermedad. 

"Para eliminar la ambiasis en México 
y los países que la padecen, es necesario 
establecer condiciones sanitarias adecua
da~; aumentar los niveles de vida y mo
dificar hábitos y costumbres principal
mente." 

Finalmente, el especialista mencionó 
que se encuentran en estudio métodos de 
biología molecular para determinar cuál 
es la proteína protectora de la amiba, y así 
aislarla y trabajar con ella e intentar una 
técnica de inmunización. "Posiblemente, 
en corto plazo, se logre inmunizar la ami
biasis por medio de una vacuna" . 0 
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Composiciones de Carolina Muciño en la Aristos 

Colpres de imagen persistente-son forma,s salidas de 
un sueño en vigilia 

V iajes sin ~et~rno a los infinitos, for
mas que mvitan a ver con el tacto y 

a sentir de lleno en los conos y bastones; 
las estructuras salidas de . 
un soñar en vigilia, son 
una reconciliación de 
ambivalencias de Caroli
na Muciño que desde el 
17 de junio, se presenta 
en la Galería Universita
ria Aristos con la exhibi
ción plástica Colores de 
imagen persistente. 

De la exposición, que 
la conforman 40 piezas 
elaboradas en papel ja
ponés y amate, así como 
grabados sobre papel de 
algodón y esculturas del 
mismo material, lo suge
rente son las texturas de 
las composiciones y el 
manejo del color, el que 

logra destacar aún más por el peso que 
adquieren. 

La pintora, dicf 
Pablo Bujanda, pro· 
pone en la muestn 
universos salpicadm 
con optimismo poi 
danzantes colores ; 
sus trabajos son com
posiciones hemeos
táticas y sinérgicas 
que nos permiten ser 
impactados por los 
cálidos rayos solares 
y nos hacen viajar 
dentro de cada bur
buja y de cada trazo a 
donde sea nuestro 
deseo ir. 

"Ascendemos y 
descendemos sus 
texturas; viento en 
popa las aguatintas y cautos en sus pape
les hechos a mano son fieles pero no 

mudos testigos del manejo dócil en ma
nos de Carolina 
Muciño." 

Ella, precisó 
Pablo Bujanda, 
no se puede esca-

. par de la influen
cia que nos reta a 
desatomizarnos. 
A crear un mun
do originado por 
procesos; pasos 
que nos hacen 
perder ia noción 
del tiempo, del 
espacio y, quizá 
también, perder 
la noción de la es
fera de la perso
nalidad. 

Para la artista 
la temática de sus 

obras en Colores de imagen persistente 
tiene :que ver con conceptos organifor-
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mes dinámicos como Las aguas eferves- . la pl,leden no sugerir tamaño, ser muy 
centes, Corrientes enca,n,tradas en el grandes o muy pequeños, da lo mis
mar, Llovima, Flotandó. ',álrededor del ' mo. 

mundo, Formas con pasado, Algunas es
trellas, Fuente lu~t~inosa y Movimiento 
ascendente, entre otras. 

De lo anterior me sirvo -afirmó Ca
rolina Muciño- para reflexionar sobre 
el movimiento de la energía vital que 
existe en todas las cosas y que nos lle
van, nos comunican, nos introducen a 
mundos distintos; como no tienen esca-

La técnica que utiliza la artista en 
estas obras se apoya básicamente en el 
papel reciclado y elaborado; ella se inte
resa · en verlo con diferentes formas y 
calidades. Algunas veces son texturas y 
otras busca calidades más sutiles; unas 
.son casi relieves y esculturas, las demás 
tienen una estructura que les sirve como 
soporte al grabado. 

Carolina Muciño es egresada de la 

Escuela Nacional de 
Pintura y Escultura Es
meralda, tiene un pos
grado de grabado en · 
metal én la Academia de 
Bellas Artes de Varso
via, Polonia. 

Ha participado en las 
muestras colectivas or-. 
ganizadas en la Escuela 
de Artes Plásticas de 
Lodz, Polonia; en la 
Academia de Bellas Artes 
de Varsovia; en la Escue
la Nacionill de Pintura y 
Escultura Esmeralda; en 
la Casa de Arte de La 
Joya, California; en l¡,¡ 
Universidad de las Amé
ricas y en el Aeropuerto 
Internacional de Méxi

co. Ha expuesto individualmente en el 
Museo de Bellas Artes de Tofuca, Estado 
de México; en la Casa del Lago, en la 
Maison du Mexique en París, Francia, y 
en la Escuela Nacional de Artes PlásÚcas· 
"San Carlos. 

Colores de imagen persiste.nte per
manecerá abierta al público en la Gale
ría Universitaria Aristos hasta el 17 de 
julio, de lunes a viernes de 10 a 19 
horas. O 
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Maestra Marthe Romero Mendoza 

la fannacodependencia en la mujer es 
motivada principalmente por la soledad 

Para diagnosticar farmacodependencia 
en un individuo se deben encontrar al 

menos tres de las siguientes característi
cas: síndrome de abstinencia evidente, 
tolerancia marcada (aguantarse las ga
nas), reiterados intentos por dejar ladro
ga sin éxito alguno, reducción importante 
de las actividades productivas, intoxica
ción frecuente, uso y consumo continuo 
de la droga en cantidades mayores a las 
originalmente planeadas. 

Así lo manifestó el doctor Rafael 
Velazco Femández, coordinador gene
ral del Consejo Nacional Contra las 
Adicciones, durante su intervención en 
el simposio Programas universitarios 
de prevención y atención de las adic
ciones, . que con motivo del Día in
ternacional de la lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de 9rogas 
organizaron la Dirección General de 
Servicios Médicos y las facultades de 
Medicina y Psicología, el pasado 28 de 
junio. 

La farmacodependencia, explicó el 
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doctor Velazco Femández, es el síndro
me psicofísico caracterizado por la 
necesidad de consumir una drqga o fár
maco de una manera repetida y continua 
(compulsiva), a fin de percibir sus efectos 
o para no experimentar los síntomas que 
se presentan si se interrumpe su adminis
tración. 

El doctor Velazco Femández definió 
a la droga como una sustancia química o 
la mezcla de V"!rias de éstas para la con
servación de la salud, en condiciones 
normales, y cuya administración modifi
ca las funciones biológicas y, posi
blemente, la estructura del organismo. 
También, los psicofármacos o psicodro
gas son usados con fines no médicos 
y pueden d~.¡ origen a la autoadmi
nistración. ~.f. 

Destacó que con el modelo de inicia
ción ,' continuación e interrupción del 
consumo de drogas, aprobado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se estudia desde los anteceden
tes hasta las consecuencias, así como la 

vida particular y grupal de cada individuo 
adicto. • 

Por su parte la maestra Martha Rome
ro Mendoza, del Instituto Mexicano de 
Psiquiatría, al hablar sobre el problema 
de la farmacodependencia en la mujer, 
indicó que en ella el principal motivo que 
la refugia en algún fármaco o droga es la 
soledad. 

Para la mujer, señaló, es muy difícil 
desempeñar el papel de madre, esposa, 
hija, cuñada, trabajadora y amante, lo 
cual le ocasiona conflictos que la orillan 
a utilizar los antidepresivos y tranquili
zantes. 

El consumo de tranquilizantes por un 
periodo más prolongado que Jo autoriza
do por el médico, la automedicación y e 
uso de drogas para evadir la realidad, 
indican el abuso de psicofármacos en la 
mujer. 

La maestra Romero destacó también 
que entre las drogas de mayor consumo 
en nues!ro país se encuentran los esti
mulantes, la mariguana, los alucinóge
nos (hongos y peyote), el LSD, los nar
cóticos, la cocaína y Jos solventes in
halables. 

También agregó que Jos estimulantes, 
los preferidos de las mujeres, prodUcen 
sudor, dolores, visión borrosa y ansiedad. 
El consumo de éstos en grandes cantida
des provoca palpitaciones rápidas, y 
cuando deja de consumirlos la mujer se 
siente inquieta. 

Por su parte, la doctora Ileana Petra 
Micu, de la Facultad de Medicina, in- f 
{ormó sobre los resultados obtenidos de 
un estudio realizado en 1989, mediante 
un examen médico, aplicado a 66 mil 
estudiantes de la Universidad, se en
contró que 16 por ciento · había con
sumido alcohol en , Jos últimos 12 me
ses, 11 por ciento fumaba tabaco y 2.5 
consumía drogas. 

Finalmente, el doctor Felipe Carrillo 
Medina, jefe del Servicio de Salud Men
tal de la DGSM, afirmó que "necesitamos 
un esquema o método para estudiar a la 
población universitaria, el cual nos per
mita encontrar las causas que propician 
cualquier tipo de adicción. O 
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M ediante el Programa salud dental 
para escolares, alumnos del tercer 

grado de 49 escuelas primarias de la de
legación de Coyoacán han reducido en 
uno por ciento sus problemas de caries, 
logrando así que sus dientes permanentes 
resistan los dos problemas más graves en 
odontología: las enfermedades perioden
tales y las caries. 

Lo anterior fue informado por el doc
tor Osear Prudencio Cosío, jefe del 

Departamento de Odontología Preventi
va, al dar a conocer los avances que ha 
tenido ese programa ~n ~es años de estu
dio, el cual inició el22 de mayo de 1990 
y conCluirá en 1996. 

Prudencio Cosí o indicó que el Pro
grama de salud dental tiene el propósito 
de concientizar a los estudiantes, maes
tros y padres de familia para que traten 
con responsabilidad sus problemas 
dentales, así como la promoción de la 
autoaplicación de floururo entre los ni
fíos . 
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Inició en mayo de 1990 y concluirá en 1996 

La FO aplica un programa de salud dental 
en 49 .escuelas primarias de Coyoacán 
Durante estos últimos tres años se ha logrado reducir en uno por ciento 
los problemas de caries en estos alumnos: Osear Prudencio Cosío 

gobierno esta~ 
bleció normas 
para que las 
empresas sali
neras (sobre 
todo las del 
Golfo de Méxi
co) incorporaran 
una determina
da cantidad de 
floururo en la 
sal de mesa pa
ra su venta al 
público. 

El doctor Os-

Asimismo, señaló 
que la caries es un pro
ceso patológico que se 
presenta en la pobla
ción, mediante endul
zantes como el azú
car -se calCula que ca
da adulto consume al
rededor de 60 kilo
gramos anuales-, al ti
po de alimentación 
diaria, a la falta de hi
giene y al descono
cimiento sobre la téc
nica adecuada para· el 
cepillado bucaL 

Expresó que des
de el año pasado él 

car P. Cosí o expresó que con este tipo de 
procedimientos probablemente las dos 
futuras generaciones de mexicanos pa
dezcan en un dos por dento de caries, Jo 
cual permitirá que México sea uno de Jos 
países con menor índice en esta enferme
dad. 

Otro objetivo de este programa con
siste en que los 600 alumnos de la Carrera 
de Odontología Preventiva de la UNAM 
cubran su servicio social, pues sólo así 
confrontarán en la realidad la importan
cia de la odontología en la salud dentaL 

Este Programa está apoyado por la 
Facultad de Odontología (FO), la delega
ción Coyoacán y las secretarías de Salud 
y de Educación Pública. O 



V Encuentro nacional de narradores 

Hay que favorecer el consumo 
del libro de autor mexicano 
El escritor se gasta la vida sólo para ganársela; sabiendo que es el peor 
negocio del mundo, se entrega a la literatura como a una mala mujer 

B ajo el sol intenso de Cuautla, apenas 
evitado por una lona gris que cubría 

el patio del Museo Histórico del Oriente 
de Morelos, un grupo de narradores me
xicanos ponía de manifiesto la pluralidad 
estilística que impera en los terrenos lite
rarios del país y la preocupación genera
lizada en tomo a la crisis que vive la 
industria editorial. 

Los escritores qu~ participaron en el 
V Encuentro nacional de narradores, que 
organizó la Dirección de Literatura de la 
UNAM y el gobierno del Estado de Mo
relos, los días 17, 18 y 19 de junio, taro-
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bién reconocieron la ausencia del tema 
político en la literatura mexicana con
temporánea, algunos hablaron de la 
irrupción de las mujeres en estos terrenos 
y de los b las best sellers de las letras 
mexicanas. 

Sobre el oficio de la ficción y la voca
ción de fantasear se leyeron muchas lí
neas; los narradores se refirieron a la 
adversidad económica en la que sobrevi
ven, plantearon la necesidad de legislar a 
favor de la reducción del pago de tributa
ciones, y del derecho de privilegio que 
deben tener los libros mexicanos frente a 

. ediciones de autores extranjeros. 

Legislar para proteger el libro de autor 
mexicano 

Ante la crisis que vive la industria 
editorial mexicana las instancias corres
pondientes del Estado deberían legislar 
para proteger y favorecer el consumo del 
libro de autor mexicano publicado por 
editoriales nacionales; así lo consideró el 
escritor Armando Rarnírez. 

Más que impulsar los concursos de 
becas, que vienen a ser dádivas para al
gunos ghetos de poder y otros clanes, si 
se quisiera apoyar el desarrollo de nuevos 
autores y a la vez permitir que el escritor 
consolidado pueda vivir de su oficio, se 
deberá motivar a las editoriales mexica
nas con menos trabas arancelarias y tri
butarias que permitan abaratar los costos 
de publicación. 

En México, dijo el autor de Noche de 
califas (1982), el chance de que un libro 
de autor mexicano llegue a una tienda de 
autoservicio y aparezca un libro de la 
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UNAM en el aparador que está aliado de 
la caja -punto clave para consumir el 
libro- está negado. 

Propuso que se establezcan derechos 
para que los libros de autor nacional sean 
exhibidos en lugares de privilegio, pues
to que ya ha sido probada la calidad que 
tiene la literatura mexicana. 

Autor de El féretro de cristal (1992), 
Bruno Estaño!, escritor y neurólogo,' se 
refirió al oficio de soñar como la conjun
ción feliz de una actividad y una cierta 
aptitud o facilidad pata ella. Dijo que la 
literatura es una de las pocas verdaderas 
vocaciones en la que se entrega el escritor 
a ésta como a una mala mujer, sabiendo 
que es el peor negocio del mundo. "Sólo 
el placer justifica una elección tan desa
fortunada". 

Bruno Estaño! habló de una predispo
sición fisiológica para escribir, pero tam
bién reconoció que debe existir de por · 
medio una gran práctica y disciplina en 
este oficio, ya que los narradores natura
les no existen. 

En este oficio-, ingrato y exigente, en 
el que el escritor requiere enormes dosis' 
de soledad además de una gran pasión 
hacia las palabras y el ritmo de las frases · 

Josefina -Estrada. 

to a la lectura". 
Betancout encontró conveniente or

ganizar también encuentros de lectores. 

Irrupción del best seller; crisis de 
valores 

y luego escribir mucho en la cabeza-antes 1 Josefina Estrada, escritora y perio
de escribir en el papel, los temas que se dista, autora de Malagato, esperó el 
abordan implican un compromiso personal. segundo día de discusión para decir 

En nuestro país, comentó Estaño!, · el tajante, que "no todos los escritores 
trabajo intelectual no tiene el mismo va- son románticos, por eso existen auto
lor que la creación de un bien material o res que escriben best sellers con ale
la prestación de un servicio. Esta es una vosía y ventaja; hay quienes transitan 
de las razones por las que resulta muy por las vías de la mercadotecnia sin 
injusto el pago de impuestos por los au- remordimientos de conciencia" . 
tores. Estas disposiciones fiscales harán, Con eso de que la industria editorial 
sin duda, que muchos escritores no escri- mexicana ha sentado sus reales y, como 
ban o dejen de escribir. · ' toda industria, desea vender sus produc-

La gestación del Sistema Nacional de tos; es decir, entender los libros como 
Creadores, propuso Estaño!, puede ser un mercancía, los editores quieren autores 
gran estímulo para muchos artistas que del tipo de Taibo II -continuó Josefina 
desgastan su vida, como diría Qu~vedo, Estrada- hombre de su tiempo con 40 
sólo en ganársela. títulos publicados, 15 novelas traducidas 

Algunos escritores, como el maestro en 22 países y legiones de lectores incon
Hemán Lara Zavala, director de Litera- dicionales, así como una sección cultural 
tura, y en su momento Ignacio Betan- que está pendiente de sus acciones. 
court, consideraron que lós narradores La escritora se'•iéftrió .a la censura y 
deben cuidar un poco el papel de los las restricciones que ponen las tiendas de 
lectores; "resulta que ahora los escritores autoservicio para vender a autores me xi
somos más generales que batallón; sería canos. 
importante realizar programas de fomen- Visto de lejos, la industria editorial 
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parece apoyar la literatura desechable, de 
léase y tírese -continuó-, pero visto el 
fenómeno más de cerca no hay nada es
crito. Hay quien asegura que nuestra lite
ratura goza de cabal salud y que es la 
mejor del continente; sin embargo, los 
editores se muestran escépticos. La gran 
mayoría de los autores no venden canti
dades considerables. 

Ya nada será como en el pasado re
ciente, dijo Josefina Estraga, cuando no 
había best sellers mexiéanos y todos pu
blicaban en tirajes reducidos. Cuando 
creíamos en la buena literatura y en la 
falta de lectores. Pero tenían que ser las 
mujeres -Laura Esquive), Angeles Mas
treta, Guadalupe Loaeza, Elena Ponia
towska y Sara Sefchovich-las que pusie
ran en tela de juicio la calma chicha que 
había en nuestras letras. 

"Y pensar que hubo un tiempo en que 
las mujeres escribieron bajo un seudóni
mo masculino para poder publicar. El 
romanticismo y los valores tradicionales, 
insisto, están en crisis." 

Por su parte, Beatriz Espejo señaló 
que la carencia de preocupaciones políti
cas en la narrativa contemporánea se de
be sin duda a la caída del bloque comu
nista y a que Castro, una figura tan 
importante en los años 60, se ha dedicado 
a deshacer todo lo que construyó y a 
decepcionar a todos los intelectuales que 
creyeron en él, respondiendo así a la in
quietud que había expuesto Ignacio Be
tancourt. 

En cambio -agregó-, al tema político 
Jo ha sustituido léi literatura light, Jo que 
se llama literatura suavecita, para no 
complicarse la vida . En este tipo de na
rrativa ,;las mujeres parecemos una epi
demia, porque han surgido escritoras 
hasta por debajo de las piedras y han 
encontrado el vehículo para hacerse oír". 

Este fenómeno, añadió Beatriz Espe
jo, se debe a que las mujeres estuvimos 
durante muchos años postergadas y de 
repente hemos descubierto una manera 
de expresarnos; "sin embargo, la literatu
ra es mucho más complicada que ludo 
esto". 

No se trata de romantici smo ni de 
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probiemas de mercadotecnia -explicó la 
escritora a Josefina Estrada- como se 
acostumbra ahora generar mayor impac" 
to de una obra en el público; se trata de 
algo vital, que sólo con experiencia seria 
y continuada se puede conseguir, y en 
esto las mujeres ·han sido a veces muy 
importantes, como Elena Garro e Inés 
Arredondo. 

Novela y cuento 

La autora de Demasiado amor, obra 
ganadora del Premio Agustín Y áñez 1990 
para primera novela, Sara Sefchovich, dijo 
que la novela mexicana, a lo largo de su 
historia, ha tenido un solo objetivo y una 
sola función, la de dar a conocer la realidad. 
Lo estético, lo filosófico y Jo narrativo han 
estado al servicio del conocimiento de 
nuestra historia y de nuestra realidad. "Creo 
que a la novela mexicana le ha interesado 
menos entretener y más educar; menos la 
forma y más el contenido". 

La novela mexicana, consideró la es
critora, ha sido una conciencia crítica; no 
sólo se ha limitado a retratar, sino que 
siempre ha asumido un compromiso, 
afán totalizador. Nuestra historia ha sido 
y es la de una literatura en la que simul
táneamente vivimos en la suposición de 
la modernidad y en la realidad del tercer 
mundo. 

I,.a narradora Mónica Lavín señaló 
que el cuento es desafortunadamente un 
género de pocos lectores, mientras que en 
el mercado editorial de la narrativa la 
novela y el ensayo ocupan un lugar pri
vi legiado. El lector común piensa en el 
cuento como un género menor, lo relacio
na con el cuento de hadas, con una lectura 
sencilla y tonta, poco importante. Desa
fortunadamente para ellos y para los que 
escribimos cuento, no han entrado en el 
ámbi to de su seducción. 

Paradójicamente, este género se pue
de amoldar a un tiempo breve de lectura, 
a las necesidades apremiantes urbanas o 
laborales; basta una dosis · de un cuento 
memorable a la semana o al mes, para 
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ensanchar las posibilidades de la vida. 
Emiliano Pérez Cruz, periodista y es

critor, con su peculiar estilo aclaró en este 
encuentro que "los pobres no se le han 
acabado todavía"; al contrario, su labor 
literaria sigue prolífica. 

Con todo y Solohilaridad, dijo, se re
producen los cinturones de miseria, las 
ciudades perdidas, extensiones de la 
mancha urbana no sólo en la capital sino 
en todo el país . Así y por desgracia, los 
pobres no se acaban y hacen falta relevos 
(más escritores) que nos los presenten en 
su acre humanidad, sin complacencias. 

Narrativa de mujeres 

Durante este V Encuentro nacional 
de narradores, el escritor Ignacio Be
tancourt, en una mesa de discusión, ex
puso su preocupación ante la irrupción 
de mujeres narradoras en el panorama 
literario del país . El autor del libro de 
cuentos De cómo Guadalupe bajó a la 
montaña y todo lo demás, consideró 
que las mujeres se ocupan de reivindi
car situaciones temáticas que los hom
bres ya habían tratado. 

Resulta que las mujeres llegaron con 
atraso. 

La narradora Ana Clavel comentó que 
· el tipo de literatura llamada femenina se 
relaciona casi siempre con el tratamiento 
de problemas de aceptación social o de 
rechazo que tradicionalmente ha enfren
tado la mujer. 

Cosa chistosa, que siendo uno mujer 
siempre se le pregunte de narrativa feme
nina, dijo la escritora. El hecho de que la 
mujer se haya incorporado a la actividad 
productiva de manera oficial, luego de 
que tuvo que esperar hasta este siglo para 
que se le concediera el voto, por supuesto 
que son fenómenos que han empantana
do el desarrollo del género femenino y 
han enmarañado mucho las cabezas. 
Luego, lo que sucede es que la gente más 
machista y misógina son las propias. mu
jeres; apenas una empieza a hacer cosas 
diferentes, se le señala. 

"Es muy común pensar que si eres 
mujer escritora, tu temática va a girar en 
tomo a la problemática de la mujer, aun
que la verdad es que todo escritor de 
alguna u otra fonna, independientemente 

de su sexo, ataca problemas que le son 
cercanos o propios." 

Cierto es, afirmó la escritora, que en 
nuestra sociedad, donde las cosas se ha
cen de desecho y de consumo, la gente se 
inclina hacia los libros que pueden devo
rarse con más facilidad y en un corto 
tiempo, y todo aquello que implique un 
poco más de trabajo se consume menos. 
A nivel literario no se deben tomar ban
deras de reivindicación. Cuando el traba
jo narrativo te permite concebir mundos 
de creación para entenderte, no sólo co
mo mujer, sino como ser humano, has 
encontrado lo valioso. 

La directora de teatro y narradora Jen
nie Ostrosky reconoció que quizá antes sí 
estaba más vedada la participación de las 
mujeres en la narrativa, cosa que no ocu
rre hoy. 

Las narradoras han abierto brecha -di
jo Ostrosky- porque no se trata de que 
entre sus monerías escriban, sino que lo 
han asumido intuitiva y visceralmente, 
como un compromiso muy serio. Yo creo 
que finalmente hay literatura buena y ma
la, nada más, no importa por quién esté 
escrita. 

Tampoco podemos negar, agregó, que 
hay narradoras contemporáneas que han 
abierto camino, una de ellas es María 
Luisa Puga, o Silvia Molina,quien ha teni
do la audacia de montar una editorial y 
jugársela. 

Respecto al tratamiento del erotis
mo, planteado en este encuentro por 
varias de las narradoras, Jennie Os
trosky consideró que hay una apertura 
en ese sentido, un espacio con más aire, 
aunque·no es algo innovador. Los poe
mas de sor Juana ya eran total y abso
lutamente eróticos. 

Si uno analiza, a la luz del umbral del 
siglo XXI, la obra de sor Juana o Neli 
Campobello, creo que no encontramos 
ninguna reticencia a narrar visiones se-
xuales. ' 

"Yo veo preocupaciones distintas, por 
lo menos en lo que han expuesto los 
escritores aquí; hay abismos entre el tra
tamiento del erotismo dulce de Rosa Nis
san y mi erotismo, directo y fuerte." O 

Estela Alcántara Mercado 
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Ni light, ni heavy, hay obras valiosas o no 

La literatura es un ejercicio a largo 
plazo; para madurar se exige tiempo 
La irrupción de la mujer en las letras como fenómeno colectivo es 
nuevo; sucede porque hay campo propicio para ello: José Agustín 

Autor de las novelas La tumba, Cer
ca del fuego y La miel derramada, 

entre otras, José Agustín empezó a con
tar hace ya casi 30 años la vida de los 
adolescentes de la clases medias que 
despertaban a un país sumido en el le~ 
targo social y político. 

Ahora, preocupado por rastrear en el 
~ iempo pasado los capítulos nunca antes , 

narrados de la histo-
ria, es fiel repre
sentante de una gene
ración de escritores 
foljada a fines de los 
años 60 y principios 
de los 70. Presenta
mos aquí su opinión 
sobre las preocupa
ciones fundamentales 
que se expusieron en 
el V Encuentro nacio
nal de narradores, del 
cual es también orga
nizador, al ser entre
vistado por Gaceta 
UNAM. 

~ ¿La narrativa ac
~ ual se ocupa poco de 

los temas polfticos? 
-Creo que esta es 

una verdad a medias; 
efectivamente, la te
mática política no se 
da con la misma fuer
za, sobre todo con la 

tica, porque de alguna manera toda críti
ca social tiene implícito este tema, y esto 
es algo que evidentemente sí se ha con
servado. 

Hay i.Jna serie de libros recientes- espe
cialmente todos aquellos que están li
diando con la historia- a los que no se les 
puede desprender de su relación política, 
y aunque la temática en sí no se esté 

que se dio a principios Gerardo de la Torre y José Agustín. 
de la década de los 70. 
Creo que entre el 70 y 
el76 hubo abundancia de textos con car
ga política. 

Pero aunque muchos textos actual
mente no se refieran concretamente a lo 
político, sí tienen una connotación polí-
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practicando actualmente, lo cual por otro 
lado es comprensible ante la carga del 
neoliberalismo, ante el fin de los socialis
mos, etcétera, eso no quiere decir que en 
algún tiempo próximo no regresen. 

Precisamente cuando las cosas lle
gan a cierto extremo y de pronto prác
ticamente desaparecen del mapa, ¡cui
dado!, porque pueden regresar con 
mucha fuerza. 

¿Qué separa al José Agustín de la 
llamada generación de la onda del que 
recientemente escribió Tragicomedia 
mexicana? 

-Sinceramente creo que no demasia
do; en ese trayecto que implica 29 años 
desde que publiqué mi primer libro, de 
alguna manera se conservan rasgos vivos 
que me eran inherentes , manifestaciones 
de concebir la literatura que siguen pre
sentes en lo que estoy escribiendo. Yo 
creo que en estos 30 años no conservo la 
temática; tengo 48 años de edad y no me 
voy a poner a escribir como un jovencito 
de 16, sería una insensatez; también mu-

chas de las característi
cas estilísticas que plan
teo en aquella época se 
han diluido o han desa
parecido. 

Creo que mi literatura 
actual tiene una mayor 
densidad, un mayor nivel 
de registros; se ha am
pliado temáticamente, 
pero en lo esencial con
serva rasgos muy profun
dos e inherentes; en ese 
sentido sí creo que no 
me he traicionado. 

¿Los narradores que 
arribaron después de la 
década de los años 60 al 
terreno narrativo no se 
han logrado mantener en 
el gusto del público tanto 
como los conso/icúuios en 
esta época, que son ga
rantía de v.".-:;a en las edi
toriales? 

-No creo que esto sea 
enteramente cierto; es 
verdad que los escritores 
más connotados actual

mente vienen de la década de los años 50 
y de principios de los 60, y me parece 
normal. La literatura es un ejercicio a 

> 

·uNAMm 



> 

largo plazo en que la maduración se lleva 
un lapso considerable, pero observo con 
mucha atención la producción que se va 
dando conforme pasan los años, y creo 
que hay una serie de autores que están en 
un punto muy valioso; podría mencionar 
a María Luisa Puga, Silvia Molina, Juan 
Villoro, Agustín Ramos, Armando Ra
mírez. 

En la década de Jos años 80 mencio
naría a Jaime del Palacio, a Enrique Ser
na, Angeles Mastreta y Laura Esquive!. 
A mí me interesan muchos escritores co
mo Osear de la Borbolla, Eusebio Ruval
caba y también Ignacio Solares; Gerardo 
de la Torre y Jorge Portilla Livingston. 

Hay una buena cantidad de escritores 
pujantes que no han obtenido el mismo 
renombre de Sergio Pito! o Elena Ponia
towska porque todavía les queda mucho 
por delante, hay que esperar algunos 
años. 

¿Se puede hablar de una literatura 
light y una literatura profunda? 

-Esta es una clasificación muy artifi
cial; sobre todo por el término light, que 
es muy peyorativo y remite inmediata
mente a todas esas cosas qu~ ·son desna
tadas y que pierden su sustancia básica, 
que se envuelven en algo tan etéreo. Hay 
una literatura que se ha escrito a Jo largo 
de los siglos, que se podría llamar como 
una literatura ligera muy valiosa, muy 
importante y no desdeñable. 

Y por otra parte, también creo que la 
contraparte de la literatura light ¿qué 
vendría a ser? ... ,la literatura heavy, pesa
da o densa, también es muy engañosa. Lo 
que importa más bien son la intensiones 
de Jos autores al crear; su intensión artís
tica, su fuerza narrativa y su vigor expre
sivo, y si esto se manifiesta en una litera
tura que es de un acceso aparentemente 
más simple o de una literatura de acceso 
más difícil, es una problemática que real
mente no tiene nada que ver; lo que im
porta es ei producto en sí. 

¿Consideras que los escritores debe
rán tomar parte en el proceso de difusión 
de sus obras y pugnar incluso para que 

Armando Ramírez, renovador oel lenguaje narrativo, porque ha trasladado a la literatura el caló. 

se legisle al respecto? 
-Yo sí creo que debería pre~cuparse 

más el Estado por la condición de Jos 
libros. Hay datos que verdaderamente 
son alarmantes. El grado de tributación 
que se le exige a las editoriales por la 
publicación de los libros es increíble; re
sulta que se pagan más impuestos ahora 
por los libros mexicanos que por los ex
tranjeros . 

Hay una frialdad verdaderamente te
rrible ante la industria del libro que está 
prácticamente en condición agónica, y 
sin embargo no hay ningún estímulo de 
tantos que existen en otras áreas de la 
industria. 

Esto debe llevarse a niveles legales, 
porque es la única manera de cobrar con
ciencia ante el problema. Además, las 
soluciones que se ofrezcan no deben ser 
transitorias, pero sí pedir sitios de privi
legio en la exposición de los centros co
merciales para la literatura mexicana, 
abatir costos y crear ediciones masivas. 
Todo este tipo de experimentos son no 

solamente importantes, sino necesarios. 
¿Se puede considerar como un fenó

meno nuevo el que las mujeres estén 
irrumpiendo en la narrativa con excelen
tes respuestas en el público lector? 

-Este es un fenómeno que puede ser 
nuevo en cuanto a lo colectivo que. repre
senta, porque de las mujeres expresándose, 
bueno, pues, podría citar unas cuantas de la 
época de los años 50 y 60 y·que son muy 
valiosas como escritoras, como Rosario 
Castellanos, Luisa Josefina Hemández, 
Nelly Campobello y Amparo Dávila. 

Lo que existe ahora es un campo más 
propicio para la publicación de novelas 
escritas por mujeres, sobre todo si son 
correspondientes a una temática femeni
na; en ese sentido, sí hay como un inicio, 
no sé si de un género o subgénero, pero 
sí de una nueva manifestación expresiva 
de mujeres que encúentran un contexto 
totalmente distinto ganado a pulso, y que 
de pronto también tienen una problemá
tica diferente con un gran interés en ex
temar. 
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La persistencia de numerosos nom
bres en ese terreno hace qu'e la presencia 
de la literatura escrita por mujeres sea 
muy visible. 

Amumdo Ramírez 

Reconocido como un renovador del 
lenguaje narrativo, porque ha trasladado 
a la literatura el caló de los barrios po
pulares que circundan el Centro de la 
ciudad de México, porque ha reconstrui
do, con la ficción, la vida y costumbres 
de los barrios populares, Armando Ra
mírez se ha ganado el título de cronista 
de 'repito, y ha aportado a la narrativa 
nacional una buena cantidad de persona-
~ que cotidianamente transitan las ca-
' s de la ciudad. 

, Guionista, .reportero, co~ductor de te
levisión, Armando Ramírez desde 1971,· 
año en el que publica su primera novela, 
Chir.t chin el teporocho, hasta Bye bye 
Tenochtitlán, se ha mantenído en el gusto 
del público lector. Algunas de sus obras 
han sido llevadas al cine y al teatro. A 
continuación, sus respuestas a distintos 
aspectos abordados durante el V Encuen
tro nacional de narradores en Cuautla, 
Morelos. 

¿Cómo ha evolucionado .tu trabajo · 
narrativo desde la publicación de Chin 
chin el teporocho? ¿Te has distanciado 
de la generación de la onda? 

-Yo más bien siento que soy como la 
colita o uno de los descendientes de la 
onda. En mi trabajo existen las mismas 

treocupaciones: usar los elementos lite
rarios como material artístico, el lenguaje 
oral, los personajes populares, estructu
rar una anécdota creíble que corresponda 
a un universo literario, pero que tenga 
todos esos elementos de lo popular. 

¿Cuando un escritor logra el éxito y 
se mantiene con las mismas preocupa
ciones corre el riesgo de repetirse? 

-¿Repetirme? Yo creo que es bien bo
nito repetirse; Garcfa Márquez siempre 
escribe de lo mismo y a William Faulkner 
nunca lo sacabas de ahí; Cervantes siem
pre escribió lo mismo y Balzac también, 
al menos de que seas un best seller; en
tonces puedes escribir como Wallace, un 
dfa hablas del Premio Nobel y otro día del 
empresario del circo y al otro día hablas 
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del sexo. Bueno, Juan Carlos Onetti 
siempre habla de Santa María y sus per
sonajes; Carlos Fuentes siempre habla de 
lo mismo, sus mismos personajes, el mis
mo .Jenguaje, las metáforas y las preocu
paciones. 

José Agustín escribe de Jo mismo, 
siempre ha sido fiel a eso. No sé si sea un 
pecado, es una constante en los escritores 
destacados. 

Sin embargo,¿ entre una novela y otra 
de las que has escrito existe una distan
cia? 

-Siempre me tardo cuatro años para 
escribir una nueva novela; por ejemplo, 
en Chin, chin el teporocho hay unas ga
n'as inauditas por contar las cosas y por 
decir cosas de jóvenes; en Violación en 
PoZanco ya hay rabia y ciertas actitudes 
de esta ciudad violenta. Noche de califas, 
a pesar de que puede parecer una novela 
machista, en el fondo está presente el 
culto a la seducción, el alabar el cuerpo 
de la mujer y el erotismo. Creo que en 

' esta cultura una manera de acabar con el 
machismo es conocer el cuerpo de la 
mujer. 

De mis preocupaciones dentro de la 
literatura subsiste el que sean creíbles las 
historias, de que cuando la gente las Jea 
piense que eso puede ocurrir. Si el lector 
se distancia, se rompe la magia. 

¿Conoces realmente el contexto al 
que te refieres en t~ narrativa? 

-Es lo que yo no creo; hay mucha 
invención. La gente tiene mucha razón 
cuando dice "así no es Tepito, así no es 
la gente". ¡Claro que no es! Es una inven
ción de muchos tipos de aspiraciones 
propias y de ideales, y va uno construyen
do tipos que parecería que existen y quién 
sabe si te los puedas encontrar en la vida 
real tal cual. 

Eso de que luego digan que soy un 
escritor costumbrista o realista me hala
ga, porque confirmo que ~· logré hacerle 
creer al lector que esto ·p_a:sq, eso a mí me 
llena de satisfacción, aunque por otro 
lado el lector caiga en los estereotipos 
que no le permiten ver más allá de la 
simple anécdota, . no vea el trabajo de 
ficcionalizar la realidad. 

¿ Cf.mo ha cambiado el contexto urba
no r l rr" P. '• remites en tus narraciones? 

-No sólo es Tepito, uso ese espacio, 
pero, bueno, está también La Merced y 
una serie de barrios populares alrededor 
del Centro de la ciudad de México que 
son viejos y muy urbanos. La Guerrero, 
Santa Julia, La Merced, La Lagunilla, 
Tepito, la Morelos. Y o nací en los cin
cuenta, crecí viendo televisión, con todo 
este desarrollo que ahora está en auge, y 
siento que a partir de esa década hubo una 
ruptura con una cultura antigua, una cul
tura de automóvil de carcacha, electrici
dad blanca, de teléfonos de cuerda y fo
nógrafos. A Tepito llegaron las nuevas 
tecnologías, el compac disc, el disco lá
ser, los aparatos digitales, juegos de vi
deo, computadoras. 

Para mi nueva novela quise estructu
rar un personaje que fuera del PRI pero 
que votara por otro candidato, que diera 
su cuota y le entrara a los de la delega
ción, un personáje que descree del siste
_ma pero que vive de éste porque no le 
queda otro chance. La Chata Agpayo es 
una mujer muy fabuladora, que va na
rrando la década de los años 60 y 70, así 
como todos los cambios que han hecho 
.del Centro Histórico un espacio para una 
cultura urbana posmodema de fin de mi
lenio, muy vivaz, activa, productiva den
tro del juego del libre mercado a la chi
langa. 

¿Con tu trabajo narrativo intentas de
solemnizar la literatura? 

-Normalmente la literatura se sacrali
za; hay colegas a los que casi casi me dan 
ganas de meterles el pie porque caminan 
con los libros viendo a la posteridad, no 
ven hacia la gente. El trabajo narrativo es 
un juego muy rico, la literatura es lúdica 
y el juego del lenguaje no tiene que ver 
con lo sacro y lo ritual. Todos los escri
tores piensan que están cambiando al 
mundo, y no, lo único que hace el escritor 
o novelista o cuentista es ejercer el viejo 
oficio de contar historias. 

¿Te consideras el cronista de Tepito? 
-No, nunca he hecho algún estudio 

antropológico o sociológico; mis histo
rias son ficticias. A mí lo único que me 
gusta es contar y que me cuenten cu~ntos, 
el placer más infantil y primitivo. 
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¿Observas alguna diferencia entre la 
literatura popular y otro tipo de litera
tura ? 

-A la larga son tradiciones que van 
enriqueciendo la literatura, son narrati
vas distintas que hablan de una pluralidad 
de preocupaciones que deben existir. 

¿Cuál es el estado actual de la narra
tiva. Se puede hablar de generaciones o 
grupos? 

-Creo que ahorita la literatura es muy 
plural, no está polarizada; son muy ricas 
las proposiciones literarias en México. 

¿Qué tanto intervienen los impulsos y 
becas gubernamentales para que la na
rrativa se desarrolle? 

-Yo no creo en eso; si a mí me dieran 
una beca y si no tengo ganas, no escribo 
aunque me estén pagando. Yo creo que 
uno no pebe de mendigar esas dádivas. El 
Estado debería legislar para que el libro 
de autor mexicano tenga cierta protec
ción; por ejemplo, la exención del pago 
de impuestos. Deberían existir algunas 
normas de protección para la industria 
editorial mexicana, así como el Estado 
protege algunos productos de otras in
dustrias nacionales. 

Que las traducciones sean bien veni
das, pero al autor mexicano de ficción 
que publica en editoriales nacionales de
bería de exentársele de muchas de esas 
trabas tributarias y obligar a las librerías 
y a los centros comerciales a que respeten 
un espacio de privilegio para la exhibi
ción de libros mexicanos. Esto permitiría 
que el escritor qué ya vende podría vivir 
mucho mejor de su oficio, y las editoria
les tendrían más ingresos para publicar a 
más escritores mexicanos. 

Eso sí sería un apoyo para no depender 
de las becas, sino para depender de tu 
profesión, agregó Ramírez. . 
Vicente Leñero 

Cuando ya no podía seguir escribíen- · 
do novela, porque no venía la inspira
ción, experimentó con el teatro; ahí de~ 

cubrió muchas satisfacciones, como la de 
trabajar en equipo y la de reconocer que 
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la obra escrita ya no le pertenecía, como 
en la soledad. 

En la narrativa, como en el teatro, el 
lector hace finalmente su propio montaje, 
lee el texto a su modo, y si el escritor se 
asoma a las mentes de sus lectores puede 
sentirse traicionado. Así se expresó Vi
cente Leñero, luego de leer en el V En
cuentro nacional de narradores dos cuen
tos teatrales de temas deportivos. 

La gran singularidad de Leñero es ha
ber reunido en su producción expresiones 
contemporáneas como el teatro docu
mental, la antinovela y la novela sin fic
ción, para dar de ella una versión estre-

forma de manejar la imaginación y llegan 
a un público lector más reducido; pero 
hay autores que con esa misma calidad 
tienen un amplio espectro y pueden abar
car a un número mayor de gente; claro, 
esos escritores son envidiables. De pron
to, el autor de una obra de calidad que se 
vende bien es tan valioso como el escritor 
de esta misma calidad que vende poco. 

Claro, el best seller puede ser un pro
ducto comercial puramente; le ponemos 
tales ingredientes de violencia, de sexo, 
conflicto y aparece un libro que no se lee 
como literatura, sino como entreteni
miento. 

Para Vicente Leñero el best seller no tiene que ver con la calidad literaria. 

chamente comprometida con la realidad 
mexicana. 

De este modo se presenta al escritor y 
periodista en un breve currículum difun
dido por la Dirección de Literatura. En 
seguida, algunas apreciaciones del autor 
de Asesinato y Los periodistas, actual 
subdirector de la revista Proceso, en bre
ve entrevista con este medio. 

¿El best seller o el libro que se vende 
mucho está peleado con la calidad y la 
creatividad literaria ? 

-Yo creo que no; yo tengo una imagen 
que no tiene que ver con la calidad. Hay 
escritores que son buenos, pero su abanico 
es muy estrecho por su forma de escribir, por 
su forma de enfrentar la realidad, por su 

Pero frente a los medios de comunica
ción, yo quiero más al best seller que a la 
televisión. El público está huyendo hacia 
medios donde su actitud es más pasiva 
que activa, y entonces la lectura se obliga 
porque, aun siendo de un best seller co
rriente, exige un esfuerzo del lector. 

¿Considera que los mismos escritores 
deberían intervenir en el proceso de pro
ducción y distribución de sus obras para 
salvar la crisis editorial que se vive en el 
momento? 

-Y o pienso que es una tarea del editor; 
el oficio del escritor es escribir sus libros 
y encontrar un canal de edición, y las 
editoriales encargarse de la distribución 
y de la promoción del libro. Claro, hay 
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temperamentos distintos· al mío que se 
· preocupan mucho por lo que le pasa al 

libro después de publicado. El escritor 
debe encontrar la manera de 'presionar al 
editor para que él lo haga. 

1
• 

¿En este momentopodemos habl'ar de 
un grupo de escritores que tenga preocu
paciones que lo aglutine como algo pa-. 
recido al fenómeno que se dio a fines de 

· los años 60 y principios de los 70 con la 
generación de la onda? · 

-Creo que los escritores siempre ha
blan y se involucran con su generación. 
La literatura de la onda se dio porque 
algunos escritores empezaron a escribir 

.:>$'i~ . . muy jóvenes; entonces ha&lliban('de ~ils 
.•.. · .. problemas inmediatos y entrañables, en 
• función de eso reaccionaban y escribían. 

· Pienso que ahora los narradores también 
· están escribiendo muy jóvenes y hablan 

.! 

de los problemas que hoy les correspon
den. ' 
· Pienso que toda literatura tiene su 

tiempo; lo maravilloso de la literatura de 
·la onda para mí es que se hablaba desde 
e.! mismo momento en que los escritores 

. transitaban por la adolescencia, y gene
ralmente la literatura que se había hecho 
antes era evocativa; uno evocaba su in
fancia, su juventud. 

¿El teatro nacional no . corre el 
riesgo de detenerse en la repetición de 

fórmulas? 
-No, yo creo que no; el teatro nunca 

.como ahora ha sido variado en sus pro
puestas; y los jóvenes han venido a rom
per un esquema del teatro mexicano que 
se tenía en los años 40 y 50, de un teatro 
muy costumbrista y realista. 

Poco a poco vamos encontrando una 

gran diversidad de propuestas, como el 
teatro de silencio, el mágico y el teatro de 
espectáculo; tanta variedad que pennite 
abrir mucho el espectro de lo que puede 
ser el arte escénico; nunca he visto un 
teatro tan rico como ahora. Los proble
mas que puedan existir en este terreno 
más bien son de producción; hacer teatro 
exige un esfuerzo mucho mayor que ha
cer literatura para el creador; la obra de 
teatro no se completa como literatura si 
no es llevada a escena para cumplir su 
cometido. 

Proximamente espero hacer un mon
taje con esta modalidad de cuentos tea
trales que he escrito en tomo a distintos 
temas deportivos, voy a escojer unos sie
te u oc~. o 

Estela Alcántara Mercado 

· El maestro Santiago Genovés, que re- A bordo de las balsas Ra 1, Ra 11 y Acali 
:e' alizara travesías por el océano Atlán-
. tico a bordo de las balsas Ra 1, Ra 11 y 

Acali, llegó a la conclusión de que el Laboratorios de conducta humana, 
contacto con la naturaleza no propicia la 

violencia,lacualsurge,encambio,cuan- _las travesías de Santiago Genovés 
do se pretende alcanzar una poslcl.óii de 

· liderazgo. . 
Durante su participación en el ciclo: de 

cátedras extraordinarias Maestros, del 
exilio español, celebradas en el Aula 

Tres'recorridos por el océano Atlántico generaron el argumento de 
que la lucha por el liderazgo es lo que genera violencia 

Magna de la Facultad de Filosofía y Le- · ~ · 
. e 

tras (FFyL), con la plática Balsas:· Ra 1, ~ / . 
Ra 11 y Acali, Santiago ·Genovés relató ~ · 

,a sus viajes a bordo de esas tres embarca- .2 ' 
9ciones. ~ : 

Genovés recordó que hace algunos 
años, cuando trabajaba en México, cruzó 
por aquí un hombre de llamado Toor, na
vegante noruego, quien en 1947, a bOrdo 
de la balsa Kontiki, partió del puerto de. El 
Callao y llegó a la Polinesia. Toor le pro
puso a Genovés construir una mieya ~alsa 
de papiro, material que, según algunos da
tos, es una de _las primeras instat1cias con 
posibilidades de navegaciÓn. 

Aunque el objetivo de la exPedición 
era saber qué tan ancho es el océano 
Atlántico y constatar si ~n'a balsa de pa
piro podía cruzarlo, el maestro Genovés 
decidió participar en ella porque conside
ró a la balsa como "el mejor laboratorio 

., 
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El maestro Santiago Genovés. 

aislado. e inescapable para estudiar vio
lencia, pues ahí no hay cuentos". 

La balsa Ra 1 se construyó en Egipto, 
a la sombra de las pirámides; de ahí se la 
llevó al puerto de Safi, en Marruecos, de 
donde partieron hacia el Atlántico. 

La Ra 1 comenzó mal; el mástil estaba 
partiendo en dos a la balsa y no hubo otra 
alternativa que cortarlo. A los 43 días de 
estar en el mar, un yate rescató a la tripu
lación cerca de la isla de Barbados. 

Se encontraron nuevamente Toor y 
Genovés al año siguiente (1970), y deci
dieron hacer otra balsa, la Ra 11, más 
chica que la primera. De los siete tripu
lantes de la embarcación Ra 1, "sólo con-
tinuaron seis; el otro enloqueció". A éste 
lo suplió un japonés; esta nueva embar
cación también enfrentó problemas de 

···11' ' 
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funcionamiento; la proa y el mástil fue
ron cortados porque la balsa se estaba 
hundiendo. Finalmente lograron cruzar 
el Atlántico. 

El tercer proyecto fue únicamente de 
Santiago Genovés. Esta vez la balsa, de
nominada Acali, se construyó de poliure-

Estatuas vivientes e inmóviles consti
tuyen un trabajo de expresión corpo

ral de los alumnos del Taller de teatro de 
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). 
Mediante este ejercicio ellos aprenden a 
manejar su cuerpo, su respiración, sus 
pesos, ritmos y la proyección de sus emo
ciones. 

Tristeza, alegría, pereza, vanidad, du
da, ternura, vergüenza, tranquilidad y 
nerviosismo; actitudes como la del pen
sador y del espejo están personificados 
por estudiantes de la materia Actividad 
estética teatro, de la EN:P, plantel 5, José 
Vasconcelos. 

Lo anterior es sólo un ejemplo de las 
actividades que se presentaron en el Anti
guo Colegio de San lldefonso, con motivo 
de la Segunda muestra preparatoriana. 

tano expandido en New Castle, Inglaterra 
(1973). La embarcación partió de las Is
las Canarias y en ella viajaron cinco hom
bres y seis mujeres de distintas naciona
lidades. 

El viaje fue difícil; 101 días después 
de iniciada la travesía llegaron al Mar 
Caribe, donde una tormenta los azotó y 
fueron rescatados por un avión que los 
llevó a la isla de Cozumel, en Quintana 
Roo. Varios días permanecieron los tri-

En San Ildefonso 

pulantes en la isla bajo observación de 
psicólogos, médicos, biólogos y otros es-
pecialistas. ' 

Finalmente, el 21 de agosto de 1973 
el gobierno mexicano emitió un timbre 
con el nombre de la balsa Acali. La 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, por su parte, editó un libro con 
los reportes de todos los integrantes de 
la embarcación. O 

Carteles, maquetas, treatro y ballet, 
en la Segunda muestra preparatoriana 
Hubo un espacio destinado al programa Jóvenes hacia la investigación, 
en donde se dio a conocer el trabajo de los estudiantes 

Esta muestra también la conformaron 
trabajos como maquetas, carteles y obras 
de teatro como La última noche de los 
prófugos; el ballet romántico Giselle, 
además de un espacio que difundió las 
opciones técnicas que se ofrecen en los 
distintos planteles la ENP. 

En el espacio al programa 

Jóvenes hacia la investigación, los maes
tros-tutores presentaron los trabajos de 
sus alumnos; en este sentido el físico 
Alejandro Dosal, coo,rdinador de este 
programa, expuso el contenido de algu
nos de estas investigaciones. 

Los alumnos del maestro Pablo Gon
zález Giovani, de la ENP Justo Sierra, 

De entre lo que conformó la Segunda muestra preparatorillna, hubo maquetas y carteles. 
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plantel 3, mostraron un trabajo denomi
nado Estudio ecológico del zooplancton, 
el cual obtuvo el primer lugar al partici
par en la Feria de las Ciencias. El objetivo 
de este, dijo, fue estudiar la distribución 
y abundancia de zooplancton (plantas 
acuáticas que se encuentran en el fondo 
marino) en el noroeste del Golfo de Mé
xico. 

La maestra Alicia Góngora Brito pre
sentó un trabajo exponíendo los método$ 
que se utilizaron para la deshidratación 
de lechuga hasta convertirla en polvo. 

Por su parte, la maestra María de los 
Angeles Galindo Becerra exhibió , por 
medio de carteles, fotos e información 
escrita, todo lo referente al nopal: plagas, 
sitios de cultivo y valores nutricionales. 

Alejandro Dosal agregó que "el pro-

L a revistaAntropológicas, eri su núme
ro siete, reúne una serie de artículos 

resultado de las participaciones en el Pri
mer coloquio sobre antropología, historia 
y biología de la alimentación en México, 
realizado en abril de 1989. Los materiales 
de esta séptima entrega se centran en la 
relación entre la comida y la cultura; es 
decir, el interés de la antropología por la 
gastronomía. 

Antropológicas, publicación trimes
tral del Instituto de Investigaciones An_
tropológicas (IIA), muestra la riqueza de 
los enfoques interdisciplinarios para es
tudiar un acto tan cotidiano como es el 
comer. 

A Su temática es variada en el tiempo y 
~1 espacio, ya que trata de la alimentación 

prehispánica, la de nuestros días, y abar
ca desde los migran tes mixtecos ha~ta los 
africanos que llegaron a Cuba, pasando 
por los personajes de una novela del' siglo 
XIX. 

El doctor Luis Alberto Vargas, del IIA 
y de la Facultad de Medicina, presenta 
aquí un ensayo mediante el cual analiza. 
la naturaleza como fuente de productos 
alimenticios y el papel de la tecnología 
para transformarlos. ' 

Para el doctor Vargas la alimentación 
humana depende de los productos que se 
encuentran en la naturaleza según las va
riaciones regionales y temporales. "Des-
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grama Jóvenes hacia la investigación ha 
tenido una respuesta favorable, sobre to
do porque se encauza el talento de los 
preparatorianos, que en esta etapa son 
moldeables y tienen bastante disponibili
dad para aprender". 

Actualmente, indicó, están registra
dos 48 maestros-promotores y cada uno 
de ellos tiene entre 6 y 10 alumnos; los 
estudiantes incorporados oscilan entre 
300 y 400 al año. 

Finalmente el maestro Heberto López 
Suárez, coordinador de esta actividad, 
manifestó que el objetivo de esta muestra 
fue dar a conocer el quehacer de los pre
paratorianos, y eliminar la concepción 
errónea que algunos tienen en tomo a los 
estudiantes de bachillerato. D 

Un estudio sobre la gastronomía en 
la revista Antropológicas, número·? 

de la antigüedad ha existido en México 
una dependencia condicionada por la 
geografía. De tal modo que en nuestras 
mesas aparecen los pescados y mariscos 
del Golfo y el Pacífico, el trigo de los 
valles del norte, el maíz de los altiplanos, 
los cítricos veracruzanos, el café de los 
Altos de Chiapas, el chocolate tabasque
ño, las biznagas y las tunas de los desier
tos". 

El doctor Luis Alberto Vargas tam
bién refiere que la inventiva culinaria 
tiene un lugar especial en la cultura hu
mana, ya que por medio de ella se trans
forman unos cuantos productos en plati
llos con presentaciones y sabores 
diferentes. 

Cada persona manifiesta su situación 
mediante la elección de las comidas. Al
gunas recuerdan los momento~ felices de 
la infancia, a otras se les asocia con 
momentos de dolor o vergüenza. El amor 
se manifiesta con chocolates, y los ami
gos y los enamorados proponen ir a 
tomar un café, casi siempre acompañado 
de pasteles. 

En su conclusión el doctor Vargas se
ñala que el estudio de la antropología de 
la alimentación es uno de los caminos 
más enriquecedores para compenetrarse 
en la vida de los pueblos. La comida es 
causa y consecuencia del modo de vida. 
Refleja los sentimientos y pensamientos 
más profundos de las personas y las co
munidades. 

Leticia Irene Méndez y Mercado es
cribe sobre los cambios de dieta entre los 
migrantes mixtecos. Su estudio, elabora
do sobre una rigurosa base documental, 
destaca que el consumo de determinados 
animales dentro de ceremonias o aconte
cimientos particulares, como las bodas 
del cacique, puede interpretarse como un 
mecanismo para asegurar la persistencia 
del grupo. 

Dentro de su cosmovisión, comer 
determinado producto implica un inter
cambio <je poderes entre la comunidad 
y la naturaleza, que fortalece a quienes 
lo ingieren. Comer,.agrega en su ensayo 

> 



> 

la investigadora delllA, es un acto cultu
ral que conlleva una carga ideológica 
importante . 

De la maestra Sonia Corcuera de 
Mancera se recoge un estudio sobre la 
bebida embriagante en la cultura judea
cristiana: de la aceptación a la renuncia, 
en donde señala que la inclinación del 
hombre a la gula en general y su debilidad 
para resistir las tentaciones de los senti
dos tenían fundamentos aún más lejanos, 
~u ando el hombre sucumbió por ppmera 
vez ante el mal. 

El pasado 18 de junio la Universidad 
Nacional Autónoma de México re

frendó el convenio general de colabora
ción académica, científica y cultural esta
blecido hace 14 años con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UAO), y frr
mó otros cuatro más. 

Estos últimos contemplan el Programa 
Editorial de Apoyo Académico, la utili
zación de la Red Académica de Cómputo, 
la incorporación de la UACJ al banco de 
datos Aries, y la realización del proyecto 
de investigación relacionado con la obra 
de Pedro Tamarón y Romeral. 

Durante la ceremonia, efectuada en 
las instalaciones de la Universidad Au
tónoma de Ciudad Juárez, el doctor Jo
sé Sarukhán, rector de la UNAM, seña-

,ló .que la cooperación entre ambas 
instituciones habrá de incidir directa
mente en el fortalecimiento de los me
c;anismos que brindan una formación de 
alta calidad a los estudiantes y también 
de los programas de formación, actua
lización y promoción de profesores e 
investigadores. 

En presencia del licenciado ,Wilfrido 
Campbell Saavedra, rector de la UACJ, 
el. doctor Sarukhán puntualizó que 
nuestra Casa de Estudios ha consolida
do su programa de colaboración con las 
universidades del país para el periodo 
1993-1996. Esto significa -agregó
compartir los avances del conocimiento 
de las distintas áreas del quehacer aca-
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En los escritos evangélicos, agrega la 
académica de la Facultad de Filosofía y 
Letras, abundan los casos en que Jesús y 
sus discípulos ·compartieron con el pue
blo la comida y la bebida; muchas cosas 
sucedieron, unas buenas y otras malas, en 
el curso de banquetes y festejos de todo 
tipo. 

Por otra parte, Virginia García Acosta 
da a conocer la elaboración del pan en 
México a finales de la Colonia. "El ma
terial utilizado para elaborar este trabajo 
constituye una parte mínima de la infor
mación que he logrado reunir sobre trigo 
y pan en el México colonial. No obstante, 
resulta revelador en diversos campos. 

"Conociendo cómo se elabora el pan, 
nos adentramos a una realidad que da 

cuenta de procesos tecnológicos y socia
les, de modos de legislar y de adecuar, de 
formas de ser y de hacer de una sociedad 
del pasado", afirma la autora del artículo 
en sus conclusiones. 

La revista Antropológicas en su nú
mero 7 trata de una variedad gastronómi
ca de temas que abarcan desde el análisis 
de los alimentos cotidianos del mexica
no, como los tacos, tamales y tortas, re
aiizado por José N. lturriga de la Fuente, 
hasta temas como la comida y la expre
sión literaria, de Janet Long Solís, entre 
otros. O 

Raúl Correa López 

En proyecto de elaboración el catálogo 
de obras de arte colonial chihuahuense 
Luego de la firma de cuatro convenios, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez tendrá acceso a nuestro sistema de cómputo 

démico, intercambiar información, 
fortalecer los acervos documentales y 
apoyar las relaciones entre el personal 
académico. 

Este esfuerzo, dijo el rector Sarukhán, 
que se inició hace cuatro años, se centra 
fundamentalmente en el reconocimiento 
de la capacidad que cada una de las uni
versidades públicas tienen; "en el recono
cimiento de sus potenciales", que sirven 
de base al beneficio mutuo. 

Por su parte, el licenciado Campbell 
Saavedra extemó su convicción de que el 
sistema de educación pública universita
ria le debe mucho a la Universidad Na
dona!. 

En este sentido, manifestó que las uni
versidades públicas estatales han logrado 
apoyos, acuerdos, colaboraciones, suge
rencias y consejos de su vínculo con la 
UNAM, institud6rl que tiene muchos 
años de ir de la mano con la historia del 
país. 

El licenciado Campbell Saavedra des
tacó que la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez tiene ante sí retos especí-

ficos que corresponden a las circunstan- · 
cias especiales de la región fronteriza 
norte del país, y contar con el apoyo de la 
UNAM ayudará para estar a la altura de 
esos retos que el tiempo y las circunstan
cias imponen. 

Los convenios 

El convenio general de colaboración 
académica, científica y cultural tiene co
mo propósito fomentar entre las institu
ciones toda actividad relacionada con la 
docencia, investigación y la difusión de 
la cultura. 

El de la incorporación de la UACJ al 
banco de datos Aries contribuirá a la di
fusión de los proyectos de investigación 
que realizan las instituciones de educa-

. ción superior del país; en tanto que el de 
la utilización de la Red Académica de 
Cómputo establece el apoyo al intercam
bio académico entre ambas universidades 
mediante el servicio de una red universi
taria de cómputo. 

Por su parte, el convenio para el Pro
grama Editorial de Apoyo Académico 
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fomentará la actividad editorial univer
sitaria y fortalecerá e impulsará procedi
mientos y mecanismos que pennitan una 
más eficiente promoción, difusión y distri

. bución de las publicaciones en los merca
dos nacional e internacional del libro. 

Finalmente está el convenio específi
co, referente a la realización del proyecto 
de investigación relacionado con la obra · 
del obispo Pedro Tamarón y Romer~ y 
la elaboración del catálogo de las obras 
de arte colonial chihuahuense. · 

Momentos después de que se firmaran 
' los convenios, el doctor Sarukhán hizo 

entrega a la UACJ de la ediciónactuali
zada 92-93 del segundo dísco compacto 

((& 1 tiempo juega un papel vital en la vida 
~del hombre, al grado que le sería im
posible desempeñarse adecuadamente y, · 
sobre todo, sobrevivir sin la noción de su 
existencia. 

Una prueba manifiesta de su impor
tancia la dan algunas enfermedades y dro
gas, las cuales destruyen la capacidad del 
cálculo del tiempo y hacen que el hombre 
se conduzca como un psicótic.o grave, . 
volviéndose inútil en el desempeiío de su 
·vida. 

Un ejemplo es la enfermedad de Alz
heimer, que es una degeneración neuro
nal, cuyo primer síntoma es el olvido, o 
bien el síndrome de Korsacoff, con el 
cual se pierde la posibilidad de estimar 

' duraciones y establecer el orden de pasa~ 
do-presente-futuro. También es notable 

(~arencia de temporalidad en la into,xi ~ 
'Wción, provocada por algunos fármacos 

psicotrópicos: la psicobilina o el LSD. 
Lo anterior fue expuesto por el doctor 

Augusto Femández Guardiola, jefe de la 
División de Investigáciones de Neuro
ciencias del Instituto Mexicano de Psi
quiatría, en el coloquio de investigación 
que se efectuó en el Museo de las Cien
cias, sobre El tiempo y el hombre. · 

El doctor Femández Guardiola señaló 
que el hombre, como todos los seres vi
vos, mide constantemente periodos de 
tiempo. No existe un animal en la escala 
zoológica, por inferior que sea, que no lo 
tenga presente. 

Asimismo agregó que existen diversos 
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Aries y el primero de los tres volúmenes 
del Atlas nacional de México. 

Asimismo, enfatizó su agrado por par
ticipar con una universidad joven, pero 
pujante, que está realizando esfuerzos 
"realmente serios para fortalecer su vida 
académica, su investigación y formación 
de buenos profesionales, en una área del 
pa(s que está registrando cambios dramá
ticos en los aspectos sociales, económi
cos y demográficos" . 

Asistieron a esta reunión, por parte de 
la UNAM, la doctora Dorotea Bamés de 
Castro, d~rectora general de Intercambio 
Académico; el maestro Mario Melgar 
Adalid, coordinador de Humanidades; la 

doctora Rita Eder, directora del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, y el licen
ciado Mario Mendoza, director general 
de Fomento Editorial. 

Por parte de la UACJ estuvieron pre
sentes la licenciada María del Consuelo 
Medina, jefa de Intercambio Académico 
y Relaciones Internacionales; el licencia
do Mario Flores Rey, director del Centro 
Editorial; el doctor Rubén Lau Rojo, di
rector general de Investigación y Pos gra
do, y el licenciado Genaro Paz Gutiérrez, 
director general de Teleinformática y 
Comunicaciones. O 

Alberto G. Navarro 

Sin el concepto del tiempo el hombre no 
podría sobrevivir: Augusto Femández . 

\ 

factores que intervienen en la forma-
ción del concepto dei tiempo. De ahí 
que se dé el tiempo histórico, filosófico 
y religioso; el tíempo aprendido, el in
ventado y el distorsionado, que se da en 
la psicosjs. 

"El tiempo ha cambiado considera
blemente en los últimos años. Los abue
los medían el tiempo en minutos. Nuestro 
padres utilizaron los segundos y actual
mente se usan los minisegundos, los na
nosegundos, etecétera, modificando sub
jetivamente este concepto. 

Por su parte, la doctora Fanny Blank, 
egresada del Instituto de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina, señaló que un 
sentido del tiempo otorga una ventaja 
evolutiva crucial, permitiendo evaluar 
posibilidades futuras y sobrevivir en un 
mayor .número de circunstancias. Tam
bién concede enhebrar e imagina,r mode
los dinámicos en función del tiempo, a lo 
largo de una "flecha temporal" que arran
ca del pasado, cruza el presente y apunta 
al futuro. Admite, por lo tanto, que el ser 
humano reconstruya su historia, reconoz
ca su identidad por medio del tiempo y 
medit~ sobre su futuro. 

El sentido temporal -dijo la doctora 
Blank- muestra también al ser humano 

que en el futuro le aguarda la muerte. La 
angustia frente a esta anticipación lo 
lanza a generar cultura y religiones. 
Hay entonces una serie de relaciones 
importantes entre tiempo, muerte, cul
tura y aparato psíquico. Los conceptos 
de tiempo y muerte se han modificado 
a través del tiempo; por ejemplo, para 
las antiguas civilizaciones éste era cí
clico y la muerte ocurría por designio 
divino. Esta idea cambia con la edad; 
para un niño, la muerte siempre alude 
la muerte de otro, en cambio para un 
anciano la muerte de otro siempre alude 
a la propia. 

Estos conocimientos, concluyó, de
penden en mucho de la inserción del su
jeto en la cultura. El concepto de tiempo 
no es igual para un cosmólogo octo- ge
nario que para un joven minero, y la 
muerte no es igual para un filósofo mate
rialista que para un sacerdote. 

En nuestras sociedades, progresiva
mente hay una ritualización de la muerte, 
un alejamiento de ella. Un descreimiento 
de una vida posterior después de la muer
te, por lo tanto, se le minimiza y se deja 
ese atributo a los hospitales, con su alta 
tecnología. O 



• BECAS 

Gran Bretaña. Programa de Coope
ración Técnica para estudios de 
posgrado (investigaciones y maes
trías) dirigido a personal académico de 
la UNAM. Areas: ciencias agropecuarias y 
pesca, recursos forestales, biotecnología 
y ciencias de los alimentos, medio am
biente y lucha contra la contaminación, 
recursos hidráulicos, ingeniería mecáni
ca y eléctrica, energía, administración pú
blica y planeación, desarrollo regional y 
urbano, demografía, ciencias de la infor
mación (excepto periodismo) . Duración: 
de tres meses a un año, a partir de sep
tiembre u octubre de 1994. Responsable: 
Gobierno de Gran Bretaña. Idioma: in
glés. La beca incluye pago de inscripción 
y colegiatura, asignación mensual para 
manutención, cobertura médica, apoyo 
adicional para gastos de instalación, li
bros y ropa de invierno, transporte aéreo. 
Requisitos: ser personal académico de 
tiempo completo; título profesional; cons
tancia de aceptación o de haber estable
cido contacto con la institución brrtánica 
receptora; certificado IELTS con puntaje 
mínimo de 6; edad máxima 35 años. Fe
cha límite: 27 de agosto de 1993. 

España. Investigaciones sobre te
mas hispánicos dirigidas a egresados 
de ciencias sociales, humanidades y ar
te. Duración: 1 a 3 meses. Lugar: institu
ciones académicas españolas. Respon
sable: Gobierno de España. La beca 
incluye asignación mensual de 140 mil 
pesetas, seguro médico y transporte aé
reo. Requisitos: título profesional; pre
sentar programa de la investigación a 
realizar; aceptación de la institución es
pañola o de los investigadores o cate
dráticos locales; no gozar de otra beca o 
ayuda concedida por algún organismo 
español durante 1994. Fecha límite: 17 
de septiembre de 1993. 

España. Estancias de investi~a
ción en régimen de año sabát1co 
dirigidas a personal académico del área 
científico-tecnológica que disponga de 
este período. Duración: de tres a doce 
meses. Lugar: centros de investigación 
o docencia españoles. Responsable: 
Gobierno de España. La beca incluye 
asignación mensual de 250 mil a 350 mil 
pesetas, seguro médico-hosprtalario y 
apoyo económico para transporte aé
reo. Requisitos: título de doctorado; 
constancia instrtucional de año sabático 
y de aceptación de la instrtución espa
ñola receptora. Informes: UNAM/ DGIA/ 
Subdirección de Intercambio Internacio
nal. Fecha límite: 12 .de noviembre de 
1993. 

España. ProQrama de Fomento de 
la Cooperación Internacional en 
Salud dirigido a investigadores iberoa
mericanos que colaboren en programas 
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 invrtación del centro receptor. Infor
mes: UNAM/ DGIN Subdirección de Inter
cambio Internacional. Fecha límite 
abierta durante todo el año 1993. 

Argentina. Curso sobre migracio
nes laborales en América Latina di
rigido a egresados de sociología, 
economía, derecho o estadística. Dura
ción: 5 semanas, a partir del 25 de octu
bre de 1993. Organismos responsables: 
OEA y Gobierno de Argentina. La beca 
incluye alimentación, hospedaje, asigna
ción única de 500 dólares y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional ; ex
periencia mínima de dos años en investi
gación, administración o formulación de 
políticas migratorias; presentar . ensayo 
original de 500 palabras sobre el tema. 
Fecha límite: 3 de agosto de 1993. 

Argentina. Curso interamericano 
sobre políticas sociales con énfa
sis en programas y proyectos de 
lucha contra la pobreza dirigido a 
egresados del campo de las ciencias 
sociales. Duración: 5 semanas, a partir 
del 1 de noviembre de 1993. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
Argentina. La beca incluye asignación 
semanal de 300 dólares, apoyo para 
gastos de instalación y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional; experien
cia mínima de 2 años; presentar un bre
ve ensayo sobre el tema (500 palabras 
n1áximo) . Fecha límite: 27 de julio de 
1993 (2o. aviso) . 

Brasil. Curso interamericano sobre 
negociaciones comerciales inter
nacionales dirigido a egresados de 
economía, administración de empresas o 
áreas afines. Duración: 3 semanas, a par
tir del 18 de octubre de 1993. Lugar: Río 
de Janeiro. Organismos responsables: 
OEA y Gobierno de Brasil. Idioma: espa
ñol y portugués. La beca incluye aloja
miento, rT)anutención y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional; certificado 
de conocimientos del idioma portugués. 
Fecha límite: 9 de agosto de 1993. 

Venezuela. Curso sobre manejo y 
reproducción de animales de labo
ratorio dirigido a egresados del campo 
de las ciencias naturales. Duración: 4 
semanas, a partir del 8 de noviembre de 
1993. Organismos responsables: OEA y 
Gobierno de Venezuela. La beca incluye 
pago de inscripción, asignación única 
de 25 mil bolívares y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional. Fecha li
mite: 19 de agosto de 1993. 

Japón. lnvestiQaciones posdocto
rales en cienc1as naturales, inge
niería, medicina, ciencias sociales, 
humanidades y arte dirigidas a egre
sados universitarios con estudios de 
posgrado. Duración: de 3 a 6 meses, 
entre abril de 1994 y marzo de 1995. Lu
gar: instituciones académicas o de i 
vestigación del Japón. 
responsable: Fundación 
Idioma: japonés o inglés. La beca inclu
ye asignación única de 300 mil yens pa
ra manutención, alojamiento y transporte 
interno, apoyo económico adicional de 
200 mil yens mensuales para gastos de 
investigación y seguro médico. Requisi
tos: título eje maestría o doctorado; ex
periencia mínima de dos años en 
investigación; haber establecido contac
to con la institución japonesa receptora; 
edad máxima 40 años. Fecha Umite: 30 
de julio de 1993 (3er. aviso). 

Egipto. Cursos sobre servicios 
agncolas y producción avícola diri
gidos . a egresados del campo de las 
ciencias naturales. Duración: 15 de ene
ro al 15 de marzo de 1994. Lugar: Cen
tro Egipcio Internacional para la 
Agricultura. Responsable: Gobierno de 
Egipto. Idioma: inglés o español. La be
ca incluye inscripción, gastos de 
tención Y. hospedaje, apoyo "'"'"n,.,m;"' 
adicional y transporte aéreo. nt1•uw:>llll:> 

título profesional; experiencia 
3 años; edad máxima 35 años. 
limite: 1 de octubre de 1993. 

.INFORMES 

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

Dirección General JOO 
Intercambio Académico 
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Facultad de Ingeniería 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 
y 40, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico y el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Pos grado de la UNAM, y demás aplicables de la Legislación 
Universitaria, convoca a un concurso de oposición abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamen
to, que aspiren a ocupar en la División de Estudios de Pos grado 
de la Facultad de Ingeniería, una plaza de Profesor Asociado 

"B;' de Tiempo Completo, interino, en el área de Metodología 
y Desarrollo Económico del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas correspondiente a la Maestría de Ingeniería en Planea
ción, con sueldo mensual de N$2,127.60, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de maestro en áreas relacionadas con Planea
ción o tener autorización para ejercer la docencia a nivel de 
Doctorado en los términos que establece el artículo 61 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado 

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

e) 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 Facultad de Ingeniería determinó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas: 

l. Crítica escrita del programa de estudio de una asignatura 
correspondiente al área de Planeación. 

2. Presentación de un proyecto de investigación sobre un 
tema del área, que pueda ser objeto de tesis de grado de un 

~tudiante . 
• 3. Réplica oral sobre los puntos anteriores, que permita a la 

Comisión Dictaminadora evaluar la capacidad tutorial del con
cursante. 

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. Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

entregar en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, los siguientes documen
tos: 

l. Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado, y documen

tación comprobatoria de su contenido, incluyendo copia del 
acta de nacimiento. 

3. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país. 
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4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 
en la ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria. 

La Secretaría General de la Facultad de Ingeniería 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 del tema de las pruebas escritas y el día 
en que se informará la fecha y el lugar de las pruebas orales. 

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

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar a la 
Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en horario 
discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas de las 8 a las 14 
horas y de 3 a 4 horas de las 16 a las 21 horas, de lunes a viernes. 

*** 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 
y 40, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico y el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Pos grado de la UNAM, y>demás aplicables de la Legislación 
Universitaria, convoca a un concurso de oposición abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamen
to, que aspiren a ocupar en la División de Estudios de Pos grado 
de la Facultad de Ingeniería, una plaza de Profesor Asociado 
"B" de Tiempo Completo, interino, en el área de Gestión y 
Planeación Tecnológica del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas correspondiente a la Maestría de Ingeniería en Planea
ción, con sueldo mensual de N$2,127.60, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de maestro en áreas relacionadas con Planea
ción o tener autorización para ejercer la docencia a nivel de 
Doctorado en los términos que establece el artículo 61 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado 

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años 
en labores docentes o de investigación en la materia o área de 
su especialidad 
. e) 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 Facultad de Ingeniería determinó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas: 

l. Crítica escrita del programa de estudio de una asignatura 
correspondiente al área de Planeación. 

2. Presentación de un proyecto de investigación sobre un 

> 
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tema del área, que pueda ser objeto de tesis de grado de un 
estudiante. 

3. Réplica oral sobre los puntos anteriores, que permita a la 
Comisión Dictaminadora evaluar la capacidad tutoría! del con
cursante. 

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. Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

entregar en la Secretaría General de la Facultad de ~ngeniería, 
dentro de los quince días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, los siguientes 
documentos: 

l. Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado, y documen

tación comprobatoria de su contenido, incluyendo copia del 
acta de nacimiento. 

3. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país. 

4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 
en la ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria. 

La Secretaría General de la Facultad de Ingeniería 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 del tema de las pruebas escritas y el día 
en que se informará la fecha y el lugar de las pruebas orales. 

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

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar a la 
Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en horario 
discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas de las 8 a las 14 
horas y de 3 a 4 {loras de las 16 a las 21 horas, de lunes a viernes. 

*** 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 
y 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico y el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Pos grado de la UNAM, y demás aplicables de la Legislación 
Universitaria, convoca a un concurso de oposición abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamen
to, que aspiren a ocupar en la División de Estudios de Pos grado 
de la Facultad de Ingeniería, una plaza de Profesor Asociado 
"C" de Tiempo Completo, interino, en el área de Confiabilidad 
de Sistemas del Departamento de Ingeniería Civil correspon
diente a la Maestría de Ingeniería en Estructuras, con sueldo 
mensual de N$2,377.80, de acuerdo con las siguientes 

r:1GACEI'A 
WUNAM 

Bases: 

a) Tener grado de Maestro en áreas relacionadas con Estruc
turas o tener autorización para ejercer la docencia a nivel de 
Doctorado en los términos que establece el artículo 61 del 
Reglamento General de Estudios de Pos grado 

b) Haber trabajado cuando men0s tres años en labores do
centes o de investigación, en la materia o área de su especialidad 

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

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

Pruebas: 

l . Crítica escrita del programa de estudio de una asi.gmttuli 
correspondiente al área de Estructuras. 

2. Presentación de un proyecto de investigación sobre un 
tema del área, que pueda ser objeto de tesis de grado de un 
estudiante. 

3. Réplica oral sobre los puntos anteriores, que permita a la 
Comisión Dictaminadora evaluar la capacidad tutorial del con
cursante. 

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. Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
Para participar en este concurso los interesados óeberán 

entregar en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, los siguientes documen
tos: 

l. Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado, y documen

tación comprobatoria de su contenido, incluyendo copia 
acta de nacimiento. 

3. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país . 

4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 
en la ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria. 

La Secretaría General de la Facultad de Ingeniería 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 del tema de las prueba~ escritas y el día 
en que se informará la fecha y el lugar de las pruebas orales. 

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

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar a la 
Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en horario 
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discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas de las 8 a las 14 
horas y de 3 a 4 horas de las 16 a las 21 horas, de lunes a viernes. 

*** 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 
y 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico y el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Pos grado de la UNAM, y demás aplicables de la Legislación 
Universitaria, convoca a un concurso de oposición abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamen
to, que aspiren a ocupar en la División de Estudios de Pos grado 
de la Facultad de Ingeniería, una plaza de Profesor Asociado 
"C" de Tiempo Completo, interino, en el área de Hidrología 
Estocástica del Departamento de Ingeniería Civil correspon
diente a la Maestría de Ingeniería Hidráulica, con sueldo men
sual de N$2,377.80, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de Maestro en áreas relacionadas con la 
Hidráulica o tener autorización para ejercer la docencia a nivel 
de Doctorado en los términos que establece el artículo 61 del 
Reglamento General de Estudios de Pos grado 

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

e) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el gr¡1do 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 Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería determinó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas: 

l. Crítica escrita del programa de estudio de una asignatura 
correspondiente al área de Hidráulica. 

2. Presentación de un proyecto de investigación sobre un 
tema del área, que pueda ser objeto de tesis de grado de un 
estudiante. 

3. RépliCa oral sobre los puntos anteriores, que permita a la 
Comisión Dictaminadora evaluar la capacidad tutoría! del con
cursante. 

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. Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

entregar en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, los siguientes documen
tos: 

l. Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado, y documen

tación comprobatoria de su contenido, incluyendo copia del 
acta de nacimiento. 
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3. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país. 

4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 
en la ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria . 

La Secretaría General de la Facultad de Ingeniería dará 
constancia de Jos documentos entregados y de la admisión de 
la solicitud. Al finalizar el plazo de inscripción se notificará la 
fecha para la entrega del tema de las pruebas escritas y el día 
en que se informará la fecha y el lugar de las pruebas orales . 

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

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar a la 
Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en horario 
discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas de las 8 a las 14 
horas y de 3 a 4 horas de las 16 a las 21 horas, de lunes a viernes. 

*** 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 
y 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico y el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Pos grado de la UNAM, y demás aplicables de la Legislación 
Universitaria, convoca a un concurso de oposición abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamen
to, que aspiren a ocupar en la División de Estudios de Pos grado 
de la Facultad de Ingeniería, una plaza de Profesor Asociado 
"C" de Tiempo Completo, interino, en el área de Caracteriza
ción de Yacimientos del Departamento de Recursos Energéti
cos y Minerales correspondiente a la Maestría de Ingeniería 
Petrolera, con sueldo mensual de N$2,377.80, de acuerdo con 
las siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de Maestro en áreas relacionadas con la 
Ingeniería Petrolera o tener autorización para ejercer la docen
cia a nivel de Doctorado en los términos que establece el 
artículo 61 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
.. tel Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería determinó que 

los aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas: 

l. Crítica escrita del programa de estudio de una asig.1atura 
correspondiente al área de Caracterización de Yacimientos. 
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2. Presentación de un proyecto de investigación sobre un 
tema del área, que pueda ser objeto de tesis de grado de un 
estudiante. 

3. Réplica oral sobre los puntos anteriores, que permita a la 
Comisión Dictaminadora evaluar la capacidad tutorial del con
cursante. 

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. Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

entregar en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
dentro de Jos quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, los siguientes documen
tos: 

l. Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado, y documen

tación comprobatoria de o su contenido, incluyendo copia del 
acta de nacimiento. 

3. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país. 

4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 
en la ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria. 

La Secretaría General de la Facultad de Ingeniería dará 
constancia de los documentos entregados y de la admisión de 
la solicitud. Al finalizar el plazo de inséripción se notificará la 
fecha para la entrega del tema de las pruebas escritas y ei día 
en que se informará la fecha y el lugar de las pruebas orales. 

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

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar 
a la Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en 
horario discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas de las 8 
a las 14 horas y de 3 a 4 horas de las 16 a las 21 horas, de 
lunes a viernes. 

* * * 
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 
y 41 , del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico y el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Pos grado de la UNAM, y demás aplicables de la Legislación 
Universi taria, convoca a un concurso de oposición abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamen
to, que aspiren a ocupar en la División de Estudios de Pos grado 
de la Facultad de Ingeniería, una plaza de Profesor Asociado 
"C" de Tiempo Completo, interino, en el área de Sistemas 
Artificiales de Producción del Departamento de Recursos Ener
géticos y Minerales correspondiente a la Maestría de Ingeniería 

maACF,'TA 
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Petrolera, con sueldo mensual de N$2,377.80, de acuerdo con 
las siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de Maestro en áreas relacionadas con la 
Ingeniería Petrolera o tener autorización para ejercer la 
docencia a nivel de Doctorado en los términos que esta
blece el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Posgrado 

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

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

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

Pruebas: 

1. Crítica escrita del programa de estudio de una asignatura 
correspondiente al área de Sistemas Artificiales de ProducCión. 

2. Presentación de un proyecto de investigación sobre un 
tema del área, que pueda ser objeto de tesis de grado de un 
estudiante. o 

3. Réplica oral sobre Jos puntos anteriores, que permita a la 
Comisión Dictaminadora evaluar la capacidad tutorial del con
cursante. 

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. 

50 Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

entregar en la Secretaría General de lá Facultad de Ingeniería, 
dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha ~ 
de publicación de esta convocatoria, los siguientes documen-
tos: 

1. Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado, y documen

tación comprobatoria de su contenido, incluyendo copia del 
acta de nacimiento. 

3. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país. 

4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 
. ~ en la ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria. 

La Secretaría General de la Facultad de Ingeniería 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 del tema de las pruebas escritas y el. día 
en que se informará la fecha y el lugar de las pruebas orales. 

Una vez concluidos Jos procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer los resul
tados de este concurso, el cual surtirá efecto a partir de la fecha 

',.,_.¡. 
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de terminación del contrato del profesor con quien la plaza en 
cuestión está comprometida. ' 

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar a la 
Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en horario 
discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas de las 8 a las 14 
horas y de 3 a 4 horas de las 16 a las 21 horas, de lunes a viernes. 

*** 

La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 
y 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico y el artículo 61 del Reglamento General de Estudios 
de Pos grado de la UNAM, y demás aplicables de la Legislación 
Universitaria, convoca a un concurso de oposición abierto para 
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamen
to, que aspiren a ocupar en la División de Estudios de Pos grado 

A de la Facultad de Ingeniería, una plaza de Profesor Titular "A" 
W de Tiempo Completo, interino, en el área de Sistemas de 

Potencia del Departamento de Electromecánica correspondien-

te a la Maestría de Ingeniería Eléctrica, con sueldo mensual de 
N$2,753.40, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de doctor en áreas relacionadas con Sistemas 
de Potencia o tener autorización para ejercer la docencia a nivel 
de Doctorado en los términos que establece el artículo 61 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado 

b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina
les en la materia o área de su especialidad 

e) Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería determinó que 
los aspirantes deberáry someterse a las siguientes • 

Pruebas: e l. Crítica escrita del programa de estudio de una asignatura 
correspondiente al área de Sistemas de Potencia. 

2. Presentación de un Proyecto de Investigación sobre un 
tema del área, que pueda ser objeto de tesis de grado de un 
estudiante. 

3. Réplica oral sobre los puntos anteriores, que permita a la 
Comisión Dictaminadora evaluar la capacidad tutorial del con
cursante. 

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. Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

presentar en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, los siguientes documen
tos: 

l. Solicitud de inscripción ~1 concurso. 
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado, y documen

tación comprobatoria de su contenido, incluyendo copia del 
acta de nacimiento. 

3. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país. 

4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones 
en la ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria. 

La Secretaría General de la Facultad de Ingeniería dará 
constancia de los document.os entregados y de la admisión 
de la solicitud. Al finalizar el plazo de inscripción se notifi
cará la fecha para la entrega del tema de las pruebas escritas 
y el día en que se informará la fecha y el lugar de las pruebas 
orales. 

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

Los seleccionados mediante este concurso para ingresar 
a la Facultad de Ingeniería deben prestar sus servicios en 
horario discontinuo con opciones entre 4 y 5 horas de las 8 
a las 14 horas y de 3 a 4 horas de las 16 a las 21 horas, de 
lunes a viernes. 

• 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 1 de julio de 1993 

El Director 
Ingeniero José Manuel Covarrubias Solís 



Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte 

Convocatoria 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNAM, a 
través del Centro de Educación Continua de Estudios Supe
riores del Deporte, de la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas, invitan a la comunidad universi
taria y deportiva, así como a todos aquellos in~eresados en 
formar parte de la Generación 94 del Programa de Forma
ción de Entrenadores Deportivos Especializados, en una de 
las 20 especialidades que se ofrecen: Acondicionamiento 
físico integral, Atletismo, Basquetbol, Box, Buceo, Ciclis
mo, Esgrima, Futbol Asociación, Futbol americano, Gim
nasia artística, Handball, Judo, Karatedo, Lucha, Deporte 
adaptado sobre silla de ruedas, Montañismo, Natación, Tae 
kwon do, Tenis y Volibol. 

El plan de estudios tiene una duración de seis semestres 
y al término del mismo, el alumno obtiene el diploma que lo 
acredita como Entrenador de Alto Rendimiento. 

Requisitos: 

l . Currículum vitae. 
2. Copia fotostática del acta de nacimiento. 
3. Certificado de bachillerato, con promedio mínimo de 
7 (original y copia) 
4. Constancia de antecedentes deportivos competitivos o 

experiencia como entrenador. 
5. Carta de exposición de motivos. 
6. Constancia médica de salud, con fecha reciente, expe
dida por una institución oficial. 
7. Edad máxima de 40 años. 
8. Aprobar las siguientes evaluaciones: 

- Conocimientos generales 
- Exámenes psicométricos 
- Exámenes de aptitudes físicas 
- Evaluación de la especialidad 

9. Comprobante de pago de inscripción. 
10. Seis fotografías recientes tamaño infantil. 
Recepción de documentos y registro de aspirantes: 
Dell6 al20 de agosto de 1993. 
Informes e inscripciones: Departamento de Servicios Es

colares, de lunes a viernes, de 8 a 14:30 horas. Estaciona
miento 8, cabecera sur del Estadio Olímpico Universitario; 
o comunicarse a los teléfonos 548-51-61 y 622-05-51. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, julio 1 de 1993 

El Director General 
Licienciado Luis Cáceres Al varado 

Participaron 70 competidores (20 de la UNAM! dalidad target, Esteban Castañeda (Ar
quitectura) obtuvo el tercer lugar nacio
nal; en la misma categoría, pero en la 
rama femenil, Miriam Veliz fue la cam
peona, y en la categoría intermedia los 
pumitas Jesús Ulises y Juan Alfaro hi
cieron el primero y segundo, respecti
vamente. 

Importante actuación de los pumas 
en el Nacional de Tiro con Arco 

Recientemente culminaron las accio
nes del Campeonato Nacional de Ti

ro con Arco, en la modalidad de campo, 
realizado en los terrenos de la reserva 
ecológica de Ciudad Universitaria. 

Previo a esta modalidad, la Alameda 
Oriente fue sede del mismo e'vento, en 
la especialidad de target, donde partici
pó un total de 70 competidores, 20 de 
ellos pertenecientes a la UNAM, y los 
restantes de las entidades de Baja Cali
fornia Norte, Chihuahua, Nuevo León, 

ma/\Cl';"I'/\ 

Guanajuato, Distrlio Federal, Estado de 
México y Sonora. 

De los 20 participantes de la 
UNAM, ocho son miembros de la pre
selección nacional : Adolfo Cruz (In
geniería), Alejandro Aguilar y Este
ban Catañeda (Arquitectura), Erick 
Reyes (Odontología), los hermanos 
Eduardo y Alejandro Padilla, así co
mo Miriam Veliz (Pumas), y Erika 
Reyes (Odontología). 

En la categoría mayor varonil, mo-

En CU fueron nombrados campeón de 
campeones: con arco recurvo Adolfo 
González, en la categoría mayor, al obte
ner 1, 714 puntos; el pumita Jesús A costa, 
en la categoría intermedia; en la rama 
femenil, en la misma modalidad, Miriam 
Veliz se llevó el lugar de honor, con 
1,541 puntos. O 

Luis l. Yáñez 

ltJ 
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34 de oro, 25 de plata y siete de bronce 

La UNAM obtuvo 66 preseas en el 
Torneo Atlético de Media Superior 
Destacaron Yunuen Alejandri (Prepa 1) y Jonathán Tarnayo (Plantel9), 
quienes ganaron cinco y cuatro primeros lugares, respectivamente 

En días pasados, el representativo de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) obtuvo 66 medallas, 
de las cuales 34 fueron de oro, 25 de 
plata y siete de bronce, durante el 
~~ntro atlético de la Región 5, de 
e. ción media superior, realizado en 
el estadio Heriberto Jara, de Xalapa, 
Veracruz. 

De esta forma, el equipo puma tendrá 
una nutrida representación en los Juegos 
Nacionales de Educación Media 
·superior, a realizarse durante este mes en 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

El representativo de la UNAM, 
encabezado por el profesor Luis Fer
nando Ramírez, logró en el primer día 
de competencias 16 primeros lugares, 
siete segundos y dos terceros; en la · 
segunda jornada 12 de oro, nueve de 
plata y cinco de bronce; finalmente, el 
último día consiguió seis títulos y nue
ve subtítulos. 

•

estado de Veracruz se colocó en el 
s <lo sitio, con 26 medallas de oro, 20 
de plata y siete de bronce, para sumar 53; 
en la tercera posición quedó Puebla, con 
17 de oro, siete de plata y cinco de 
bronce, y Tlaxcala ocupó el cuarto sitio, 
con cinco de primer lugar, cuatro de 
segundo y una de tercero. 

Los pumas más sobresalientes de este 
torneo fueron Yunuen Alejandri (Prepa 
1), quien obtuvo cinco primeros lugares: 
en salto de longitud, con 5.12 metros; 100 
metros con vallas, con 16.09; .salto de 
altura; en los relevos de 4 x 100 y 4 x 400 . 
metros. 

Asimismo, Jonathán Tamayo (Prepa 
9) logró cuatro primeros lugares: en 110 

1 de iulio de 1993 

metros con vallas, con tiempo de 16.72 
segundos; 200 metros planos, con 23.28, , 
y en los relevos de 4 x 100 y 4 x 400 
metros; además, dos segundos lugares en 
100 metros planos, con 11.37 segun
dos, y lanzamiento de jabalina, con 
38.42 metros . 

También triunfaron Maximiliano 
Wong, en salto con garrocha, con 3.80 
metros; Roberto Castrejón, en Heptatlón; 
Karla Morales, en los 400 metros planos, 
con 1:00.31 ; Fátima Femández, en los 

• 400 metros planos, con 1:00.03; 800 
metros planos, con 2:23.25, y 400 metros 
con vallas, con 1 :07.36. 

María de Jesús Garduño ganó en salto 
de longitud; Fernando Trejo en los 100 
metros planos, con 11.22; en la misma 
prueba, pero en la rama femenil, Lorena 
Donúnguez, con 13.62; lanzamiento de 
disco, Yolanda Mora, con 28.60; J. 
Federico Piña en los 400 metros, con 
49.81 segundos; Angélica González en 
los 1,200 metros, con 4:02.19; Víctor 
Sánchez en los 1,500 metros, con 
4.13.14, y Francisco Verdejo en los 10 
mil metros de caminata, con 49 minutos 
y 20 segundos. 

Finalmente, Arturo Godínez en 
lanzamiento de disco, con 28.94 metros; 
Adriana Machuca· en los 200 metros 
planos, con 28 .31 segundos; Carla 
Morales en los 800 metros, con 2:26.69. 
En esta prueba, pero en. varones, Víctor 
Manuel Sánchez, con.' :2':'01.00; Silvia 
González en salto de altura, con 1.62 
metros, así como Víctor Sánchez en los 
2000 metros steplechase, y A. Hernández 
de Prepa 9 en. salto triple. . O 

Josafat Ramírez 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Francisco Barnés de Castro 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romó 
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 

. GACETA\01 
UNAMY 
~ic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

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

Año XXXVIII Novena Epoca 
Número 2,756 
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