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COMPAa 
LA MARCA DE MAYOR VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

POR QUE COMPRAR UNA COMPUTADORA CUALQUIERA... ? 
CUANDO POR EL MISMO PRECIO PUEDES TENER LA MEJOR !!! 

PRESARIO 4/33 
· 80486SX a 33 M Hz 
- Escalable a 486 DX/2 a 66 M Hz 
- Orive de 3.5" alta densidad 
- Disco Duro de 200 MB 
- 4 MB en RAM exp. a 20 MB 
- Fax-Modem integrado 
- Contestadora Telefónica 
- 1 pto. serial, 1 pto. paralelo 
- Puerto para mouse y Joystick 
- Mouse Compaq incluido 
- 2 Slots tipo ISA libres 
- Teclado de 1 01 teclas 
- Software MAX-FAX 
- Voz de Prometheus 
- 6 Juegos Symantec 
- Ta~eta de Video con 512 Kb 
- Monitor Super VGA COLOR 14" 

N$ 4,670 

Prolinea -4/33sx 
· 80486SX a 33 M Hz . 
- Escalable a Over Orive Processor 
- Orive de 3.5' alta densidad 
- Disco Duro de 200 MB 
-4MB en RAM exp. a 100MB 
-2 ptos seriales, 1 pto. paralelo 
- Puerto para mouse 
- Mouse Compaq incluido 
-3 Slots tipo ISA libres 
-Teclado de 1 O 1 teclas 
·-Video Local BUS 1024x768 
- Compaq SVGA Color 14' .28 mm 

N$ 5,990 

PRESARIO 850 
· 80486DX/2 a 50 M Hz 
- Escalable a 486 DX/2 a 66 MHz 
- Orive de 3.5" de 1.44 MB 
- Orive de 5.25' de 1.2 MB 
- Disco Duro de 340 MB 
- CD-ROM doble velocidad 
- Tarjeta de Sonido Sound Blaster 
- Bocinas y Micrófono incluido 
- 4 MB en RAM exp. a 32 MB 
- Fax-Modem integrado 
- 2 ptas. seriales, 1 pta. paralelo 
- Puerto para mouse y Joystick 
- 5 Slots tipo ISA de 16 bits 
-Teclado de 101 teclas 
- Software Win-Fax Lite 
- 6 Títulos en CD-ROM 
- Monitor Super VGA COLOR 14' 

N$ 7,990 

ProLinea 4/50dx 
· 80486DX/2 a 50 M Hz 
- Escalable a Over Orive Processor 
- Orive de 3.5' alta densidad 
- Disco Duro de 200 MB 
-4MB en RAM exp. a 100MB 
-2 ptos seriales, 1 pto. paralelo 
- Puerto para mouse 
- Mouse Compaq incluido 
- 3 Slots tipo ISA libres 
-Teclado de 101 teclas 
-Video Local BUS 1024x768 
- Compaq SVGA Color 14' .28 mm 

N$ 6,990 
TODOS ESTOS MODELOS INCLUYEN 

Mouse BUS 

Contura 4/25dx 
· Computadora Portátil 
• 80486SL a 25 MHz 
- Orive de 3.5" alta densidad 
-Disco Duro de 120MB 
- 4 MB en RAM exp. a 20 MB 
- 1 pto. serial, 1 pto. paralelo 
- Puerto para mouse 
- Mouse TrackBall incluido 
- Fax-Modem 9600/2400 
- Software WinFax Lite 
- Monitor LCD VGA monocromático 

N$ 5,999 

Contura 4/25dx* 
· Computadora Portátil 
· 80486SL a 25M Hz 
- Orive de 3.5" alta densidad 
- Disco Duro de 120 MB 
- 4MB en RAM exp. a 20 MB . 
- 1 pto. serial, 1 pto. paralelo 
- Puerto para mouse 
- Mouse TrackBall incluído 
- Fax-Modem 9600/2400 
- Software Win-Fax Lite 
- Monitor LCD VGA COLOR 

N$ 8,595 
TODOS ESTOS MODELOS INCLUYEN 

(P~I U.....---"' ....... _--"' ........ _~ 
Contura AERO 4/25 
· La más pequeña del mundo 
· 80486SX a 25 MHz 
- Disco Duro de 170 MB 
- 4 MB en RAM exp. a 20 MB 
- 1 pto. serial, 1 pto. paralelo 
- Mouse Easy Point integrado 
- Puerto PCMCIA 111 
- Monitor LCD VGA monocromático 
- Win Link Transfer 

N$ 5,200 

~~~ GRUPO COMERCIAL 

• PRO IDEAS DE MEXICO 

Visltenos en: 
Pro Ideas de México S.A. de C.V 
Calz. de Tlalpan 4867, 1 er. Piso 
Col. La Joya Tlalpan 
Tels: 655 08 24 

655 08 33 
655 76 49 
57317 03 
573 17 12 
573 82 61 
573 91 83 

Todos incluyen 
3 años de Garantía 

Pro Ideas de México S.A. de C.V. 
Alcanfores No. 60 Plaza Jardines 
Local F-7, Col. Jardines de San Mateo 
Tels: 373 40 44 

373 63 32 
Pro Ideas de México S.A. de C.V. 
Boulevard Tamaulipas No. 1331 
Plaza Dorada, Local No. 3 
Cd. Victoria, Tamaullpas 
Tels: (131) 681 41 

Precios Y Paquetes sujetos a cambio sin previo aviso, Promoción válida durante el mes de Septiembre. Precios más I.V.A. en base a pago de contado 
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Exposición por el LAniversario de la Hemeroteca Nacional 

El templo de San Pedro y San Pablo, cinco décadas de 
historia en periódicos 

F undada hace más de un siglo, la Biblioteca Nacional de 
México cuenta desde sus inicios con una sección especial 

para el resguardo de materiales hemerográficos. Esta área, 
denominada Departamento de Periódicos y Revistas, cambió de 
nombre al de Compilación de Prensa Nacional y Extranjera en 
el año de 1927, cuando por decreto presidencial se le asignó un 
presupuesto anual específico. 

El incremento del acervo bibliográfico y hemerográfico que 
lo conforman propició el 28 de marzo de 1944 su traslado del 
edificio de San Agustín al templo de San Pedro y San Pablo, en 
la calle de El Carmen, el que hasta la fecha aún resguarda parte 
de ese acervo; la mayoría de encuentra desde 1978 e 1 actual 
edificio de la Hemeroteca Nacional, ubicada en el Centro 
Cultural Universitario. 

Hoy, a 50 años de ese traslado, el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas y la propia Hemeroteca organizaron la exposi-
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ción Humor y polftica, recopilación de 115 caricaturas que 
ilustran Jos acontecimientos más importantes del devenir nacio
nal, desde el México independiente (1827) hasta nuestros días. 

Paralelamente a la exposición se desarrollará un ciclo de 
conferencias denominado Las publicaciones periódicas y la 
historia de México, informó la maestra Aurora Cano, coordina
dora de la Hemeroteca Nacional de México, quien señaló que "el 
acervo de este recinto cultural es considerado el más amplio y 
completo del país, tanto por la cantidad de títulos que resguarda 
como por el incalculable valor histórico de los mismos; es 
memoria del diario acontecer nacional e internacional, e intenta 
preservar para la nación la cotidianidad, que con frecuencia 
suele ser transitoria". 

Aurora Cano agregó que a partir de que las diversas faculta-
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des y escuelas salieron del centro históri
co para traSladarse a CU, la Hemeroteca 
Nacional perdió la dinámica que le inyec
taban estudiantes, profesores e investiga
dores. Además, su traslado al Centro 
Cultural Universitario significó una nue
vá vida para esa dependencia. 

Más adelante, al referirse a los serví_. 
cios que otorga la dependencia a su cargo, 
la maestra Cano anunció que en pocos 
días entrará en funcionamiento la sala de 
microlectoras, ubicada en el cuarto piso 
del edificio, la cual contempla la 
microfilmación del acervo antiguo nacio
nal y extranjero, que va desde el siglo 
XVII hastal916, "año que hemos estable
cido conio el límite para lo que denomi
namos acervo antiguo". 

Asimismo podrán ser consultados, en 
este mismo sistema, diarios como El 
Excélsior, . El Universal, El Nacional y 
Novedades de 1983 hacia atrás: "con este 
nuevo sistema no se prestará más el docu
mento, sino el rollo de microfilmes, con 
lo que evitaremos el deterioro de las 
publicaciones". 

Informó también que la base de datos 
SEPREMEX (Servicio de Prensa Mexica
na) contiene la síntesis periodística de 
cuatro diarios nacionales: Excélsior, 
unomásuno, El Nacional, lA Jornada y de 
las revistas Nexos y Vuelta de 1992 a la 
fecha. Medianté esa base de datos -actua
lizada día con día y en línea-, "los usuarios 

de la Hemeroteca Nacional ya no tendrán 
necesidad de llenarse de papeles para 
consultar alguna de las publicaciones". 

Asimismo, la Hemeroteca Nacional 
cuenta con el área de servicios aütomati
zados, que registra en disco periódicos 
extranjeros como The Washington Post, 
The New York Times, Los Angeles Times, 
Miami Herald y General Periodical on 
disc; además de los servicios tradiciona
les, como el de préstamo,de colecciones 
nacionales y especiales, revistas, publi
caciones extranjeras y reproducción de 
documentos. 

Por otra parte, señaló que uno de los 
problemas que venía enfrentando la 
Hemeroteca Nacional desde su traslado 
a CUera la imposibilidad de unificar sus 
archivos, ya que una parte de éstos se 
resguardaba en el edificio de San Pedro 
y San Pablo. "A partir del 15 de agosto 
pasado se empezó a trasladar el ma~erial 
restante a un edificio que se localiza 

, cerca de la avenida del Imán, lo que 
permitirá vaciar completamente el edifi
cio de San Pedro y San Pablo en noviem-
bre próximo". · 

Finalmente, la maestra Aurora Cano 
res~tó que la función primordial de la 
Hemeroteca es, en primer lugár, resguar
dar lo que producen los editores en el país 
y, en segundo lugar, facilitar al usuario ese 
material; para ello, se han instrumentado 
alternativas para su preservación, median
te la microfilmación y la digitalización. O 

Guadalupe Lugo 
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En diciembre, reunión nacional de ex alumnos Alma Mater: "a ellos les decimos que 

Unidos, institución y egresados constituirán 
muchos aprendizajes. nos dejarán y espe
ro que muchos aprendizajes nuestros tam
bién les dejemos". 

la llamada Universidad extensa: Sarukhán Para concluir, el doctor José Saru
khán dijo que la universidad moderna 
deberá caracterizarse por la educación 
permanente, ya que j'la Universidad no 
puede ser considerada como ese periodo 

El.concepto de comunidad universitaria debe trascender la matrícula para 
ubicarse en la vocación de servicio y en el espíritu de identidad nacional 

E n la inauguración del seminario Vinculación con los ex 
alumnos, efectuado recientemente en el auditorio Alejan

dra Jaidar del Instituto de Física, el rector José Sarukhán aseguró 
que el concepto de comunidad universitaria deberá trascender el 
espacio físico y el vínculo formal y temporal de la matrícula para 
ubicarse en la vocación de servicio y, sobre todo, en el espíritu 
de identidad nacional. 

Así, dijo, "institución y egresados constituirán lo que llama
ría la Universidad extensa; es decir, una red social que deberá 
constituirse no sólo en el soporte de las instituciones de nuestra 
Universidad, sino también en el valladar más importante que las 
proteja". 

Esta red, agregó, empieza a tejerse con la constitución de más 
y nuevas asociaciones de egresados, tanto en las escuelas en las 
que aún no se han establecido como en los capítulos estatales, las 
cuales se han ido estableciendo y continuarán en los próximos 
meses. 

Para la UNAM, promover la organización de sus ex alumnos 
significa comprometerlos con su Alma Mater, pero también es 
una reafrrmación del compromiso institucional con ellos, y 
representa una de tantas posibilidades para que nuestra Univer
sidad satisfaga su carácter nacional mediante la conjugación de 
los esfuerzos institucionales y de sus egresados, afirmó el doctor 
Sarukhán. 

Acompañado del secretario de Asuntos Estudiantiles, Rafael 
Cordera Campos, y del coordinador del Programa de Vincula
ción con los Ex Alumnos, Carlos Machorro, aseguró que con este 
seminario se busca alimentar aquellas ideas que nos guíen y nos 
ayuden para que el proyecto· de vinculación con los ex alumnos 
de la UNAM beneficie' a todos. 

Con los egresados y mediante ellos, subrayó, la Universi
dad ha establecido vínculos con la sociedad para cumplir una 
parte importante de las funciones que por vocación, tradición 
y ley, la Universidad, desde tiempos pasados, siempre ha 
cumplido . . 

En esta ocasión, agregó, tenemos Ía oportunidad de examinar 
a la Universidad en su relación con la sociedad a través de la 
práctica, los nexos y el cumplimiento de las responsabilidades 
que satisfacen a aquellos profesionales de hoy y que en años 
anteriores fueron parte de nuestra matrícula estudiantil. 

Este seminario, organizado por la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles, explicó el doctor José Sarukhán, es un ejercicio de 
reflexión en el que participan varios universitarios, que hoy 
formalmente pertenecen a nuestra casa de estudios; entre ellos, 
a aquellos que se desempefian en campos diferentes a nuestra 
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de cuatro o cinco años en la vida de cada uno de nosotros, sino 
como la institución que ofrece generosamente, y con calidad, 
educación a lo largo de toda la vida", y éste, dijo, es un reto que 
la UNAM deberá atender desde hoy. 

Ex alumnos y su vfnculo con el SUA 

En el acto el doctor Rodólfo Herrero Ricaño, coordinador del 
Sistema de Universidad Abierta (SUA), dijo que gracias a los 
avances tecnológicos y a la iniciativa del doctor José Sarukhán 

> 

Desp~ de la lnauguraciOfl oet senunano YtncutaciOn con egresados, el 
doctor José Sarukhén platica con el licenciado Rarael Cordera Campos y con 
José María Gut~rrez Trujlllo, representantes de los ex alumnos de la 
Facultad de Arquitectura. 
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ha sido posible desarrollar el Programa 
Universitario de Educación a Distancia 
(PUEDr, que tiene como propósito brin
dar atención a la comunidad académica 
que está fuera de la UNAM o de las aulas. 

En el caso de los ex alumnos, que 
potencialmente son los más beneficiados 
al recibir todo tipo de cursos, talleres y 
diplomados "a distancia", se pretende la 
conformación "de una sucursal de la 
UNAM en todos los estados para la difu
sión de sus actividades". 

Con esto, afirmó Rodolfo Herrero 
Ricaño, se logran los objetivos básicos 
del Programa Universitario de Educación 
a Distancia: coadyuvar al fortalecimiento 
académico de la UNAM y reforzar los 
vínculos de nuestra casa de estudios con 
sus ex alumnos, principalmente. 

IINAM-CCII 

SEFI: Ejemplo a seguir de una sociedad 
de ex alumnos 

Por su parte el ingeniero Manuel Vie
jo Zubicar~y. presidente de la Sociedad 
de Ex Alumnos de la Facultad de Ingenie
tia (SEFI), establecida formalmente en 
1962, aseguró que ésta constituye un gran 
ejemplo de lo que puede ser una verdade
ra sociedad de ex alumnos. 

A la fecha esta sociedad ha participa
do no sólo en las obras de reconstrucció,n 
y equipamiento del Palacio de Mineóa y 
del Real Seminario de Mineóa, sino tam
bién en la adquisición de equipos 'para la 
Facultad de lngenieóa (FI), y con diver
sos donativos para la UNAM y la Fl, 
además de apoyos para investigadores y 
estudiantes mediante el otorgamiento de 
becas. 

Asimismo, la SEFI ha patrocinado la 
construcción del edificio de la División 
de lngenieóa Civil, las instalaciones del 

r 
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Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 

DIRECCIÓN 

LIC MARGARITA RAMIREZ MANDUJANO 
Direclora de Gacela UNAM 
Ctudad Universttaria 
Presente . 

OF. PRN/257194 

En los cuarenta a"'os de ese excelente medio de enlace y difusión universitarid 
que es Gacela UNAM, me es gralo expresar el más cumplido reconocimiento de 
esta unidad académica a usted y sus colaboradores por su dignisima labor. 

Con el deseo de una larga vida ·para nuestra Gacela, reciba mi más sincera 
fehc1tación extensiva a cuantos laboran en ella 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Cd Umversitaria. D.F. liembre 20 de 1994 

d' ' 

Centro de Diseño Mecánico de Innova
ción Tecnológica, la remodelación y 
equipamiento de los salones de exámenes 
profesionales y seminarios, la remodela
ción de las bibliotecas y del laboratorio de 
computadoras; así como la adecuación 
del salón Bjcentenario del Palacio de 
Mineóa, a efecto de que pudieran cele
brarse en ese lugar actividades técnicas y 
culturales. 

Todo ello, afirmó Manuel Viejo 
Zubicaray, ha sido producto del esfuerzo 
de . todos los ex alumnos reunidos en la 
SEFI, quienes "tienen plena conciencia 
de la necesidad de retribuirle algo a la 
Universidad, después de lo mucho que 
nos dio". 

El monto de estas actividades, indicó, 
suman a la fecha aproximadamente 100 
mil millones de viejos pesos, aunque, 
aseguró, "no son menos los apoyos mora
les". Todo sea por cumplir con aquella 
frase que reza: "ayudar a la Universidad 

México, D.F. a 31 de agosto de 1994 
Of. No. SÚE-010-94 

LIC MARGARITA RAMIREZ MANDUJANO 
DIRECTORA DE GACETA U N.A.M. 
PRESENTE 

Ruego a usted aceptar nuestras felicitaciones en ocasión del 
XL aniversario de la creación de la Gaceta de la Universidad 
Nacional Autónoma de MCxico, asi como nuestros mejores 
deseos porque continúen con mucho exito. 

La Gaceta mantiene vínculos con la Universidad, de la cual, 
éste servidor es cgrcsado y sirvt de canal con muchos medios de 
comunicación para la mejor difusión de la cultura. 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y 
reiterarle las seguridades de mi consideración más 
distinguida 

Atentamente, 

~u__ 
LIC. ADOLFO DEl. CASTILLO MTZ 
SUBDIREtoOR DE ORGANIZACION Y 
F.VALUACION 

notimex, s.a. de c.v. 

A GACETA 
a:IUNAM 

morena 110col. chl vall• c.p. 03100 m~hlco, d.l. 
hll. U7-05-00 1..-""17·4324 
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y ayudar a la facultad es, en el fondo, 
ayudar a México". 

Por otra parte, cbmentó que ante la 
dispersión de los ingenieros ex alumnos 
de la UNAM por todo el país, la SEFI ha 
emprendido la construcción de delega
·iones estatales. 

En estos momentos, añ~dió Manuel 
Viejo, el reto de la SEFI es la realización 
de las SEFI Olimpiadas, en las que se 
espera la participación de más de cuatro 
mil estudiantes en actividades deportivas 
y culturales, con el objeto de lograr una 
mayor integración entre los jóvenes de 
nuevo ingreso. 

Con estas actividades, finalizó Ma
Viejo Zubicaray, "queremos demos
a la Universidad, y a nosotros mis

mos, que somos capaces de hacer algo por 
la juventud y por los alumnos de nuevo 
ingreso de laFI, a efecto de que reciban un 
saludo de afecto por su incorporación a la 
UNAM". 

FASE: una vida que apenas comienza 

En el seminario el arquitecto José 
María Gutiérrez Trujillo, presidente de la 
Facultad de Arquitectura Sociedad de Ex 
Alumnos (FASE), informó que la socie
dad que preside, a diferencia de la SEFI, 
aún no cumple un año de vida y que por lo 
tanto apenas se encuentra en la etapa de 
conformación del directorio de egresados: 
"se calcula que existen 26 mil 500 ex 
alumnos de la Facultad de Arquitectura 
en todo el país". 

Agregó que en este momento se traba
ja en la elaboración de un tríptico que 
servirá para dar a conocer FASE, y en la 
organización de un ciclo de conferencias 
en la FA, además de que se participará en 
el proyecto y en la construcción de las 
nuevas bibliotecas de Arquitectura y de 
posgrado. Asimismo, informó que están 
por concluirse las oficinas de la asocia
ción que preside, las cuales estarán ubica-

a 
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OIRECCION GENERAL OE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

V~IVIJt'oDAD NAc¡Cli<Al 
Av-rii"MA DE 

MDUcp 

NUH: 562/01-512 

V~OVIJI'•""" NAc¡r:li<Al 
Av-¡;,.,.(A DI 
Mt~1r,o · 

das a un lado de la biblioteca de la FA. 
Luego de se~alar que FASE tiene 

como propósito fundamental apoyar las 
actividades académicas de la FA, a sus ex 
alumnos y a la UNAM, José María 
Gutiérrez Trujillo informó que se dará 
especial impulso a los centros de investi
gaciones arquitectónicas, en coordina
ción con la División de Estudios de 
Posgrado y de Educación Continua. 

Por último, GutiérrezTrujilloexpresó 
que "la tarea presente y futura de los 
arquitectos, urbanistas, paisajistas y 
diseñadores industriales representa, por 
su alcance, un reto para los egresados de 
la FA, al que debemos responder con 
organización y plena conciencia de nues
tras funciones profesionales, respecto de 
los cien millones de compatriotas que 
habitarán el país en los próximos años". 

r'ACULTAD DE ODONTOLOC:IA 
DIREC:C:ION 

76.10/ 419/ 94 
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LIC. Mi\RGIIRITA Mi\NOUJANO RAHIRE7 . 
DIRECTORA DE GACETA UNAH. 
PRESENTE. 

IJC. NAH!:ARITA RANIRP.Z NANDUJANO 
ll!Ht:!1'0l!A r:AO:TA IINAM 

Por este conducto, rec iba usted y todo el equipo de 
colaboradores de GACETA UNAH, nuestro mas sincero reconocimiento a 
la invaluable labor que se ha desarrollado a lo- largo de 40 ailos, 
a través de este medio Informativo, en lo difusión de las activlda 
des que se generan en el seno de nuestra H.!xlma Casa de Estudlos,
exhort3ndoles a que contlnGen con esa linea analltica, informativa 
y de promoción de la docencia, Investigación y cultura. 

Por otro lado, la comunidad deportiva de la UNAH -
agradece el apoyo que se ha brindado a la difusión de las actlvlda 
des deportivas y recreativas de nuestra institución y del pals en
general, como parte fundamental en el desarrollo integral de nues
tros educandos. 

SIM'sgh. 

22 de septiembre de 1994 
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1\ '"""'"'' dr la rmnunidnd d<· la fa<'ullad M Odonlolog1a y NI rl mm propio. nw ¡x•rnnlo 
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El carácter nacional de la Universidad 

A pesar de que hoy en día la UNAM 
está integrada por un mayor número de 
estudiantes radicados en la capital del 
país, ésta no ha perdido su carácter nacio
nal, pues en casi todos los estados existe 
la presencia de nuestra casa de estudios, 
afirmó el doctor Máximo Carvajal 
Contreras, director de la Facultad de De
recho (FD), al participar en el seminario. 

Luego de setialar que el gran número 
de universitarios diseminados por todo el 
país son muestra de esa riqueza tan gran
de con que cuenta la Universidad, el 
director de la FD declaró que los ex 
alumnos organizados representan una 
conjunción de esfuerzos en busca de apor
tes para nuestra casa de estudios. 

Al respecto, informó que desde hace 

HOSPITAL t.IUAREZ 
DEPARTAMENTO DC EPIDEHIOLOOlA 

LIC. MARGARITA RAHIREZ 11ANDUJANO. 
DIRECTORA DE GACETA U.N.A.I1. 
PRESENTE1 

18 meses la sociedad de ex alumnos de la 
Facultad de Derecho trabaja en la confor
mación del directorio de egresados de esa 
dependencia, los cuales, se calcula, osci
lan entre los 50 o 60 mil en todo el país. 

Retribuir/e a la UNAM algo de lo mucho 
que ofrece · 

El doctor René Drucker Colín, jefe 
del Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina, afrrmó que pese a 
que los ex alumnos de la UNAM tienen el 
compromiso de retribuirle algo a su Alma 
Mater, "la gran mayoría no lo hace, por la 
sencilla razón de que no existe en nuestra 
sociedad una conciencia cívica". 

Sin embargo, reconoció el esfuerzo 
que han hecho algunos universitarios en 
pro de la UNAM, e instó a los presentes a 
hacer' algo por esta "Universidad que nos 
ha dado mucho". 

Por su parte Germán Dehesa, miem-

bro del Consejo Directivo de la Funda
ción UNAM, aseguró que todos los uni
versitarios tenemos la obligación de co
operar con nuestra Universidad, ya que 
"en la medida en que los universitarios 
logren alcanzar la validez y la eficiencia, 
será posible rescatar al país, no desde -
punto de vista económico, sino ético". ' 

Asimismo afirmó que el punto nodal 
"para el rescate de nuestro país es la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, que nos brinda conocimientos emi
nentemente sociales, mediante los cuales 
es posible conocer nuestro país; de ahí 
que sea urgente la organización de sus ex 
alumnos". ' 

Por último Rafael Cordera Campoa 
secretario de Asuntos Estudiantiles, señ!l!i!" 
ló que este seminario es uno de los actos 
previos al congreso nacional de socieda
des de ex alumnos, a celebrarse en diciem
bre próximo. O 

Matilde López Beltrán 

Coyoacán,D.F., 6 de septiembre de 1994. 

Lic. Margarita Ramirez Mandujano 
Directora de 

OeO•o HZlUCO. D . P. Gaceta UNAM. 
Presente. 

La Sociedad Mexicana de Ffsica, por mi conduelo, desea felicitarla 
por el 40 aniversario de Gaceta UNAM. El servicio que la Gaceta ha 
venido prestando a la comunidad universitaria ha crecido en importancia en 
los últimos anos y trasciende más allá del campus universitario. 

En particular, la Sociedad Mexicana de Ffsica agradece el apoyo 
que la Gaceta ha propo~cionado para la difusión de sus actividades. 

) 
11EXICO D.F. 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

, Dajo su dirección, no dudo que Gaceta cada día será mejor. Le 
ruego haga extensiva nuestra felicitación a todo equipo que colabora con 
Gaceta UNAM. 
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Reunión vía satélite entre México y países de América del 
Sur pata analizar sus programas de educación a distancia 

E ntre el 14 y el 18 de noviembre 
próximo, miembros de nuestra casa 

de estudios se unirán -vía satélite- con 
profesionales de Costa Rica, Venezuela, 
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Argentina y Colombia para abordat el 
tema de la educación a distancia, informó 
el coordinador de ese programa en la 
UNAM, doctor Rodolfo Herrera Ricaño. 

La declaración fue hecha el pasado 
·14 de septiembre durante el IV Congreso 
internacional de educación continua, don
de representantes de EU y México habla
ron de formar un bloq~e en esa materia 
y de la importancia de este tipo de edu
cación como base de la actualización 
profesional y del desarrollo del país, 
.pero también analizaron los estatutos 
jurídicos que rigen a la asociación mexi
cana del ramo. 

Durante el acto, que se verificó ~s 

días 12, 13 y 14 de septiembre en ~ 
Instituto Mexicano del Petróleo, Herrero 
Ricaño dio a conocér que el Sistema de 
Universidad Abierta (SÚA) de la UNAM 
es el primero que se crea en Iberoamérica 
a nivel superior. A lo largo de los 22 años 
que nos separan de su creación, se han 
venido desarrollando actividades de edu
cación abierta enfocadas al otorgamiento, 
de carreras que ofrecen grados, licencia
turas y posgrado. 

En este momento, recalcó el doctor 
Herrero Ricruio, estamos enfocando, más 
que a la educación como tal, hacia un 
nuevo concepto que existe a nivel mun
dial: el aprendizaje durante toda la vida; 
es decir, a la atención de la educación 
continua y a la capacitación a nivel de 
toda la población. 

Bloque educativo de América del Norte 

Por su parte, el ingeniero Fernando 
Echegaray Moreno, presidente de la Aso
ciación Mexicana de Educación Conti
nua (AMEC), dijo: estamos luchando por 
formar un bloque de educación continua 
en Norteamérica que nos permita colabo
rar conjuntamente en proyectos de for
mación profesional, que sin duda tendrán 
un gran impacto en el TLC. En ese senti
do, la labor de la ~ucación continua será 
vital para que nuestros trabajadores y 
profesionales adquieran un eficaz nivel 
de competitividad. 

Al respecto, anunció que se están in
tensificando las relaciones de la AMEC 
con instituciones y organismos afines, ya 
no sólo de América Latina, sino también 
con la Sociedad Americana y la Asocia
ción Canadiense de Educación Continua. 

· parte, Fernando Echegaray 
Moreno 1 que "la Universidad de 
México, en su s y concepción más 
amplios, representa e núcleo más tras
cendente del país, pue ' a el índice de 
la técnica y la cultura, y con 
elocuencia el espíritu cultivado y luc -
dor de nuestro pueblo". 

Al respecto apuntó que "en Méx' o, 
como en otros países, la educació es la 

'ncipal generadora de la estruct a, la 
mo ilización social y de la cali ad de 
vi ; y es indudable que en e arrollo 
de capital humano la edu ión continua 
ju gaya un papel impo te". 

Ante representant de instituciones 
ucativas de todo país, el director de 
AMEC dijo e a educación continua 

onstituye la ocia de la actualización 
rofesio , de la docencia al más alto 
ivel, y importante factor para la pro

de la investigación científica y el 
es llo tecnológico; y aun para la con
erv ción de la cultura y las actividades 

tic as. 

~ 
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La educación cqntinua. está formando 
ya una comunidad de profesores y estu
diantes que se asocian espontánea y vo
luntariamente para adquirir, acrecentar, 
custodiar y transmitir el conocimiento, 
precisamente el m~ reciente: 

Más adelante, el ingeniero Echegaray 
Moreno explicó que la educación conti
nua nace por la necesidad de mantener el 
conocimiento avanzado de los profesio
nales, quienes en su mayoría están incrus-

, tados en el sistema laboral, donde deben 
demo~trar la posesión de conocimientos 
profundos, la eficiencia para incorporar
los al sistema de producción y de mayor 
eficacia en su aplicación práCtica y 
operativa . . 

El también miembro del Instituto 
Mexicano del Petróleo aseguró que el 
mundo de boy impone severas condicio
nes de perfeccionamiento para mantener
nos en un mercado de trabajo altamente 
competitivo y sujeto a normas internacio
nales que deben cumplirse con precisión. 

"Los profesionales seremos la clave 
para establecer en nuestro país esos nive
les de competitividad, esforzándonos en 
una lucha de trabajo tenaz y estudio cons
tante; en este sentido se pone de relieve la 
importancia crucial que tendrá la educa
ción continua en el desarrollo del país", 
concluyó. 

Globa/ización y educación continua 

En el congreso también participó el 
ingeniero Ricardo Miranda, de la Divi
sión de Educación Continua de la Facul
tad de Ingeniería (FI), quien dijo que en el 
ámbito de la globalización es necesario 
generar acciones que conduzcan a utilizar 
y explotar los avances científicos y tecno
lógicos que, en nuestros días y en el 
futuro, representen la base de un desarro
llo sustancial. En ese sentido, no basta 
únicamente con tener un equipo determi
nado si de él no se busca su verdadera 
utilización. 

Durante su intervención, el ingeniero 
Miranda explicó que las comunicaciones, 
al igual que la computación. son un claro 

ejemplo del avance tecnológico, pero tam~ 
bién de cómo el adecuado uso 4e la 
tecnología permite agilizar las· activida
des cotidianas reduciendo gastos y 
optimizando los recursos disponibles. 

Al respecto, el ingeniero Miranda dijo 
que el creciente cambio que experimenta 
el mundo que rodea al profesional lo 
conduce a la búsqueda de fuentes que le 
permitan mantener su conocimiento lo 
más actualizado posible. Dicha posibili
dad es ofrecida por las instituciones de 
educación q1.1e cuentan con-planes y pro
gramas 'que satisfacen esa necesidad. 

En este sentido, "la educación conti: 
nua apuntala su propio futu~o en la utili
zación y adecuación de esos avances tec
nológicos; no basta con el uso de los 
medios tecnológicos disponibles ofreci
dos por la modernización: es importante 
crear y modificar la infraestructura que se 
posee para que sea capaz de enfrentar la 
creciente necesidad de cambio". 

Durante el congreso, Ricardo Miranda 
informó que dentro del marco de la edu
cación continua, en especial de la FI, en 
1984 se creó el Centro de Información y 
Documentación Ingeniero Bruno Mas
canzoni, el cual posee un acervo biblio
gráfico muy vasto, constituido primera
mente por la documentación y la expe
riencia escrita. de los profesionales que 
han participado año con año en la educa-

ción continua para ingenieros, además de 
libros de vanguardia sobre la ingeniería y 
temás afines a ella, así como publicacio
nes periódicas y tesis. 

Discusión entre miembros de la AMEC 

Cabe destacar que en la clausura de 
este acto fueron largamente cuestionados 
los estatutos jurí~icos que rigen a la Aso
ciación Mexicana de Educación Conti
nua (AMEC), además de que se tomó 
protesta a la nueva mesa directiva de ese 
organismo y se eligieron al tesorero y al 
secretario. A p 

Al término de la sesión se informó que ~2 
la quinta edición del congreso se llevará 
a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre 
de 1995. El lugar aún está por definirse, 
aunque quedaron como opciones los esta-
dos de Yucatán y Queré~o. 

Al congreso asistieron representantes 
de las universidades de Minnesota, Caro-
lina del Oeste y Micbigan, EU,así como de 
la Universidad Nacional, del Instituto Po
litécnico, de la Secretaría de Educación 
Pública, del Instituto Tecnológico de Es- ~ 1 

tudios Superiores de Monterrey, de la 
Universidad de las Américas y de institu
ciones educativas de Veracruz, Yucatán, 
Estado de México, Jalisco, Nayarit y 
Querétaro, entre otras. D 

Gustavo Aya/a Vieyra 
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E 1 pasado lunes 19 de septiembre, a 
nueve años de los sismos que sacu

dieron la ciudad de México y varios 
estados de la República, el auditorio 
Alfonso Caso fue testigo de la presenta
ción del video Programa de protección 
civil de la UNAM: un programa 
operativo. 

Realizado por la Secretaría de Asun
tos Estudiantiles y por la Dirección Gene
ral de Protección a la Comunidad, el 
video relata las acciones que realiza la 
Universidad Nacional para proteger a su 
comunidad en caso de emergencia, así 
como el funcionamiento de su programa 
de protección civil. 

Durante el acto el licenciado Rafael 
Cordera Campos, secretario de Asuntos 
Estudiantiles, manifestó estar convenci
do de que "a partir de 1985, por lo pronto 
en el caso de la UNAM, se tomó concien-

A nueve años de los sismos, la UN AM 
presentó video sobre protección civil 

Durante la reunión. 

cia y se pensó en la necesidad y en la 
importancia de desarrollar, con más con-

~iencia y mayor voluntad, los trabajos . 
sobre protección civil". 

Agregó que con este video, que tiene 
una duración de 12 minutos, podemos 
sentimos orgullosos, como Universidad y 
como miembros de su comunidad, de 

' haber asumido la experiencia y de haber 
progresado. 

En ese sentido, el licenciado Cordera 
Campos afirmó que en materia de protec
ción civil, "la UNAM es hoy, una vez 
más, ejemplo nacional". 

El secretario de Asuntos Estudiantiles 
dijo que el hecho de haber realizado en los 
últimos años dos congresos nacionales de 
universidades, en protección civil, nos 
hablan de la capacidad de trabajo que hay 

r----------------------------------, de la Universidad en esta materia. 
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Por su parte el licenciado Brígido 
Navarrete, director general de Protección 
a la Comunidad, aseguró que "conmemo- . 
rar a nueve años los sismos de 1985 es 
tener historia y hacer una cultura, porque 
realmente esos acontecimientos cimbra
ron nuestra sociedad". 

Añadió que recordar los sucesos y 
tomar actitudes reflexivas, como lo ha 
hecho la UNAM, es rendir un homenaje 
post mortem a las víctimas. 

Finalmente, el licenciado Brígido 
Navarrete indicó que ante esos hechos la 
UNAM se organizó y planificó su sistema 
con diferentes facetas : la sensibilización 
y concientización de nuestra sociedad, la 
organización, la capacitación, así c'omo 
una gran difusión de autoprotección para 
poder desarrollar la cultura de la protec
ción civil. 

A la presentación del video asistieron 
el doctor Juan Manuel Micher, director 
general de Servicios Médicos, así como 
las unidades de intervención de la Facul
tad de Química, Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, de Servicios 
Médicos de la UNAM y bomberos y 
vigilantes, entre otros. O 

Gustavo Aya/a Vieyra 



De entrar en erupción el Popo, el DF se 
vería afectado por una lluvia de cenizas 

A últimas fechas se han detectado 
claros signos de una posible erup

ción del Popocatépetl; entre ellos, el in
cremento de las fumarolas, así como cam
bios en la composición química de sus 
emisiones, debidos a la presencia de ma
teriales de tipo magmático. 

Sin embargo, la entrada en actividad 
del mencionado volcán, situado en las 
cercanías del valle de México, no repre
senta un peligro para la población que 
vive en las zonas aledañas a éste, afirmó 
el doctor Servando de la Cruz, asesor del 
Centro Nacional para la Prevención de 
Desastres e investigador del Instituto de 
Geofísica de esta casa de estudios. 

1 

Luego de señalar que hoy día es posi
ble detectar hasta con unos meses de 
anticipación la presencia de un fenómeno 
de este tipo, el doctor De la Cruz dijo que 
para prevenir algún desastre se realizó ya 
un estudio de la población que pudiera ser 
afectada en caso de actividad volcánica, 

y se trabaja en la instalación de una red de 
monitoreo sísmico, que en su primera 
fase quedará terminada en un mes y que
dará concluida en su totalidad en un lapso 
de seis meses. 

Asimismo, el investigador del Institu
to de Geofísica dijo que se trabaja en la 
integración de mapas computarizados para 
simular la posible trayectoria de los dife
rentes productos del volcán, como serían 
las cenizas, la caída libre de flujos de lava 
y las avalanchas de escombros por el 
colapso del edificio volcánico. 

Durante el coloquio de investigación 
que sobre Prevención de Desastres se 
efectuó recientemente en el Museo de las 
Ciencias, el doctor Servando de la Cruz 
declaró que las posibilidades de una erup
ción de grandes proporciones son muy 
pocas y, en caso de darse, el Distrito 
Federal solamente se vería afectado por 
una lluvia de cenizas que duraría unas 
cuantas horas. 

Listo, el Sistema de Alerta Sfsmica 

En el curso del coloquio tomó tam
bién la palabra el doctor Roberto Meli, 
director del grupo de investigación del 
Centro Nacional de Prevención de Desas
tres, profesor de la'Facultad de Ingeniería 
y miembro del Instituto de Ingeniería, 
quien comentó que ya funciona en su 
totalidad el Sistema de Alerta Sísmica 
promovido por el Departamento del Dis
trito Federal. Se han corregido los defec
tos que tenía y en los últimos meses su 
funcionamiento ha sido totalmente satis
factorio. 

Ahora, agregó, solamente se estudia 
en que medida conviene hacer del domi
nio público la información que se genere, 
a fin de evitar reacciones peligrosas en la 
gente, o si se debe proporcionar solamente 
a aquellos sectores a los que un movimien
to telúrico les representaría peligros adi
cionales, como es el caso de industrias que 
generan sustancias peligrosas o de algunos 
sistemas eléctricos o telefónicos que pu
dieran ser afectados por las vibraciones. 
Al referirse a las instalaciones del Metro 
en relación con los sismos, dijo que éste es 
como una especie de "gusano" muy pe
queño en comparación con las grandes 
dimensiones del depósito de arcilla que 
alberga el Valle de México, y que su 
consistencia flexible le permite ajustarse a 
los movimientos telúricos, así como al 
hundimiento del subsuelo de la ciudad. 

Finalmente, el doctor Meli explicó 
que el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres busca reducir en forma impor
tante las consecuencias de los fenómenos 
naturales, mediante la preparación ade
cuada de la sociedad y la aplicación de 
medidas que permitan reducir los riesgos 
de cualquier evento, ya sea sísmico, por 
inundaciones o por deslaves. 

Los fenómenos naturales, en general, 
no se pueden predecir, y mucho menos 
evitar; entonces, lo que queda es det~.-: ····

nar las zonas más ·propensas a ellos y 
planear la forma más apropiada para re
ducir los riesgos, ya sea construyendo 
edificios más seguros contra los temblo
res o evitando asentamientos en zonas 
peligrosas, concluyó. O 
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La baja matrícula en Biología exige 
atender prioridades de esta carrera 

R econocer a la biología como una 
ciencia autónoma, con historia, pa

sado y mucho futuro, así como actualizar 
los planes de estudio que existen en la 
materia, son prioridades que demanda la 
creciente baja en la matrícula en esa 
carrera, en particular, y en las ciencias 
exactas y naturales, en general, advirtió el 
pasado día 8 la maestra Arlette L6pez 
Trujillo, directora de la Escuela Nacional 
de· Estudios Profesionales (ENEP) 
Iztacala. 

En la inauguración del XVIIT Simposio 
de Biologías de campo y del XI Coloquio 
estudiantil tercera etapa, efectuados del 8 
all2 de septiembre en las instalaciones de 
Iztacala,la maestra L6pez Trujillo señaló 
que la vasta biodiversidad que existe en 
México permite pensar que carreras como 
la de biología, o aquellas que tienen que 
ver con el manejo de los recursos natura
les del país, tienen una gran demanda 
entre los estudiantes; sin embargo, es 
todo lo contrario. 

Para ilustrar lo anterior, informó que 
en los últimos dos años la matrícula de 
primer ingresó a la licenciatura de biolo
gía fue de mil 726, mientras que la de 
contaduría pública ascendió a 7 mil 161 
aspirantes, y "si a estas cifras se suma el 
porcentaje de la deserción en la primera 
carrera, que es de entre el 20 y el 25 por 
ciento", la cantidad total de egresados de 
biología es alarmante. 

A nivel nacional, agregó, el porcenta
je de ingreso a las carreras del área de las 
ciencias exactas y naturales tiende a la 
~?aja, pese a que de alguna forma podrían 
intervenir en los procesos de producción 
del país. 

Luego de señalar que la demanda 
registrada en estas carreras es de 14.41 
por ciento, la maestra Arlette López 
Trujillo dijo que en 1990 la matrícula de 
la licenciatura en biología alcanzaba ape
nas 1.3 por ciento del total de profesiona
les del país. 

Pero, ¿cuál es la raíz de este proble
ma? Una de las respuestas tal vez se 

22 de septiembre de 1994 

encuentre en la ocupación que tienen los 
egresados de la carrera de biología: un 
alto porcentaje son trabajadores de la 
educación, otro buen porcentaje son 
profesionistas, algunos técnicos, funcio
narios o directivos; oficinistas, trabaja<!~ 
res domésticos así como vendedores am
bulantes, etcétera. Los que no están ocu
pados, que en su mayoría son mujeres, se 
dedican a las tareas del hogar. 

De ahí la importancia de darles un 
~iro a los planes de estudio, para ~scatar 
su experiencia y lograr un mayor tmpac
to de los biólogos en los ámbitos social, 
político y económico. En primer térmi
no, dijo la maestra Arlette López Trujillo, 
deben descentralizarse, ya que no puede 
seguir impartiéndose el plan que se limi
ta a repetir los esquemas originales de la 
Facultad de Ciencias, o aquellos que 
tienen una metodología de enseñanza 
rígida y tradicional, enciclopédica y ex
haustiva, que obliga al estudiante a me
morizar mil cosas que al otro día ya se le 
olvidaron. 

En sí, debe cambiarse tanto el esque
ma de enseñanza como la estructura del 
plan de estudios, rescatando lo que es de 
utilidad, como aquellas materias básicas 
que son altamente formativas. Asimis
mo debe cambiar todo lo que se refiere 
a procesos biológicos en general, y bus
car alternativas que ayuden al estudiante 
a capacitarse de la mejor manera en el 
ambiente de lo que será su futuro trabajo, 
sin buscar restringir el perfil del biólogo, 
afrrmóla maestra Arlette López Trujillo. , 

Para finalizar, la directora de la ENEP 
Iztacala dijo que a los estudiantes de 
biología que ésta representa un campo 
rico y muy amplio de estudio. Con sus 
conocimientos, con lo aprendido por us
tedes en esta carrera, estoy segura de que 
innovarán áreas que hoy son útiles y 
emergentes, como la biotecnología y la 
ingeniería genética Cl 

Ana Lilia Torices 

Entrega de diplomas a 
la generación 91 -94 de 

Ciencias Políticas 

A lumnos de las licenciaturas de 
Sociología, Ciencia Política, 

Administración Pública, Relacio
nes Internacionales y Ciencias de 
la Comunicación recibieron el pa
sado 3 de septiembre los diplomas 
que los acreditan como miembros 
de la generación 91-94 de la Facul
tad de Ciencias Políticas y Socia
les (FCPS). 

En ceremonias por separado, 
encabezadas por e¡ doctor Juan 
Felipe Leal y Femández, director 
de la FCPS; la maestra Edith Antal, 
jefa de la División del Sistema de 
Universiad Abierta, así como por 
el maestro Luis Alberto de laGar
za, jefe de la División de Estudios 
Profesionales, exhortaron a los 
alumnos egresados de las distintas 
licenciaturas a continuar vincula
dos con la UNAM e hicieron pa
tente la necesidad de concluir real
mente la licenciatura mediante la 
obtención del título profesional, 
"pues sin él la licenciatura está 
inconclusa". 

Los estudiantes egresados del 
SUA, explicó la maestra Edith 
Antal, tienen una característica 
particular, ya que la mayoría, ade
más de estar vinculados laboral
mente, cursaron la licenciatura 
como segunda carrera. 

A su vez, el maestro Luis Al
berto de la Garza comentó que la 
FCPS se cuenta eo,tre las escuelas 
con una gran tradición en el área de 
ciencias sociales del país: de ahf 
que ustedes "actuarán para mante
ner esa tradición y ese prestigio de 
la facultad y como profesionales 
seguirán encaminando el destino 
de su propia especialidad". O 

Matilde López Beltrán 
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Recibe la FM equipo de investigación 
donado por la Fundación Humboldt 

L a Fund~ción Alexander 
von Humboldt donó al De

partamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina un equi
po de investigación consisten-
te en un microscopio invertido 
Axiovert 135 y un amplificador 
de señales biológicas. 

El doctor David García 
Díaz, electrofisiólogo investi
gador del Departamento de 
Fisiología, fue directamente dis
tinguido con este donativo lue
go de concluida su estancia 
posdoctoral en el Instituto Max 
Planck Martinsried, de Alema
nia. 

Al respecto la señora Ga
briela Weber, consejera cultu
ral de la Embajada de Alema
nia en México, habló del apoyo 
que la Fundación von Hum
boldt ha brindado a la ciencia 
mexicana y comentó que des
de 195 5 México ha part!cipado 
de los beneficios de la funda
ción; suman ya 58 investigado
res mexicanos, la mayoría de 
la UNAM, los que se han visto 
beneficiados por la misma. 

Explicó que cada año una 
comisión seleccionadora ana-
liza, en promedio, dos mil solicitudes de 
beca; de esa cantidad, 500 reciben una 
respuesta positiva de parte de 'la funda-

Gabrlela Weber y David Garda. . 
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ción. Hasta ahora han sido 15 mil los 
investigadores de todo el mundo que han 
merecido el apoyo del mencionado orga
nismo alemán. 

La Fundación Alexander von Hum
boldt representa un impulso sostenido 
para la investigación científica en 120 
naciones, mediante_ el enorme potencial 
intelectual representado por investigado
res que actualmente trabajan en sus países 
de origen y que reciben apoyos para sus 
proyectos de trabajo por medio de colabo
raciones, distinciones, estancias poste
riores en el extranjero y donativos de 
equipo de investigación. 

En su oportunidad, el doctor David 
·García Díaz expresó su agradecimiento a 

la fundación por el apoyo recibido me
diante esta donación, la cual constituye 
una valiosa aportación para continuar con 
su trabajo de investigación. 

Sobre el microscopio donado, el doc
tor García Díaz explicó que 
está diseñado para, en condi- -
ciones estériles, manipular 
células neuronales en creci
miento._ 

La línea de investigación 
que fortalece este equipo con
siste en conjuntar dos aspec
tos experimentales muy im
portantes: los electrofisio
lógicos de vanguardia de 
medición de corrientes ióni
cas transmembranales en ca
nales únicos, y los biológi
cos moleculares capaces de 
alterar la información 
genética de las células y pro
piciar su conversión en el 
genotipo de neurona adulta. 

Se trata, puntualizó, de as
pectos combinados de bio
física y biología molecular 
que intentan aclarar los me
canismos finos que hacen que 
las células hagan crecimien
to destinado a formar neuro
nas adultas y a transformarse 
en aspectos funcionales del 
sistema nervioso y transmi-
sión de señales eléctricas. 

Durante su estancia pos-
doctoral en Alemania, el doc

tor David Garcfa trabajó con el profesor 
Hans D. Lux, pionero tanto en trabajos de 
la neurofisiologfa clásica como de la 
biofísica actual. 

El profesor Lux, Premio Nobel1991, 
1 

es ampliamente reconocido en el ámbito 
científico internacional por sus investi
gaciones en el sistema nervioso y por su 
excelente formación de recursos huma
nos. 

En el laboratorio del profesor Lux, el 
doctor David GarcíadesarroUó una nueva 
línea de investigación sobre fenómenos 
de crecimiento y diferenciación neuronal. 

LJ 

Jaime R. Vil/agrana 
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A partii del 13 de septiembre la doc
tora Marylin Chasan Krisky asu

mió la coordinación de la maestría en 
Lingüística Aplicada, que desde hace 15 
años se imparte en el Centro de Enseñan
za de Lenguas Extranjeras (CELE). 

Marylin Chasan, nueva coordinadora 
de la maestría en Lingüística Aplicada 

Para mí, destacó la doctora Chasan en 
la ceremonia que con motivo de su toma J 
de posesión se realizó en las instalaciones -

.!¡ 
del CELE, este nuevo cargo significa la ~ 
culminación de un esfuerzo propio y es ~ 

motivo de gran satisfacción "porque par- ~ 

ticipé en este importante proyecto de 
posgrado desde sus inicios". 

A lo largo de los años, prosiguió la 
doctora Chasan, me he dado cuenta de la 
contribución de nuestros egresados; algu
nos ahora son maestros en ~1 mismo pro
grama, otros se dedican a la formación y 
actualización de profesores, y hay quie
nes trabajan tanto en la elaboración y 
evaluación de cursos y materiales como 
en la investigación, fortaleCiendo así la 
enseñanza de lenguas. 

Respecto a sus planes inmediatos de 
la maestría, la cual dura dos años y ha 
tenido desde sus inicios un promedio de 
15 alumnos, dijo que una de las priorida
des consiste en "apoyar a aquellos estu
diantes que aún no se han graduado para 
que, en un futuro cercano, lo hagan y así 
se siga fortaleciendo la profésión". 

J 

Posteriormente, la doctora Chasan 
resaltó que actualmente la demanda de 
profesores de idiomas es verdaderamente 
increíble, y es probable que aumente 
mucho más merced a diversos tratados, 
como el TLC: "ahora, todo mundo nece
sita aprender por lo menos inglés". 
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-_--~_: __ :.:,: Profesor titular de la Facultad de Química y Coordinador ... 
General de Estudios de Posgrado UNAM. ,.. 
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:_¡ 19:00 horas, en el Auditorio "E" de esta Facultad. ···· 
l ~ -
__ , N$ 30.00 socios '"· 

~:-~~::-:·.···----~-~:~~: ···w-·······-~-~---~-:~~- --~~~~~~~~: ............. ........................... · · ·· · ··· ····•.:<¿_.~;:;."' .. _,.......,. _____ , ...... _,_,.., ..... __ _ _... .......... -···-----······ _,-.···-.... _ ,-.•·-.. __ _ ,.. .... ~ _.,.. ...... __ ,... ...... _, .. ___ _ ,.. .... __ _ ...... ...... __ , ...... --···· 
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Por ello, realmente la maestría -me
diante la cual se están formando profeso
res, formadores de profesores de idiomas 
e investigadores- "ha tenido un impacto 
muy grande en México y fuera del país; 
tenemos alumnos de Argentina, Costa 
Rica y de otras partes de Latinoamérica", 
concluyó. 

A la ceremonia de toma de posesión 
de la doctora Chasan acudió el licenciado 
David Pantoja Morán,- coordinador del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), ya que es la Unidad Académica 
de los Ciclos Profesional y de Posgrado 
del CCH la que otorga los títulos y grados 
para esta maestría. 

Por otra parte, al preguntarle a la 
doctora Aurora Marrón, directora del 
CELE, sobre la trayectoria de la doctora 
Chasan, señaló que tiene casi 25 años de 
trabajar en este organismo; es de sus 
primeros profesores. 

Asimismo, dijo que la doctora Chasan 
ha desempeñado varios_ cargos: jefa del 
Departamento de Inglés; colaboró en los 
proyectos originales para estructurar la 
maestría, ha dirigido siete tesis de maes
tría y por el momento trabaja cuatro más. 

También fue jefa del Departamento 
de Lingüística Aplicada, desde donde 
impulsó la investigación en el CELE, 
principalmente en las áreas sociocul
turales; además, en cuestiones de evalua
ción es una experta. 

La doctora Chasan tiene una idea de la 
excelencia que siempre ha tratado de 
llevar a cabo, resaltó la doctora Marrón, y 
ha sido de esta forma que ha hecho la gran 
diferencia entre los profesores: les incul
cóla idea de que tenían que ser diferentes, 
profesionales y muy buenos. 

"Podemos decir que la doctora Chasan 
es un muy buen ejemplo de un gran 
docente e investigador en el área de ense
ñanza de lenguas extranjeras", concluyó 
la directora del CELE. O 

Pfa Herrera Vázquez 
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Lo ocurrido en San Juanico no debe repetirse 

La política ambiental ha sido poco sólida, 
estricta y agresiva ante el riesgo industrial 
lunto con otras instituciones la UNAM realiza esfuerzos para prevenir 
.. enómenos derivados de los procesos actuales de produCCión: Julia Carabias 

E 
1 pasado reciente muestra que la polí
tica ambiental del país no ha sido lo 

suficientemente sólida, estricta y agresiva 
como para prevenir los desastres ecológicos 
ante el riesgo industrial, afirmó la presi
denta del Instituto Nacional de Ecología 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), maestra Julia Carabias Lillo, y 
,dvirtió que sucesos como el de San Juanico 

y las explosiones en Guadalajara nunca 
más deberán repetirse. 

Al inaugurar el seminario Riesgo in
dustrial y desastres ecológicos, que orga
nizado por el Programa Interins titucional 
de Prevención de Riesgo y Monitoreo 
Industrial (Piprimin) se llevó acabo el14 
de septiembre, la maestra Carabias agre
gó que los riesgos industriales y los des as
res ecológicos "son fenómenos que están 
ocurriendo, y no tenemos todos los ele
mentos para enfrentarlos y darles una 
pronta solución ... , se trata de fenómenos 
nuevos derivados de los actuales proce
sos de producción en los que estamos 
metidos". 

Sin embargo, reconoció que los es
fuerzos que instituciones de educación 

)mperior -como la Universidad Nacional 
Autónoma de México- hacen para prepa
rar a profesionales y a la sociedad civil 
conjuntamente con autoridades y grupos 
privados, representan un gran paso ad~ 
lante para subsanar la deficiencia. 

"La política ambiental-dijo- de algu
na manera no ha sido lo suficientemente 
sólida, estricta y agresiva como para po
der prevenir los desastres ecológicos. 
Tenemos muchas lagunas todavíá. 

"Estamos, entonces, reaccionando a 
10S problemas una v~z que éstos se han 
presentado, pero gracias a este tipo de 
esfuerzos estamos logrando adelantarnos ) 
a situaciones que pudieran, eventualmen
te en un futuro, ser otra vez problemas 
serios." 
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Acerca del trabajo desarrollado por la 
institución encargada de la política am
biental del país y de su vinculación con 
instituciones de educación superior, la 
maestra Carabias explicó que las autori
dades ambientales trabajan estrechamen
te con la UNAM, en este proceso de 
generación de conocimiento e informa
ción para los recursos humanos que ha
brán de diseñar las políticas ecológicas 
del futuro. 

La funcionaria de la Sedesol estable
ció que las autoridades federales no pue
den definir y tomar decisiones en térmi
nos ambientales, al menos !:Je manera 
correcta, "si no se cuenta con bases técni
cas y científic;lS que estén respaldadas por 
los mejores cuadros profesionistas de este 
país". 

En ese sentido, la maestra Julia 
Carabias Lillo destacó el interés de la 
Universidad en este tema. "Esta institu
ción está incorporando, como una de sus 
áreas sustantivas, los problemas priorita
rios nacionales, los nuevos problemas de 
vanguardia y los actuales retos que se nos ' 
están presentando por fenómenos distin
tos". 

Fenómenos como el del cambio global 
de la temperatura -sobre el cual existe 
gran incertidumbre- son estudiados por la 
Universidad, que desempeña el papel más 
adecuado para aportar los mejores ele
mentos sobre el tema. "Estudia los aspec
tos prioritarios y de vanguardia en la 
problemática nacional y, de esta manera, 
refleja su carácter universal y nacional". 

Durante la ceremonia de inaugura
ción, efectuada en el salón de seminarios 
Emilio Rosenblueth del Instituto de Inge
niería, el ingeniero José Manuel 
Covarrubias, director de la Facultad de 
Ingeniería (FI), explicó que existe un 

> 

Julia Carablas. 

JCIR Manuel Covarrublas. 

JCIR Luis Fernández Zayas. 
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creciente interés en las autoridades fede
rales por atender las prioridades de la 
problemática ecológica y ambiental en · 
México._ 

Las recientes disposiciones y el desa
rrollo de numerosos estudios han plantea
do la necesidad de actualizar los conoci
mientos de funcionarios, empresarios y 
académicos, para conocer la problemáti
ca de los desastres que surgen de las· 
actividades industriales de alto riesgo, y · 
que llegan a provocar graves efectos so
bre la salud y ocasionan la deforestación 
y desertificación de ecosistemas, inclusi
ve con la extinción de especies, debido a 
daños crónicos en la flora y la fauna. 

Luego de presentar el plan de trabajo 
de este seminario -apoyado por el Progra
ma de Naciones Unidas para el Desarro
llo-, el ingeniero Covarrubias expuso que 
el enfoque del mismo es el de promover 

y apoyar el diseño y desarrollo de un 
sistema de prevención de riesgos y 
monitoreo industrial, para las principales 
ciudades y complejos industriales del país. 

El doctor José Luis Fernández Zayas, 
director del Instituto de Ingeniería. (U), 
precisó: "Entendemos que hay grandes 
catástrofes que se pueden presentar de 
manera fortuita, pero tenemos también 
grandes catástJ:ofes que se van constru
yendo día a día, y que por la cotidianidad 
de los propios elementos pasan 
inadvertidos y eventualmente se mani
fiestail en grandes daños de todo tipo". 

Por ello, agregó, al Instituto de Inge
niería le interesa recuperar la vocación de 
servicio a la sociedad mexicana, como 
colaboradores de la Fl, en la formación de 
personal de alto n!vel. En la Universidad 
Nacional estamos comprometidos con la 
sociedad. Nos interesará conocer sus ne
cesidades y sus puntos de vista para poder 
desempeñar, de la mejor manera, nues-

Producir el mínimo de contaminantes y el 
máximo de energía, base para el desarrollo 
Es necesario destinar mayores recursos para la creación y transferencia.de 
tecnología ambiental, coincidieron en señalar especialistas 
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tras funciones y ser cada vez más efecti
vos en el servicio. 

Los esfuerzos de la UNAM y la 
Sedesol, finalizó el doctor Fernández 
Zayas, se han conjugado en este sentido 
para realizar el seminario, con el propósi-
to de exponer aspectos de la creciente 
compleja problemática de los desastres .., 
ecológicos, analizando la legislación y 
normatividad mexicana para la reducción 
del riesgo industrial. 

El seminario reunió a delegados de la 
Sedesol de varios estados de la República 
mexicana, así como a personalidades del 
ámbito académico del Instituto de Inge
niería, de la Facultad y de la División de 
Estudios de Posgrado de Ingeniería; 
miembros de la comunidad de las faculta
des de Química y de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza, y de los institutos de 
Geografía y Geología, entre otros. t:J 

Raúl Correa López 

P 
ara lograr a corto plazo el desarrollo 
y transferencia de tecnología am

biental y de procesos industriales, con los 
requerimientos que los tiempos actuales 
exigen, es necesario destinar mayores 
recursos a fin de crear la infraestructura 

. física, el aumento de recursos humanos 
especializados, proyectos de investiga
ción propios y, sobre todo, la existencia 
de instituciones abocadas a estas discipli
nas, ligadas a la actividad industrial a la 
que sirven. Además deberá regir el funda
mento básico de utilizar procesos que 
produzcan el mínimo de contáminantes y 
el máximo de energía útil. 

Durante el simposio Energía, ambien
te y desarrollo sustentable, efectuado re
cientemente en el teatro del Museo de las 
Ciencias Universum, el ingeniero Víctor 
Alcérreca Sánchez, director general del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
advirtió que esos propósitos sólo serán 
posibles si se destinan mayores recursos 
que los invertidos hasta la fecha, ya que 
los hidrocarburos continuarán jugando 
un papel importimte en las tendencias 
tecnológicas, industriales, ambientales y 
de desarrollo a nivel mundial. 

"Es obligación de quienes toman las 
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decisiones -indicó Alcérreca- considerar 
que se trata de un recurso no renovable 
que ha influido en muchos de los aspectos 
benéficos de la humanidad, y de cuya 
exitosa administración dependerán las 
condiciones que se presenten en el si
guiente siglo, considerando que hoy por 
hoy continúa siendo el motor que ha 
impulsado el desarrollo social ~n muchos 
países y economías." 

El ponente explicó que con la ayuda 
del IMP la industria petrolera nacional 
puede considerarse como una de las que 
más en serio ha tomado su papel en el 
apoyo, formación y ejecución de los pro
gramas ambientales del país. En este es
fuerzo, el instituto ha desarrollado toda 
una serie de estudios e investigaciones 
que se definen de acuerdo con sus objeti- · 
vos, tales como el control y seguimiento 
de la contaminación, el diagnóstico e 
ingeniería ambiental, .la evaluación de 
daño por descontroles en las operaciones, 
la recuperación de ambientes y la inves
tigación y desarrollo tecnológico. 

Agregó que en el afán de abatir la 
contaminación en general, pero con un 
enfoque prioritario para las grandes ur
bes, el instituto también ha brindado apo
yo a Petróleos Mexicanos en sus progra
mas de mejora continua en la calidad de 
los combustibles nacionales, tanto auto
motrices como industriales. Es así que se 

Víctor Aldrrec:a. 

22 de septiembre de 1994 

ofertan en el mercado gasolinas Nova y 
Magna-Sin con características ecológicas 
y con aditivos que mejoran la relación 
aire-combustible, así como el Diesel-Sin 
y el gasóleo industrial con menores con
tenidos de azufre. 

En relación con los combustibles · 
alternos, la utilización de gas licuado, 
petróleo y del gas natural ha sido es tu cia
da en el IMP, participando además como 
entidad evaluadora de diversas tecnolo
gías de carburación y convertidores 
catalíticos. 

El ingeniero Alcérreca Sán,chez ex
plicó que de entre los procesos que se han 
desarrollado en el instituto, con un enfo~ 
que netamente ambiental y de mejora
miento de la calidad de productos, se 
encuentra el proceso OXIMER, de oxida
ción de mercaptanos, que elimina el ácido 
sulfhídrico en corrientes d~ destilados . 
ligeros y en el que se utilizan además dos 
catalizadores desarrollados en el mismo 
instituto, denominados IMP-OM-1 y IMP-
OM-2. . 

En el área de Ingeniería en Proyectos 
Ambientales, el IMP ha creado una 
metodología para la realización de estu- · 
dios de optimación ecológica, que permi
ten la caracterización de los afluentes de 
la industria y la definición de los procesos 
más convenientes para su tratamiento, 
agregó. 

Pablo Mulás. 

Dijo que para el logro de éstos y otros 
avances se han ténido que conjuntar tres 
eleméntos importantes: la tecnología, la 
ingeniería y la aplicac~ón de éstas a pro
cesos de producción,¡ mejoramiento de 
productos y al diseño y aplicación de 
procedimientos y dispositivos diversos, 
de tal forma que la conexión entre tecno
logía e ingeniería permita que las activi
dades de investigación se apliquen a la 
solución de problemas reales de la indus
tria nacional. 

Por su parte el doctor Pablo Mulás, del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas, 
afirmó que tanto por razones ambientales 
como de competitividad económica de 
productos comerciales, el fundamento 
básico que debe regir el futuro de los 
sistemas energéticos es el de utilizar pro
cesos que por unidad de energético pri
mario produzcan el mínimo de emisiones 
contaminantes y el máximo de energía 
útil, que en términos más generales se 
puede traducir en minimización de costos 
sociales y mayor aprovechamiento en 
diversos beneficios. 

Informó que actualmente la demanda 
mundial de energía es del orden de 153 
millones de barriles de petróleo equiva
lente por día, de los cuales México produ
ce un promedio de 3.48 millones de barri
les de hidrocarburos al día, más la energía 
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proveniente de las fuentes hidráulica, 
geotérmica; del carbón, el uranio y la 
leña, que equivalen aproximadamente a 
0.4 millones de barriles de crudo al día. · 

Agregó que hoy día las reservas de 
hidrocarburos de nuestro país podrían 
satisfacer la demanda presente (incluyen
do las exportaciones) por un periodo de 
50 años, de mantenerse el ritmo de extrac
ción actual constante. Asimismo, señaló 
que se ha determinado que las reservas 
potenciales de México en este sector son 
muy grandes, del orden de varias veces 
las reservas probadas, lo que de ser real 
daría un buen margen para el desarrollo 
del país en el principio del próximo siglo. 

En su turno el doctor Daniel Piñeiro, 

director del Centro de Ecología (CE) de la 
UNAM, señaló que los problemas am
bientales se pueden dividir en tres dife
rentes niveles, dependi~ndo de cómo se 
diagnosti~an y cómo pueden ser solucio
nados. En primer lugar se ubican los 
problemas ambientales asociados a la 
contaminación en escala regional, los 
cuales incluyen la contaminación en ríos, 
valles, cuencas, ciudades, etcétera. 

En segundo término se coloca a los 
que tienen que ver con la utilización de 
los recursos naturales: bosques, selvas, 
lagunas, esteros, etcétera; y por último, 
los relacionados con problemas de conta
minación a escalas globales o mundiales, 
esto es, los que tienen que ver con la 
disminución de la capa de ozono, el incre
mento de la concentración ~e gases, el 

El levantamiento armado en Chiapas 
pudo tener también un origen religioso 
La Iglesia en esta entidad brindó a los indígenas una educación con alta 
conciencia social, de análisis, crítica y proposiciones: Ana Luisa Izquierdo 

E ]levantamiento armado de un grupo 
de indígenas en el estado sureño y 

fronterizo de México, Chiapas, no es un 
hecho nuevo en la historia local. Sin 
considerar los enfrentamientos ocasiona
dos por la conquista española, y ya paci
ficada la región, desde la época colonial 
hasta nuestros días han sucedido varias 
rebeliones contra las instituciones occi
dentales, por ejemplo la realizada por los 
tzeltales de Cancuc, de 1712, y la tzotzil 
de San Juan Cbamula, en 1867. 

El origen de tales levantamientos fue 
religioso. En el primero se intentó crear 
un culto propio; en el segundo se buscó 
dar vigencia a ciertas prácticas religiosas 
de origen prehispánico. Así, estos movi
mientos pueden ser considerados como 
de "resistencia cultural", asegura Ana 
Luisa Izquierdo, directora del Centro de 
Estudios Mayas de la UNAM. 

En el marco del XIII Simposio inter
nacional de sociología, que se llevó a 
cabo recientemente en la Universidad de 
Bielefeld, Alemania, al que asistieron 
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alrededor de cinco mil personas, Ana 
Luisa Izquierdo indica en su ponencia 
que si bien el actual levantamiento arma
do de Chiapas no tuvo un origen religioso, 
es preciso señalar que dicho factor pudo 
haber influido. 

Cabe señalar que durante dicho con
greso se abordó por primera vez el tema 
de los derechos humanos indígenas; asi
mismo, para el próximo año varias uni
versidades mexicanas, entre ellas la 
UNAM, participarán en la reunión inter
nacional sobre Legal Cultures. 
Encountrers and Transformations, que se 
realizará en Kobe, Japó!J, del 1 al 4 de 
agosto. 

Ahora, agrega Ana Luisa Izquierdo, 
los protagonistas del nuevo levantamien
to armado son los mismos tzeltales, los 
tzotziles y los choles, aunque ahora tam
bién están involucrados los tojolabales y 
los zoques, habitantes de la mesa cehtral 
de los altos chiapanecos y de las tierras 
del bosque tropiéal de la selva lacandona. 

Con excepción de los zoques, todos 

efecto invernadero y la contaminación de 
aguas y mares internacionales. 

El doctor Mulás concluyó que los 
mecanismos para estimar los problemas 
de contaminaciÓn de tipo regional se lo
calizan en muchas ciudades de nuestro 
país, no así para evaluar los que tienen 
repercusiones globales, donde México 
está muy. atrasado: "apenas se ha iniciado 
un diagnóstico de las emisiones de gases 
con efecto invernadero a nivel nacional 
(inventario de emisiones.). Sobre las con
secuencias del calentamiento también se 
ha avanzado muy poco (por ejemplo en el 
área de la agricultura). Considerando que 
el diagnóstico es muy viejo, las formas 
para enfrentar estos problemas están aún 
en una situación precaria. O 

Esther Romero Gómez 

pertenecen a una misma identidad étnica 
y lingüística, la maya, pero con los zoques 
comparten un mismo sentido de la vida y 
costumbres que los hacen semejantes. Sin 
embargo, los rebeldes corresponden a 
sólo cuatro de los 28 grupos mayas. 

· Por otra parte, Ana Luisa Izquierdo 
subraya que es importante hacer notar 
que los vecinos mayas de los pueblos 
involucrados han estado en pie de guerra 
en la vecina Guatemala por más de 50 
años, "lo que puede haber incidido en el 
levantamiento maya de los altos de 
Chiapas". 

En cierto sentido, explica, "la rebe
lión tiene algunos reflejos de la obra de la 
Iglesia católica en Chiapas". El trabajo de 
ésta se inició en los años 60 cuando los 
jesuitas fundaron la misión de Bachajón y 
los dominicos la de Ocosingo. 

"Al empaparse del mundo indígena, 
los religiosos se fueron identificando con 
su lucha por la sobrevivencia en condi
ciones precarias. A finales de esa década 
Samuel Ruiz es nombrado obispo de 
Chiapas, quien inmediatamente penetró 
en las comunidades para tratar de enten
der su cultura y adecuarla al pensamiento 
católico." 

La Iglesia, añade Ana Luisa Izquier
do, "tomó en sus manos la tarea de que los 
indígenas se percatarán de la violación a 
sus derechos humanos y de que al poseer 
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la categoría de ciudadanos mexicanos 
tenían derecho a la tierra, al trabajo y al 
desarrollo económico". En definitiva les 
brindaron una educación con una alta 
conciencia social, de análisis, crítica y 
proposiciones. 

Los protagonistas 'del movimiento 
iniciado el 1 de enero demandaban cam
bios en la estructura económica y política 
del país, con la participación de ellos 
mismos, así como respetó y autonomía 
para sus comunidades. Luego vino .la 

.reacción del gobierno, ya conocida por 
todos. · 

Así, "las causas del movimiento no 
son un secreto para nadie". Miles de 
páginas se han escrito sobre estas comu
nidades, y aunque muchas no contienen 
una denuncia explícita sobre las condi
ciones de pobreza en que viven, es Claro 
que la marginación, la explotación y la 
miseria son obvias. 

La lengua, la presencia de diversas 
religiones y la pertenencia a diversos · 
partidos políticos son algunos de los fac
tores que han impedido la plena organiza
ción de los indígenas, orillándolos sólo al 

A mérica Latina. en los ochenta: rees
tructuración y perspectivas, editado 

por el Instituto de Investigaciones Econó
micas (IIEc) de la UNAM, es el resultado 
de una reflexión colectiva realizada por 
los miembros del área de Economía Mun
dial y América Latina acerca de los pro
blemas y procesos relevantes del subconti
nente en los años ochenta. 

El maestro Juan Arancibia Córdova, 
coordinador del libro, presenta_ aquí una 
lista de autores que analizan la denomina
da reestructuración productiva, que no 
solamente afectó la dinámica económica 
de los países latinoamericanos, sino tam
bién su vida social y polftica. 

Esta es una obra de polílica económi
ca que reflexiona sobre los principales 
efectos del ajuste estructural, los resulta
dos diferentes del neoliberalismo en rela
ción con países y sectores sociales, así 
como a preguntarse acerca de los proble
mas económicos, sociales y polfticos que 
el nuevo modelo de acumulación enfren
ta, centrándose en la polftica económica 
y en las fuentes de financiamiento con las 
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distanciamiento y al enfrentamiento entre 
ellos mismos. 

Por último, Ana Luisa Izquierdo con
sidera que "la historia nacional ha aparta
do a los indígenas des u camino". El poder 
polftico, manejado desde la capital de la 
República, ha gobernado bajo una visión 

Nueva publicación delllEc 

meramente centralista. Los indígenas tie
nen su propia historia e identidad, y "quie
ren ser dueños de su destino y hasta 
líderes por el cambio y la democracia en 
México". O 

Matilde López Beltrán 

Texto que analiza la reestructuración 
económica de países latinoamericanos 
que se ha pretendido impulsar este movi
miento. 

Al hacer la presentación de la obra, la 
maestra Berenice Rarnfrez López, inves
tigadora del IIEc, comentó que la crisis y 
el estancamiento económico de Améri~a 
Latina en los años ochenta provocaron 
cambios radicales en la política económi
ca instrumentada para su superación. 

Los trabajos aquí reunidos, dijo, son 
estudios mimrciosos con base en un rigu
roso apoyo documental en el que se des
taca el esfuerzo colectivo resultado de la 
investigación, seminarios y discusiones 
del área de Economía Mundial y América 
Latina del instituto. 

En seguida la investigadora universi
taria delineó el contenido de la obra. El 
primer trabajo, elaborado por Patricia 

.Olave, hace un análisis sobre las formas 
específicas que asume el proceso de rees
tructuración productiva en América Lati
na, tomando como ejemplo el caso de 
Brasil, México, Argentina y Chile. 

Como guía de análisis, la autora de 
este capítulo utiliza la composición de las 
exportaciones de los países selecciona
dos, así como el comportamiento que en 
relación con ellos está teniendo el capital 
extranjero, explicó la maestra Ramfrez 
López, Distinción Universidml Nacional 
para Jóvenes Académicos 1991. 

El siguiente trabajo que se incluye, 
elaborado por Juan Arancibia, aborda el 
tema de la acumulación de capital y el 
impacto que su comportamiento tiene 
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sobre la distribución del ingreso, el em
pleo y la pobreza. El análisis del mencio
nado impacto pasa a través de la conside
ración del proceso de inversión y las 
políticas de estabilización y ajusteestruc-· 
tural; reflexiona sobre las posibilidades 
que el nuevo modelo de desarrollo ofrece 
para una recuperación de la calidad de 
vida de la población trabajadora. 

En la Casa Universitaria del Libro, 
lugar donde se llevó a cabo la presenta
ción, la maestra Berenice Ranúrez.expli
có que su aportación en esta obra tiene 
como sustento central el análisis de las 
tendencias actuales del comercio interna
cional y el papel que América Latina está 
desempeñando en él, así como su peso 
específico en el mismo. 

En segundo término, el análisis se 
dirige a la consideración de casos (Méxi
co, Brasil y Chile), mediante los cuales se 
pretende apreciar el impacto que la aper
tura económica está teniendo sobre el 
comportamiento de las exportaciones y 
su contenido, y derivar de ello algunas 
conclusiones sobre el proceso de rees-
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tructuración económica que podría estar 
ocurriendo. 

Ante la directora del IIEc, doctora 
Alicia Girón González, y de algunos de 
los autores que participaron en la confor
mación de la obra, la maestra Berenice 
Ranúrez indicó que el cuarto capítulo, de 
Raúl Omelas, se refiere al papel de la 

Una obra de Jorge Adame Goddard 

El contrato de compraventa internacional, 
minucioso estudio de su régimen jurídico 
Explica las normas que rigen las relaciones comerciales de importación 
y exportación definidas en la Co~vención de las Naciones Unidas 

L
a integración comercial y económica 
de los países representa una de las 

principales tendencias del orden mundial 
actual y requiere de la formación de prin
cipios, reglas y soluciones jurídicas co
munes; exige, en otras palabras, confor
mar un nuevo derecho común que regule 
las relaciones económicas que se dan 
entre personas o empresas privadas de 
distinta nacionalidad, se establece en el 
libro El contrato de compraventa inter
nacional, del doctor Jorge Adame 
Goddard. 
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En este contexto, y después de un 
minucioso estudio sobre el régimen jurí
dico de los contratos de compraventa 
internacional, el doctor Jorge Adame 
Goddard presenta una obra de gran utili
dad para resolver adecuadamente los pro
blemas jurídicos que puedan derivarse de 
la realización de operaciones de importa
ción o exportación de mercancías, de los 
contratos de distribución o su\ninistro de 
mercancías, y de los negocios de franqui
cia internacional. 

El contrato de compraventa interna-

inversión extranjera en la reestructura-
ción productiva. · 

El análisis constata que hay una clara 
diferenciación entre países y rubros pro
ductivos en el interés del capital extranje
ro, que muestra preferencia por países 
como México, Brasil, Argentina, Vene
zuela y Chile, al tiempo que esas prefe
rencias no aparecen en la selección de 
ramas productivas. 

El trabajo relativo al sobreendeu
damiento de América Latina fue realiza
do por Saúl Osorio. La hipótesis del 
sobreendeudamiento es sostenida con el 
trabajÓ estadístico realizado con diversas 
variables y parámetros. Asimismo, abor
da el impacto que sobre la producción 
tiene la deuda y el servicio de ésta, tanto · 
en su comportamiento cuantitativo como 
en su composición física. 

.El libro concluye con un estudio ela
borado por Mario Zepeda acerca de la 
renegociación de la deuda mexicana en el 
marco del Plan Brady. Según el autor, la 
renegociación mejoró las condiciones para 
el crecimiento económico de México, 
pero supuso importantes condiciona
mientos a la política económica y a la 
reestructuración de la economía. D 

Raúl Correa López 

ciona/ es un texto en el que el lector 
encontrará una explicación clara y com
pleta del régimen jurídico que norma las 
relaciones comerciales entre los países, 
tal como lo define la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de 
compraventa internacional de mercade
rías (Viena, 1980), ya que se aplica en 
más de 34 países, entre ellos, los tres 
países del área norteamericana: México, 
Estados Unidos y Canadá. 

Al hacer la presentación de su obra, en 
la Casa Universitaria del Libro, el doctor 
Adame God;.rd. investigador del Insti
tuto de Investigaciones Económicas (llEc) 
y académico de la Facultad de Derecho 
(FD), afirmó que dicha convención, como 
cualquier otra ley, tiene que ser interpre
tada por los juristas para que llegue a ser, 
en realidad, la regla que establezca los 
contenidos de los contratos de compra
venta internacional y oriente las decisio
nes que den los árbitros o Jos jueces para 
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resolver las controversias entre exporta
dores e importadores. 

Se destaca, dijo, la necesidad de que 
los juristas elaboren una doctrina común 
sobre la compraventa internacional, que 
difunda, clasifique, explique, desarrolle, 
organice y sistematice las reglas conteni
das en la convención, y el objeto de este 
libro es, precisamente, contribuir a la rea
lización de esa doctrina. 

Agregó: "de esta manera puede cons
truirse una doctrina sobre la compraventa, 
que no dependa de algún derecho nacio
nal, sino que parta del texto mismo de la 
convención, pero que no se agote en el 
texto". 

Ante todo, aseguró, se procura enten
der la convención en sí misma, y casi no se 
hacen referencias comparativas con algún 
derecho nacional, pero también se ha que
rido dar un paso más en la elaboración 
doctrinal. El libro se estructuró de manera 
sistemática, con un orden ligeramente dis
tinto al que tiene la convención, y no en 
forma de un comentario. 

Esta obra, sostuvo el doctor Adame 
Goddard, ha sido pensada para dos usos: 
estudiar con cierto detenimiento el régi-

men común o supranacional del contrato 
de compraventa internacional en su con
junt~ -y en este sentido puede funcionar de 
apoyo en cursos-, y como una obra de 
consulta para solucionar casos concretos, 
es decir, que coadyuve en la labor profe-
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sional de juristas de los países donde se 
encuentra en vigor. 

Se ha elaborado partiendo de la com
prensión del texto mismo de la conven
ción, con el auxilio de sus fuentes prima
rias, es decir, el proyecto preparado por la 
Comisión de la Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Mercantil Inter
nacional (CNUDMI), las actas de las dis
cusiones que hubo en su formulación y 
aprobación, los comentarios del secreta
rio de la CNUDMI al proyecto, y las actas 
de las sesiones de las distintas comisiones 
que lo revisaron y aprobaron en la Confe
rencia de Viena. 

"Me he apoyado también -dijo el au
tor- en los comentarios publicados des
pués de aprobada la convención, pero 
sobre todo en los comentarios de los auto
res que participaron en la elaboración del 
proyecto o en la discusión o aprobación de 
la Convención en Viena"; es decir, el 
trabajo procura formar su conocimiento y 
sus opiniones en contacto con lo que son 
las fuentes directas. 

Dada la creciente importancia práctica 
que adquiere la Convención en México 
para los abogados, notarios y jueces, no 
sólo porque tiene ya casi cuatro años de 
estar en vigor -sin que se haya publicado 
aquí un libro que la explique en su conjun
to-, sino, además, porque su conocí miento 
constituye una pieza fundamental para 
procurar la equidad y seguridad en las 
crecientes relaciones comerciales en que 
intervienen personas y empresas 
mexicanas, el trabajo se elaboró con cierta 
urgencia. 

Esto, agregó el académico universita
rio, ha impedido detenerse en la revisión 
de toda la biografía y hemerograffa publi
cada sobre la materia. Por eso, muchas de 
1~ opiniones personales sólo son conside
radas como hipótesis, y tendrán que ser 
confrontadas con las opiniones de otros 
especialistas. 

Este libro es fruto de la colaboración 
de varias personas e instituciones que de 
una u otra manera han aportado algo, 
concluyó el doctor Jorge Adame. O 

Raúl Correa López 



Hasta principios de diciembre se pueden admirar 4 7 piezas 

En San Antonio, Texas, se exhibe p~rte de 
la rica colección numismática de la UNAM 

Pór primera vez sale de México este patrimonio de nuestra casa de estudios; en las instalaciones de 
la Escuela Permanente de Extensión también está la ·exposición Rostros de México 

Dentro del marco de los festejos por los 
50 años de actividad de la Universi

dad Nacional Autónoma de México en la 
ciudad de San Antonio, Texas, se inaugu
ró la muestra de uno de los más ricos 
acervos, patrimonio de la UNAM: su 
amplia colección numismática, integrada 
por más de mil 500 piezas. · 

• 1 

Para esta ocasión, en las instalaciones 
de la Escuela Permanente de Extensión 
de nuestra casa de estudios, en esa ciudad 
estadunidense, podemos admirar 47 de 
ellas, señaló Gerardo Ferrando Bravo, 
tesorero del Patronato Universitario. 

Esta es la primera vez que sale de 
México parte de la colección numismática. 
Con ella, prosiguió, damos un anticipo de 
lo que será la exhibición más aÍnplia que 
presentaremos en abril de 1995, bajo los 
auspicios del International Bank of 
Comerce de San Antonio. Para esa fecha 
se presentarán aproximadamente 120 pie
zas, entre troqueles, billetes, medallas, 
monedas, ceras y escayolas; las dos últi-

mas forman p;ute del proceso de acuñación 
de las piezas. 

La colección numismática de la 
UNAM se ha formado mediante adquisi
ciones y legados; por la acuñación de 
monedas para conmemorar áctos de la 
Universidad, que ya es una tradición, y'en 
mucho, gracias a la labor de la Academia 
de San Carlos, que a lo largo de su historia 
ha utilizado medallas o monedas como 
objeto de estudio. 

Acerca de la exposición de San Anto
nio, la cual estará abierta al público hasta 
principios de diciembre de este año, el 
doctor Ferrando Bravo destacó que la 
pieza más antigua que se presenta es una 
medalla conmemorativa del reinado de 
Luis XIV, acuñada en 1680. De la época 
colonial se encuentran 'las que conmemo
ran la ascensión al trono de Carlos IV y de 
Fernando VII, ambas del siglo XVII. 

También hay algunas medallas del 
México independiente; la llam1,1da de las 
Tres garantías, que conmemora el Plan 

dtdguala, y que se acuñó en 1821, así 
como una alusiva al gobierno de Vicente 
Guerrero, de 1828. 

Asimismo, se exhiben medallas con-
temporáneas que la Universidad ha acu- ) 
ñado. Están otras que conmemoran 
~femérides importantes de esta casa de 
estudios, como los 60 años de la autono
mía universitaria, los 450 años de la fun
dación de la Universidad, la conmemora-
tiva de la exposición Esplendores de 30 
siglos, o la apertura de Universum. 

Forman parte de esta muestra algunas 
de las medallas con que la Universidad 
distingue a sus miembros más importan
tes, como las que se entregan a aquellos 
que concluyen sus' labores en los cuerpos 
colegiados de esta casa de estudios: la 
Junta de Gobierno, el Consejo Universi
tario, las comisiones dictaminadoras y los 
~onsejos técnicos. Destaca !aJusto Sierra 
realizada en oro,. mediante la cual se 
distingue a los mejores profesores, acadé
micos e investigadores. 



Al inaugurar la exposición -que fue 
organizada por el Patronato Universita
rio, en colaboración con la Escuela Na
cional de Artes Plásticas- acudió el rec
tor de nuestra casa de estudios, José 
Sarukhán, quien destacó que ésta era una 
r stra de agradecimento por la hospi
L ad de la ciudadanía de San Antonio; 
asimismo, estuvo presente el maestro 
Gonzalo Celorio, 'Coordinador de Difu
sión Cultural. 

Por la noche se llevó a cabo un con
cierto con la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM, dirigida por José Guadal u pe Flo
res, en el Laurie Auditoriumde la Univer
sidad de Trinity. El programa estuvo in
t" ado por la pieza de Aaron Copland, 

n México; el Concierto de Aranjuez, 
de Joaquín Rodrigo; el Postludio, de Joa
quín Gutiérrez Heras; de la segunda sin
fonía de Federico lbarra, Las antesalas 
del sueño, y como un regalo especial para 
la comunidad de San Antonio, el 
Huap_ango, de José Pablo Moncayo. 

El día anterior, por la tarde, se inau
guró la exposición Rostros de México, 
~onjunto de obras de la Universidad Na-

tal que por primera vez sale fuera del 
prus. Esta muestra tiene un doble propó
sito, como lo indica el Rector en el catá
logo de presentación: por un lado, difun
dir diversas épocas y manifestaciones de 
la cultura mexicana; por el otro, estrechar 
lazos de amistad con el Museo de Arte de 
San Antonio, que realiza una gran labor 

en· la promoción del arte latinoamericano en general, y del 
mexicano en particular. 

, Mediante Rostros de México, que contiene parte del patrimo
nio artístico de la Universidad Nacional Autónoma de México 
-continúa el Rector-, esta institución rinde un homenaje a todos 
aquellos que, en México y en Estados Unidos, han contribuido 
a fomentar la presencia y la permanencia de nuestra casa de 
estudios en esta ciudad, y han favorecido la comprensión 
cultural de nuestros pueblos. O 

Pfa Herrera Vázquez 



Fuente de información de la UNAM para el público en general 

Comenzó iBuen provecho! del Programa 
Universitario de Alimentos, en Radio Mil 

E 1 doctor Ernesto Moreno Martínez, 
director del Programa Universitario 

de Alimentos (PUAL), presentó al audi
torio la primera emisión del proyecto 
iBuen provecho!, programa radiofónico 
que se transmite, cada sábado, desde el 17 
de septiembre, en la frecuencia XEOY de 
Radio Mil, en el número 1000 del cua
drante de amplitud modulada, de 11 a 12 

horas, dentro del plan de comunicación 
que se inserta en el Subprograma de Difu
sión de Informática del PUAL. 

El doctor Moreno explicó que iBuen 
provechoi.tiene el objetivo de dar a cono
cer las investigaciones en materia de ali
mentos y nutrición que realizan las dife
rentes dependencias de la UNAM. 

En entrevista para Gaceta UNAM, el 

taciin y la Nutrición en el 
México de Hoy. 
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Por el Dr. Hictor Bourges, 
Investigador del Instituto 
Nacional de la Nutrición. 

Sábado 24. de uptiembre 
11:00 horas 

Ettación Radio Mil 
(1000 del cuadrante 

de amplitud modulada) 

m Programo 
Universitario de 
Alimentos 

XEOY 
Radio Mil 

doctor Moreno afirmó que el programa 
radiofónico llevará al público informa
ción de interés para la familia acerca de 
qué deben comer el anciano, el adulto o el 
niño. 

i Buen provecho!, aseguró, es una nue
va forma de difusión para el PUAL, y 
que a pesar de que se cuenta con revis 
éstas son muy especializadas y no llegan 
al público en general, aspecto que sí se 
cubre en la emisión radiofónica. 

Para concluir, el doctor Moreno subra
yó la importancia de que este tipo de 
información llegue a la sociedad, porque 
es ella la que apoya la investigación y el 
desarrollo de la tecnología: "precisamen
te se pretende que el público se dé cuen 
del esfuerzo que la Universidad hace en e 
área de alimentos con el único fin de 
llevarle bienestar". También informó que 
en la emisión del próximo sábado, la 
segunda de la serie, el doctor José 
Sarukhán, rector de la UNAM, hablará 
sobre este programa y de las buenas 
relaciones que ha tenido la Universidad 
con Radio Mil. 

¡Buen provecho!, proyecto de 1 
comunicóloga María Eugenia Mendoz 
Arrubarrena -conductora de la emisión-, 
se generó luego de más de seis meses de 
intenso trabajo. Este programa se basa en 
la amplia información que genera la 
UNAM en tomo a lo que es la investiga
ción en alimentos. 

Mendoza Arrubarrena apuntó que con 
i Buen provecho!, se busca proyectar a la 
Universidad hacia un público muy am
plio y orientar en cuestiones de alimen
tación, nutrición y cultura, "ya que sobre 
los alimentos existen muchas asuntos 
culturales", desde su origen hasta la for
ma en que nuestros antepasados los co
menzaron a c.ultivar, a domesticar, como 
es el caso del maíz, y las formas en que 
la creatividad del propio mexicano ha 
dado forma a estos alimentos en su 
gastronomía. 

Asimismo, se busca establecer una 
comunicación muy cercana con el audito
rio, basada en el respeto que nos merece, 
avalada por el PUAL. 

Cápsulas informativas, entrevistas y 
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llamadas del público hacen de !Buen 
provecho! una emisión ágil en la que se 
presenta lo mismo una entrevista con un 
especialista que una receta de cocina, o se 
informa sobre los valores nutricionales 
del quelite u otro alimento, que la gente 
emplea en su alimentación y desconoce 
sus beneficios. 

En su primera emisión !Buen prove
cho! contó con la participación de la 
bióloga Carmen Cecilia Hemández, en
cargada de la difusión y educación del 
Jardín Botánico, quien habló acerca de 
los quelites; el maestro Felipe Serrano, 
investigador del Departamento de Educa
ción Nutricional, del Instituto Nacional de 
la Nutrición, abordó conceptos básicos 

para introducir al auditorio radioescucha 
en el tema de la alimentación y la nutri
ción. 

El primer programa tuvo resultados 
alentadores, pues se recibieron 40 llama
das por parte del auditorio de la Estación 
de la Ciudad, como se conoce a Radio 
Mil, que mostraron el interés por la temá
tica. 

i Bu en provecho! está di.señado con el 
deseo de propiciar la participación de los 
estudiosos del tema a fin de hacerlo del 
conocimiento de la población en general. 
Los interesados en divulgar sus trabajos 
pueden comunicarse a los teléfonos 622-
41-55 al 57. 

o 

El Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, la sede 

Se realizará -el congreso internacional 
de acU:puntura del 17 al 22 de octubre 
nel 17 al 22 de octubre próximo, eí 
.LJPalacio de la Antigua Escuela de 
Medicina de la UNAM será la sede del V 
Congreso Internacional de la Asociación 
Hispanoamericana de Acupuntura Beij ing 
84, en el que participará el mejor 
acupunturista del mundo, doctor Shi Xue 
Min, director del primer hospital de en~Je
ñanza de Tian Jin, de la República Popu
lar de China. 

Asimismo, participará el primer 
astronauta mexicano, doctor Rodolfo Neri 
Vela, quien aplica las técnicas de 
acupuntura a los astronautas, con la fina
lidad de disminuir los mareos y náuseas 
que presentan al pasar al campo espacial, 
donde ya no existe la fuerza de gravedad 
de la Tierra, lisí como para detectar los 
cambios fisiológicos del organismo. 

La Asociación Hispanoamericana de 
Acupuntura Beijing 84 se fundó en Beijing, 
capital de la República Popular de China, 
en 1984, durante el primer Congreso mun
dial de acupuntura; de ella forman parte 
España y los países de Iberoamérica. 

La acupuntura, que es un método de 
tratamiento que utiliza agujas y moxas 
(cigarros para calentar algunas partes del 
cuerpo), con la finalidad de producir una 
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estimulación que va desde la piel y que a 
través de líneas de conducción eléctrica 
llega hasta el interior del cuerpo para 
poder curar las enfermedades, cuenta qm 
una historia de más de cinco mil años. 

De acuerdo con la medicina tradicio
nal china, los órganos del interior del 
cuerpo reflejan su estado funcional hasta 
el exterior de éste. Por eso se dice que 
"observando el exterior se sabe cómo está 
el interior". 

En el congreso los médicos partici
pantes -mexicanos y extr~jeros- expon
drán los avances en acupuntura para el 

. tratamiento de algunas enfermedades, así 
como las técnicas de piaterapia 
(acupuntura y Iasser) desarrolladas por 
especialistas japoneses. 

Los doctores Salvador Capistrán 
Alvarado, director del instituto Funda
ción Salvador Capistrán Al varado, AC, y 
Tomás Alcocer, director del Instituto 
Alcocer de Medicina Tradicional Chin,a y 
Acupuntura AC, son los organizadores 
del V Congreso Internacional de la Aso
ciaci9n Hispanoamericana de Acupuntura 
Beijing 84. 

o 

Enlace Conasida-CCH 

reinició sus actividades 

IJI grupo Enlace Conasida
.L.:.<:CH ha reiniciado sus acti
vidades y preparativos para con
memorar, por tercera ocasión, 
el Día Mundial de la Preven
ción del Sida, el próximo 1 de 
diciembre, que estarán coordi
nadas por el Plantel Vallejo del 
Colegio de Ciencias y Humani
dades. 

El grupo, que trabaja desde 
1990, tiene el objetivo primor
dial de mantener informada a la 
comunidad sobre las formas de 
prevención del síndrome de 
inmunodeficiencia adq~irida 
por medio de cursos, confere~
cias, exhibición de videos, con
cursos de diferente índole, et
cétera. Está integrado por 12 
profesores de los cinco plante
les del CCH y coordinado por 
las doctoras Bertha Torres Islas 
y Alicia Rodríguez Cruz. 

En el Plantel Vallejo se en
cuentra un cubículo en el que se 
puede acceder a una amplia bi
bliografía para consulta de pro
fesores y alumnos, folletería y 
carteles de promoción, en hora
rios accesibles para cubrir los 
cuatro tumos; además se tiene 
destinada una mampara con in
formación permanente y actua
lizada. 

Se invita cordialmente a la 
comunidad universitaria a par
ticipar en las actividades pro
gramadas para este año y' para 
que solicite oportunamente in
formación sobre el sida. O 



Alzheimer afecta a una de cada 1 O 
personas mayores de 65 años en EU 

. México es un país donde predomina la embargo, sólo nos damos cuenta a edad 
gente joven; sin embargo, ha aumen- avanzada 

tado la esperanza de vida y porconsiguien- La enfennedad de Alzheimer se carac- · 
te el porcentaje de personas mayores. Se- teriza por un deterioro en las funciones del 
gún el censo general de población realiza- cerebro y por incapacidad, en un periodo 
doen 1990,el10.92porcientocorrespon- que va de cuatro a 12 años aproximada-
dió a las personas de 45 a 64 años, y el4.15· mente. Fue descrita por primera vez en 
a los de 65 en adelante, proporciones que J906 por Alois Alzheimer, quien estudió 
se han incrementado con el paso de los el cerebro de una mujer de 56 años que 
años y, con ello, el número de posibilida- sufría demencia, al cual encontró atrofia-
des de que se presente la enfermedad de do, y al utilizar una técnica especial, deno-
Aizheimer, afirmó B~rtha Y. Higashida minada de impregnación argéntica (con 
Hirose, profesora de la Escuela Nacional plata), observó al microscopio una zonas 
Preparatoria Plantel 8, y del Colegio de esféricas l;llas que llamó placas neuríticas 
Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. o placas seniles, así como aglomeraciones 

En Estados Unidos, agregó, esa enfer- en las neurofibrillas de las neuronas, con 
medad afecta a una de cada 1 O personas aspecto de bandas en forma de lazos, 
mayores de 65 años y entre la tercera parte espirales o masas embrolladas, que van 
y la mitad de las que sobrepasan los 85; sin produciendo la muerte de las células, poo-
embargo, su repercusión es mucho mayor tualizó. 
debido a que por cada víctima de esa Años después encontró que las placas 
afección hay un gran número de seres que seniles son acumulaciones de elementos 
vivenafligidosdebidoaldañoqueocasio- de las células nerviosas (axones y 
na al individuo. dendritas), depósitos de una sustancia lla-

Para comprender la enfennedad de mada proteína beta amiloidea, y parte de 
Alzheimer,precisólaprofesoraHigashida células gliales del mismo tejido nervioso. 
Hirose, es necesario recordar que el siste- Las neurofibrillas, al aglomerarse acumu-
ma nervioso está constituido por células lan sustancias llamadas proteínas Tau. 
nerviosas, o neuronas, y células gliales. A nivel neuroquímico se ha encontra-
Uno de sus órganos, el cerebro, lleva a do disminución de los estándares de 
cabo funciones tan importantes como la ' · acetilcolina y somatostatina, por lo que la 
percepción, la comprensión de las cosas, transmisión de los impulsos nerviosos se· 
la conciencia y la relación con el mundo afecta. 
quenosrodea.Desdeedadestempranasde La profesora Higashida Hirose dijo 
la vida empiezan a perderse neuronas; sin que se han realizado estudios para conocer 

La odontología geriátrica debe atender 
también aspectos psicológicos del paciente 
Se presentó el libro de José Y. Ozawa Deguchi, que servirá al especialista 
para el tratamiento a seres humanos cuyas funciones están en decadencia 

E 
1 incremento de los problemas 
odontológicos entre la población que 

rebasa los 60 años de edad requiere de una 
especial atención, que comprenda no sólo 
los procedimientos clínicos de construc--. 
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ción de prótesis de elevado presupuesto, 
sino los aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales, señaló el doctor José Y. Ozawa 
Deguchi, profesor titular de Prostodoncia 
Total, de la Facultad de Odontología (FO), 

el origen de esta enfennedad, y se cree que 
es hereditaria; se argumenta que la altera
ción se encuentra en el cromosoma 21, 
aunque hay autores que sugieren que la 
presencia del mal se debe a la intoxicación 
por aluminio . 

La persona que padece la enfermedad 
de Alzheimer, puntualizó, emp~eza con el 
deterioro del sistema límbico, que contro
la la memoria y las emociones; el síntoma 
más evidente es la pérdida de la memoria 
respecto de situaciones recientes, por ejem
plo, al olvidar una cita, el camino de 
regreso a casa o los nombres de las perso
nas conocidas. Hay ansiedad, apatía, y 
depresión. Más adelante se deteriora la 
memoria a largo plazo, es decir, a la 
persona se le olvidan datos o aconteci
mientos sucedidos hace algún tiempo y se 
pierde la orientación .en el espacio y el 
tiempo (en dónde se encuentra 'l qué fecha 
es}, y poco a poco se va afectando el 
lenguaje, al principio para llamar por su 
nombre a los objetos comunes y más ade
lante para comunicarse. 

Al avanzar la enfennedad pueden pre
sentarse alucinaciones y llegar el momen
to en que ya no se reconoc~n objetos, 
rostros y se pierde la capacidad para cami
nar, hablar, degÍutir, controlar los 
esfínteres, hasta que se llega a un deterioro 
total, dijo. 

La profesora Higashida Hirose con
cluyó que ·han existido personas como 
Goethe, Miguel Angel,Picasso y Kant que 
realizaron grandes obras a edad avanzada, 
pero en otras puede presentarse la enfer
medad de Alzheimer. 

o 

al referirse a su libro Estomatologfa 
geriátrica. presentado en la Casa Univer
sitaria del Libro. 

En la ceremonia, el doctor Ozawa 
Deguchi -medalla al Mérito Universita
rio- advirtió que la condición edéntula en . 
la edad avanzada constituye un grave pro
blema, es decir, el aceptar y adaptarse a las 
dentaduras artificiales completas implica 
una etapa compleja de transición. Por ello, 
el odontólogo e8tá obligado a comprender 
los cambios anatómicos y fisiológicos que 
se manifiestan en los ancianos; asimismo, 
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debe modificar su enfoque y sus procedi
mientos clínicos y ~nicos, de tal manera 
que éstos resulten apropiados a las facul
tades y funciones del ser humano en deca
dencia. 

Al explicar que la odontología es una 
parte de la medicina que debe integrar a la 
ciencia, la técnica y el arte para brindar a 
los pacientes de la tercera edad respuesta 
a sus problemas, el doctor Ozawa añadió 
que ello "no responde a un acto meramen
te científico, sino a una relación 
odontólogo-paciente que entraña un acto 
de amor, que de ninguna manera d~be ser 
ajeno a la ciencia". 

El texto, primero en su género que 
integra los estudios médico-odontológicos 
ealizados en México, aborda las diferen

tes estomatopatías que enfrentan las per
sonas en edad avanzada y las protésicas o 
iatrogenias producidas por una prótesis 
total inadecuada. 

En este libro se conjuntan experiencia 
y sentido común, reflexión histórica e 
ideas prácticas respecto de ese arte-cien
cia cuya perfección busca el prostodoncista 
cada día, con especial interés por alcanzar 
la excelencia, y como hecho cotidiano en 
la cultura y el conocimiento, concluyó el 

Néstor Femández Sánchez 

doctor Ozawa. 
Por su parte el doctor Manuel Barquín 

Calderón, maestro e investigador nacional 
de salud pública de la Facultad de Medici
na(FM),señalóqueeltextoEstomato/ogla 
geriátrica, obra señera de la especialidad, 
adquiere relevancia porque comprende la 
metodología en la atención odontológica 
dirigida a las personas de la tercera edad. 

El también director general del Centro 
Médico La Raza, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, dijo que existe una gran 
necesidad de especialistas en esa rama, 
debido a que cerca de 90 por ciento de los 
ancianos -que rebasan los 65 años de edad
requieren prótesis, ya sean parciales o 
totales; de ello deriva que el anciano pre
sente incapacidad para masticar, repercu
siones en la producción de la voz y, sobre 
todo, problemas estéticos: "la edentación 
necesita una solución tan importante como, 
en su caso, pueden ser los anteojos o los 
audífonos". 

El doctor Ozawa Deguchi enseña a sus 
lectores la conjunción de la técnica y el 
arte que requjere una buena prósesis den
tal, demostrando -sin duda- el enfoque 
geriátrico, desde el cual el cirujano dentis
ta ve la patología desde una óptica total-

De seguir una línea definida dependerá 
la estabilidad del niño en la sociedad 

La paternidad, una vez iniciada, establue una relación de por vida que debe conside
rarse más como una carrera, que se va modificando, que como un papel fijo y estable 

S e entiende por crianza la forma o 
estilo propio en que una pareja educa 

a sus hijos; al respecto debe procurarse 
seguir una línea, dado que de ello depen
derá la formación y estabilidad de un niño 
dentro de la sociedad, afirmó el licencia
do Néstor Femández Sánchez durante la 
conferencia Tipos· y estilos de crianza, 
efectuada el pasado 7 de septiembre en el 
Centro de Educación Continua, de la 
Facultad de Psicología (FP). 

La familia como grupo, agregó, se 
encuentra inmersa en un contexto cultu
ral, y para entender tal influencia deben 
analizarse las ideas que los integrantes de 
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la pareja tengan respecto de lo que debe 
ser el matrimopio ideal, la paternidad y la 
relación adecuada entre padres e hijos. 

Explicó que los padres juegan, a su 
vez, otros papeles: son hijos, trabajadores 
y miembros de una comunidad política, y 
todo ello contribuye en sí a la formación 
de las patrones de crianza infantil. 

Las prácticas rÍe crianza infantil exi
gen a los padres tfaducir en tipos especí
ficos de interacción sus teorías sobre el 
papel que juegan. De esta manera se 
describen tres modelos de disciplina pa-

> 

mente diferente a las otras especialidades 
de este importante campo, concluyó el 
doctor Manuel Barquín Calderón. 

En su momento el doctor Javier Porti
lla Robertson, director de la la FO, señaló 
que las estadísticas muestran que actual
mente hay una mayor expectativa de vida 
para los mexicanos, por lo que cada vez es 
mayor la cifra de ancianos, razón por la 
cual "debemos buscar, para todos, una 
mejor calidad de vida". 

El funcionario universitario reconoció 
que la obra Estomatologla geriátrica está 
debidamente actualizada e indica, paso a 
paso, cómo tratar al paciente de la tercera 
edad. 

El texto del doctor Ozawa Deguchi 
complementa el esfuerzo que hace laEO al 
ofrecer un diplomado en Odontogeriatría, 
ya que esa obra servirá de apoyo a los 
alumnos que lo cursen, concluyó el doctor 
Javier Portilla Robertson. 

La ceremonia de presentación estuvo 
presidida por los doctores Hermilo L6pez 
Morales, maestro emérito y profesor de 
Materiales Dentales, y Manuel Rey García, 
maestro emérito y profesor de Operatoria 
Dental, los dos de la FO. O 

Guadalupe Lugo 



> 
tema para expresar el amor y el control: la 
autoritaria, permisiva y democrática o 
autoritativa. 

En la crianza autoritaria, mat:tifestó el 
especialista, existe un control en el com
portamiento de los hijos de forma 
impositiva; hay poca comunicación ver
bal con ellos y heterogeneidad en el con-

, trol. En los padres domina el imperio del 

poder y no manifiestan sus afectos, por lo 
que existe cierto egocentrismo. 

Este tipo de padres forma su propio 
estilo de crianza, y dependiendo de cómo 
hayan sido los estilos anteriores se inclina 
por uno u otro; si a él lo criaron a golpes, 
no lo hará de la misma forma, pero sí con 
cierta energía, precisó el licenciado 
Femández Sánchez. 

La crianza permisiva, agregó, es aque
lla en la que los padres permiten la exis
tencia de oportunidades abiertas a la 
autorregulación, mantienen una comuni
cación aparente con sus hijos y, por lo 
regular, tienen escaso control sobre sus 
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deseos o caprichos. Generalmente basan 
sus normas en tradicionalismos conven
cionales, mantienen poca oportunidad de 
contacto afectivo y en ellos existe una 
gran indiferencia por lo que los niños 
hagan o dejen de hacer. No forman su 
propio estilo de crianza y usan el de sus 
propios padres o abu~los. 

En lo que se refiere a la crianza demo
crática, que sería la "ideal", es aquella 
donde generalmente se mantiene una di-

rección racional de comportamiento en
tre padres e hijos. En el núcleo familiar 
existe una comunicación afectiva y hay 
autocontrol sobre sus pequeños. Por lo 
general, los padres imponen castigos 
moderados y manifiestan su afecto cuan
do se presenta la oportunidad. Ellos tie
nen un contacto físico sin perjuicio, pun
tualizó el ponente. 

El padre democrático o autoritativo, 
agregó, es el que combina, tiene com
prensión de su propio ser y, por supuesto, 
de la pareja. Asimismo, realiza un análi
sis próspectivo de sus propios hijos; por lo 
tanto compara ideas y se preocupa de lo 
que puede pasar con el niño cuando sea 

mayor. 
Aparentemente, señaló el licenciado 

Femández Sánchez, estos tipos de crian
za pudiesen pasar de largo ante los ojos de 
cualquier persona; no obstante, el seguir 
cualquiera de ellos representa una serie 
de problemas para los hijos, la familia, la 
sociedad e incluso para el país. 

Lo ideal, indicó, sería que dentro de la 
pareja existiera sólo una forma de criar a 
los hijos, pero atrás de cada miembro hay 
un tipo de educación diferente dada por 

los padres, lo que crea un gran 
problema. 

Así, dijo, se tiene que general
mente los hijos de padres autorita
rios presentan retraimiento, sumi
sión, desconfianza, baja autoes
tima, autoimagen dudosa. Son 
egocéntricos, conformistas, defen
sivos pero, eso sí, "muy cumpli
dores". 

En tanto, los hijos de padres 
permisivos tienen una participa
ción inconstante, son indiscipli
nados, padecen de hiperseguridad, 
prepotentes, se crean una falsa 
imagen y por lo regular son 
inmaduros ante la sociedad, re
beldes, impositivos e irresponsa
bles. 

Por último los hijos de padres 
democráticos tienen una partici
paci6n razonada, son justos, de 
fuerte autoestima, poseen una se
guridad regulada con una sólida 
autoimagen. Son altruistas, cari-
ñosos, competitivos, de exigencia 

y respeto fundamentado pero sobre todo 
son responsables. 

Hoy día, prosiguió, se enfrenta un 
/ 

proceso de adaptación y es el momento en 
que la pareja reflexione sobre las conse
cuencias de la adecuada o inadecuada 
crianza de los hijos. · 

El licenciado Femández Sánchez ase
guró que no se puede olvidar que los 
padres de hoy 'son los responsables del 
sistema nacional y, en consecuencia, de 
otros factores como los políticos, sociales 
o económicos, pero sobre todo de formar 
los principios del adulto de mañana. 

Ana Lilia Torices 
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Funcionarios de la UNAM, en San Ildefonso, 
recorrieron la muestra La magia del grabado 

E llegado de destacados artistas de los siglos XVI al XX, así 
como el análisis de su momento histórico, ofrece la 

exposición La magia del grabado, que desde el pasado 14 de 
julio se exhibe en el Antiguo Colegio de San Ddefonso. 

Esta exposición temático didáctica sobre la gráfica ofrece la 

posibilidad de apreciar la rica co
lección de la Antigua Academia 
de San Carlos, actual Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM. 

Durante un recorrido efectua
do el pasado 13 de septiembre por 
un grupo universitario, encabeza
do por el doctor Jdsé Sarukhán, 
rector de nuestra casa de estudios, 
el maestro José de Santiago, titular 
de la ENAP, explicó a los visitan
tes en qué consiste la muestra. 

La magia del grabado, dividi-
da en ocho salas, permite efectuar un viaje a lo que ha sido la 
historia del grabado en nuestro país. Esta técnica adquiere gran 
importancia al fundarse la Real Academia de San Carlos de la 
N u e va España; a partir de ese momento y hasta nuestros días la 
gráfica mexicana ha sido extraordinariamente rica en ejemplos 
y en calidad. 

Acompañado de algunos directores de facultades, institutos 
y otros centros educativos universitarios, así como por el doctor 
Guillermo Soberón, ex rector de la UNAM, el doctor José de 
Santiago dijo que: "La riqueza del grabado es la primera sala 
que el visitante encontrará en este recinto; ahí se explican Jos 
orígenes del grabado y la importancia que adquirió con la 
creación de la imprenta. 

"En uno de sus aspectos más interesantes, el grabado se liga 
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a. la ilustración científica como medio de información y de 
divulgación, sobre todo a partir del Renacimiento, época en que 
se publican tratados sobre anatomía, botánica, zoología, etcétera. 

"Los primeros que llegaron a México, en el siglo XVI, se 
utilizaron para reforiar la evangelización, pues buena parte del 
grabado popular que circulaba entre el pueblo en la época 
virrenial eran estampas religiosas." 

Además de poder apreciar las actividades que los artistas 
desempeñaron en lo que fue la Academia de San Carlos, y 
después de este recorrido histórico por una de las técnicas más 
desarrolladas en nuestro país, la exposición lleva al espectador 
al conocimiento de los nuevos talleres de la ENAP, donde se 
observa en vivo cómo realiza su labor cotidiana un grabador. 

El grabado vive momentos de gran dinamismo como activi
dad plástica, y ello se puede saber gracias a la sala La academia 
hoy, pues ahí se muestran trabajos de maestros que heredaron la 
vieja tradición de la enseñanza del grabado. 

A ello se suma el desarrollo de nuevas tecnologías, como las 
fotocopiadoras, el fax y las comp,u
tadoras, que amplían las posibili
dades expresivas de la gráfica. 

La magia del grabado, exhibi
ción auspiciada por la UNAM, el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y el Departamento del 
Distrito Federal, se puede visitar 
hasta el próximo día 25 del actual 
en el Antiguo Colegio de San 
Ddefonso. CJ 

E{vira Alvarez 

.. ,{ 

Imaigenes del grupo de runclonarlos encabeudos por el rector José 
Sarukhain que visitaron San llderon5o el pasado 13 de septiembre • . 
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Estéticas organiza coloquio internacional 

Por primera vez se analiza el uso del color_ 
en las expresiones cultura~es de México 
Se trata en ese encuentro de lograr ún acercamiento a este fenómeno, del 
que aún no existen estudios sistemáticos que lo expliquen en su conjunto 

E 1 uso del coloren las distintas mani
festaciones culturales de México, el 

cual ha llamado la atención por muchos 
años a los extranjeros que contemplan la 
riqueza cromática del arte popular, y tam
bién del denomimado culto, por primera 
vez se analizará sistemáticamente en el 
coloquio internacional El color en el arte 
mexicano. Problemas y métodos. 

El Instituto de Investigaciones Esté
ticas (IIE) convocó a un grupo interdisci
plinario de especialistas para abordar, 
del 20 al 22 de septiembre, en el audito- -
rio de la Coordinación de Humanidades, 
el tema del color y sus aplicaciones 
culturales. 

Se trata de un primer acercamiento a 
este fenómeno de la cultura nacional, del 
que aún no existen estudios sistemáticos 
que lo expliquen en su conjunto. En ese 
sentido, el coloquio tendrá entre sus obje
tivos principales la elaboración de un 
inventario de la documentación existente 
sobre las concepciones de los colores y 
combinaciones utilizados en el arte y la 
cultura mexicanos. 

Asimismo, se intentará encontrar las 
metodologías adecuadas para el trata
miento de los diversos aspectos del color. 
Los especialistas también analizarán las 
especificidades del uso del color desde el 
periodo prehispánico hasta nuestros días, 
en sus distintos campos: pintura (incluida 
la mural), arquitectura, diseño, cine y arte 
popular. 

del color en la vida cultural de nuestro 
país. 

Rita Eder dijo que por primera vez 
distintas preocupaciones de sentido co
mún serán discutidas desde el terreno de 
la investigación, para aclarar fenómepos 
tales como ·el hecho de que existe un 
elemento de color en la cultura mexicana 
-un factor que predomina tanto en la 
arquitectura como en la pintura y el arte 
popular- que la distingue de otras y que 
sorprende a propios y extraños. 

Durante el primer día del encuentro 
los especialistas expondrán los aspectos 
relacionados con las técnicas y métodos 
del uso del color, sobre todo en el arte 
prehispánico. En la segunda mesa de tra
bajo se abordará el color en el arte colo
nial y contemporáneo. La tercera parte 
estará destinada al análisis del color en la 

cultura popular y sus diversas manifesta
ciones en los textiles, la magia, las artes 
efímeras, la gastronomía y las plantas 
medicinales. 

La maestra Rita Eder consideró que 
las razones por las cuales se usan los 
colores en el arte no tienen que ver sólo 
con la sensibilidad. Tampoco el uso del 
color está restringido al terreno del arte; 
habría que abundar -dijo- en el análisis de 
los factores culturales, climáticos y quí
micos que determinan para un país y para 
una época el uso del color. 

En lo que se refiere al arte, agregó Rita 
Eder, es posible que el colorido del arte 
popular precolombino y actual se haya 
retomado por la pintura contemporánea 
llamada "culta", fenómeno que se aprecia 
en algunas obras de Tamayo. 

·En décadas pasadas, comentó Rita 
Eder, posiblemente existió un abuso del 
colorido en el arte. ''En cambio, en la 
pintura actual mexicana hay todo un de
bate no explícito sobre el uso del color. 
Han aparecido cientos de pintores jóve
nes que usan cafés y grises, quizás un 
fenómeno ligado a lo que se percibe como 
una realidad urbana donde el color va 
desapareciendo". 

Aunque, aclaró, ya desde la década de 

En conferencia de prensa la maestra 
Rita Eder, directora del IIE, explicó que 
durante el coloquio se establecerá un 
diálogo abierto entre los investigadores 
de diversas disciplinas (biólogos, quími
cos, psicólogos, antropólogos, historia
dores del arte y artistas) para aclarar 
conjuntamente las inquietudes que ha 
impuésto por siglos el fenómeno del uso Georges Roque y Rila Eder durante la conferencia de pre~Wt para anunciar el coloquio Internacional. 
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los años 50 los pintores venían objetando 
la idea de un México colorido y una 
pintura colorida; se sujetaron mucho; 
como José Luis Cuevas, al dibujo y a la 
restricción en el color. 

Por su parte el doctor Georges Roque, 
organizador del coloquio y profesor invi
tado del Centre National de la Recherche 
Scientifique de París, consideró que el 
coloquio rompe las resistencias de los 

· L aOrquestaFilarmónicadelaUNAM 
(OFUN~) iniciará su temporada 

d~ otoño 1994-1995 con un repertorio en 
tomo a las mil facetas de la transcripción. 
En esta serie, el maestro Ronald Zollman, 
director artístico de la orquesta, explora 
el arte de la transcripción de lenguajes, 
sentimientos e ideas en la composición 
musical de todos los tiempos .. 

Los próximos días 24 y 25 de septiem
bre comenzará la serie, que constará de 1 O 
pares de conciertos ordi~os; uno ex
traordinario, que será ejecutado en tres 
ocasiones, y otro de gala, que se presen
tará dos veces para cerrar la temporada el 
18 de diciembre. 

El primer concierto de la temporada 
· incluye las obras: Una barca sobre el 

océano y Concierto para piano y orques
ta, para la mano izquierda en Re mayor, 
de Maurice Ravel, con la participación 
del maestro Jorge Federico Osorio al pia
no, y la segunda parte de la Sinfon(a 
fantástica, de Héctor Berlioz, que será 
para conmemorar los 40 años de Ciudad 
Universitaria. 

En conferencia de prensa el maestro 
Ronald Zollman, director artístico de la 
OFUNAM desdeenerodeesteafto,expli
có que el repertorio programado de la 
temporada de otoño se ocupa del tema de 
la transcripción musical en las categorías 
de la metamorfosis, la variación, la fanta
sía libre, la parodia y la orquestación. 

Más que una yuxtaposición de obras 
sin ninguna relación, Ronald Zollman 
ofrece para esta temporada "un encuentro 
de obras". De modo que el público, ade
más de escuchar la música programada, 
podrá oír también la filosofía presente en 
el repertorio, porque se ha seleccionado 
un conjunto de obras concebidas sobre la 
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historiadores del arte para trabajar el lma 
del color, porque arrojará perspecti vas 
metodológicas para estudiarlo. 

Entre los invitados extranjeros al co
loquio están Jobo Gage, de la Unive ·si
dad de Cambridge y uno de los mejot res 
especialistas del color en el arte, autor de 
Color y cultural (Siruela, 1993); ~ lSÍ 

como Daniele Dehouve, de la Univer! i
dad de París X; Ana Roquero, del Tal!· .. r 

de Artesanía Textil de Madrid; Y ve-Alain 
IJois, de la Universidad dle Harvard, y 
William Moritz, del California Arts 
Institute. 

Durante el coloquio también se pre
sentará la premiere de una retrospectiva 
de las películas del cineasta de origen 

. alemán Oskar Fischinger. O 

Estela Alcántara Mercado 

Programación más orgánica y comprensible para el público 

En la Nezahualcóy< 1 tl inicia la OFUNAM 
el24 de septiembrt w; ~u temporada 94-95 
Dentro de esta serie, Ronald Zollm an se ocupad e la transcripción mus¡\cal 
en las categorias: metamorfosis, variru ión, fantasía libre, parodia y orquestaClión 

memoria de otros materiales musicales. 
Se trata de piezas que aluden al tema 

infinito que Zollman llama transcripción: 
"el artista es precisamente creador en el 
momento en que 'tran~ribe' en un len
guaje propio un sentimiento, una idea, 
una filosofía". 

El propósito, dijo el director de la 
OFUNAM, es ofrecer una programación 
más orgánica y fresca con el fin de hacerla 
comprensible para el público. 

Asimismo el músico de Amberes, 
Bélgica, comentó que otro hilo conductor 
de esta temporada es la programación de 
las sinfonías parisinas de Haydn, que van 
de la número 82 a la 87. 

Al respecto, consideró que Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), aúnque per
tenece al club de los grandes composito
res, se toca muy poco. En el repertorio de 
la OFUNAM, de sus 104 sinfonías en los 
últimos 5 años sólo se tocaron dos. 

En ese sentido, Zollman dijo que la 
programación de las sinfonías de Haydn 
ofrecerá a la OFUNAM la oportunidad 
para trabajar el estilo clásico vienés, que 
es fundamental para la fonnación de cual
quier orquesta. Además, añadió, con este 
ejercicio sistemático la orquesta podrá 
construir un sonido adecuado al tipo de 
música y darla a conocer entre el público. 

Asimismo, el titular de la OFUNAM 

y ex director de la Sinfónica de la BBC, 
dijo que el conjunto sinfónico universitr.l
rio -el de mayor antigü~dad en el panora .. 
ma cultural de la ciuda1d de México- ha 
evolucionado con dinamismo en la pro-
ducción de los conciertos, y lo mismo ha 
sucedido con el público. 

Zollman reconoció que las relaciones · 
que tiene la orquesta con el patronato, 
ahora más sólidas que en el pas:ado, han 
permitido que varios de los músicos de la 
agrupación tengan acceso a becas para 
participar en congresos y cursos interna
cionales. 

El patronato, añadió, también ha per
mitido la contratación de solistas renom
brados como Igor Oistrakh y Vladimír 

\ Felstman, figuras que normalmer,,te no 
\ podrían ser pagadas por la OFUN AM. 
, El mismo patronato está apoyando la 
l )roducción de un disco compa1cto 
e:. loble, donde la OFUNAM interpre
t ará una antología de la música me:ti
c ana del siglo XX. 

En su momento tel maestro Raúl 
H errera, director general de ActividadtlS 
M usicales, reconoció que el proyecto ar
tís tico que el maestro Zollman hat diseíía
do para la OFUN AM se caracteriza, entre 
otr as cosas, por la búsqueda de emtusias- , 

\ 
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roo y calidad en el trabajo de los músicos, 
ásí como una mayor participación, tanto 
de los mismos músicos como del público 
en el trabajo de la orquesta. 

Además, dijo, el proyecto del maestro 
Zollman busca interés y riqueza en la 
programación, y muy alta calidad en los 
solistas y directorés. Para esta temporada 
la OFUN AM haconsideradoen su lista de 
directo1res huéspedes a algunos de los que 
han realizado un trabajo distinguido en su 
paso por la orquesta. En esta temporada 
regresaron Enrique Diemecke, David 
Machado, José Guadalupe Flores, Jorge 
Mest·er, Horst Neumann, Nanse Gum) 
Francisco Savín. 

1Para la serie de otoño, informó Raú 
He·rrera, dos directores mexicanos debuta 
rán con la OFUNAM: Héctor Guzmán J' 
EduardoSánchezZúber,queestuvoacarg ., ) 
del concierto popular del 14 de septiemb e 
p:as;ado, y que fue un espectáculo sin prec jf :
dentes en la historia de la Sa 1l .a 
Nezahualcóyotl por la gran cantidad 1 le 
público que reunió. 

Por primera vez la OFUN AM conl ;: .uá 
con la presencia de distinguidos dire ;to
ces como el brasileño John Neschling , y el 
italiano. Roberto Manftedini. 

Algunos directores huéspedes, añadió 
Ríiúl Herrera, van a estar al frente de la 
orquesta más <le una semana, con el obje
to de que desempeñen un trabajo que no 
sólo logre buenos resultados en el eón
cierto sino que deje incluso un beneficio 
en el nivel artístico de la orquesta. 

Entrel<;>s solistas invitados aestaserie 
de otoño estarán al frente del piano: Jorge 
Federico Osorio, pianista mexicano reco
nocido a nivel nacional e internacional 
que abre la temporada; María Teresa 
Rodríguez, David Lively y el dúo 
Tarasova-Rivero, integrado por Natacha 
Tarasova y Gustavo Rivero. 

El programa menciona también agran
des violifl!stas de la talla de Peter Zazofsky, 
Philippe Hirshhom e Igor Oistrakh. Des
taca la participación del cellista Torleif 
Thedéen. El mexicano Horacio Franco 
ejecutará el Concierto para flautas dul
ces y orques.ta, de Marcela Rodríguez, y 
Elena Durán -otra flautista mexicana- se 
presentará en el concierto extraordinario. 

Asimismo sobresale la participación 
del zacatecano Julio Briseño en el trom
bón, y del inglés Michael Collins, exce
lente clarinetista. 

Dentro del repertorio de la OFUN AM 
para esta serie de otoño destaca el estreno 
mundial de la obra Parajes de fa memo
ria, de Graciela Agudelo. En el perfil 

Ern la apertura de la serie, Jorge Federico Osorlo. 

general de la temporada se manifiesta una 
. mayor presencia de música mexicana. 

El director huésped Horst Neumann 
dirigirá el concierto extraordinario de la 
serie, los días 18, 19 y 20 de noviembre, 
con la participación de Elena Durán (flau
ta), Conchita Julián (soprano), Héctor 
Sosa (tenor), Ricardo Santfn (barítono), y 
los coros de la Universidad Veracruzana, 
de la Escuela Nacional de Música, y el de 
Niños Schola Cantorum. El programa 
está integrado por: Batalla para 6rgano, 
de Torres y Vergara; el Concierto para 
flauta y orquesta, de Wolfgang Amadeus 
Mozart, y la cantata Cannina Burana , de 
Carl Orff. 

El concierto de gala, que se llevará a 
cabo los días 17 y 18 de diciembre, bajo ' 
la batuta del maestro Ronald Zollman, 
incluye las obras: Variaciones y fuga 
sobre un tema de Purcell Op. 34, de 
Britten; Concierto para violfn y orques
ta en Mi menor Op. 64, de Félix 
Mendelssohn y Sinfonfa número 7 en La 
mayorOp. 92, deLudwigvan Beethoven. 
En este programa actuará como solista 
invitado el violinista Igor Oistrakh. 

Para esta temporada, infonnó Raúl 
Herrera, se diseñaron dos abonos que 
ofrecerán mayor economía y flexibilidad 
al público. El abono que se ofrece para 8 
de los 1 O conciertos es válido para sábado 
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o domingo y tiene 50 por ciento de des
cuento para universitarios; el público tie
ne acceso al concierto extraordinario y al 
de gala. 

Con el nuevo abono para la juventud, 
por sólo 65 nuevos pesos, los estudiantes 
de la UNAM hasta de nivel licenciatura 
tendrán acceso a 10 conciertos de la tem
porada. Además, en la compra de cual
quier abono se regalará un disco compac
to y un programa de lujo. · 

Este año también se exhibirá una 
muestra colectiva de esculturas alusivas 
al tema de la música, en la que participa
rán escultores muy distinguidos como 
Federico Silva, Angela Gurría, Pedro 
Cervantes, Hernando Pérez Nieto y 
Lourdes Alvarez. La exposición se inau
gurará el sábado 24 a las 18 horas en el 
vestíbulo de la Sal!! Nezahualcóyotl. 

Por otra parte el maestro Gonzalo 

Celorio, coordinador de Difusión Cultu
ral, dijo que las actividades de la 
OFUNAM para esta temporada práctica
mente se iniciaron con el concierto de 
gala que ofreció la orquesta en la ciudad 
de San Antonio, Texas, para participaren 
los festejos de la· conmemoración de los 
50 años de la UNAM en esa ciudad 
estadunidense, mediante su Escuela Per
manente de Extensión. 

En relación con el principio de exce
lencia, Celorio dijo que la UNAM co~.>ti
núa ofreciendo atención a la música mexi
cana. Recientemente ha publicado parti
turas de músicos mexicanos como lA 
vfspera, de Ana Lara, y está en prepara
ción la Segunda sinfon(a, de -Federico 
lbarra, y lAs canciones del ocaso, de 
M~uel de Egufa; ambas obras encarga
das por la OFUNAM. O 

Estela Alcántara Mercado 

Cuentos 9e,~Hollywood-Babilonia, la fábrica de los 
sueños, el espejismo del éxito y la fama, la realidad 
de la indn~tria y el dinero. Adaptaciones de textos de 
Johrt O'Hára, BuddSchulberg, Scott Fitzgerald, P. G. 
Wodehouse, Gavin Lambert, William Faulkner. 

Todos los viernes a las 22:00 hrs. 

j~ La cultura también se ve 
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En el Museo Nacional de la Estampa 
José de Santiago presenta lnfidencias 
Conformada por 38 xilografías y aguafuertes, la muestra de este artista 
plástic~ es una manifestación obvia del dominio pleno de una técnica 

m GACETA 
WUNAM 

P tantear una fórmula que conduzca a 
describir la relación que guarda el 

productor de imágenes con su trabajo, no 
es una tarea fácil; sin embargo, dentro de 
los diversos campos del arte y la cultura 
que ha incursionado José de Santiago es 
obvio percibir un dominio pleno de 
técnica, así como un evidente placer 
utilizar las herramientas propias de su 
trabajo. 

En Infidencias, exposición conforma
da por 38 xilografías y aguafuertes, se 
descubre un artista con particular destre
za para enfrentar al material mediante el 
cual crea; su forma de trabajar lo aproxi
ma y asemeja a un orfebre en el momento 
que hace uso del buril para dejar surcos 
levantar la piel tersa del metal y, a• ,) 
modelar las composiciones que nacen de 
su original forma de interpretar el mundo 
que lo rodea. 

Así es como José de Santiago -al 
enfundar cuchillo, gubia y buril- logra 
liberar fuerzas desconocidas cuya fuente 
principal es. la luz que penetra en la escena 
y que invita al espectador a recorrer un 
universo infinito de posib,ilidades plásti
cas que desde el pasado 14 de septiemb 
pueden disfrutarse en el Museo Nacion 
de la Estampa. 

Para el autor de esas xilografías y 
aguafuertes, éstas fueron elaboradas con 
el fin de plantear los "problemas de la 
relación humana a partir de la infidencia 
(palabra que no existe en ningún diccio
nario pero se puede entender sem 
ticamente como la conjunción de la in. 
delidad y la incidencia), de la poca fe y ·· 
credibilidad, sobre todo, en el campo 
amoroso". 

El trabajo que presento, dijo José de 
Santiago, coincide con aquellas preocu
paciones convertidas en un eterno proble
ma humano, a veces referido a la pareja, 
pero otras también a la historia, como el 
caso de Las haciendas -composición 
aleatoria y xilografía- "que sería más bien 
una infidencia de tipo histórico". -

Para Beatriz Vidal, directora del M 
seo Nacional de la Estampa, Infidencias 
está integrada por obras magistrales de 
José de Santiago, destacado artista no 
sólo en la producción plástica sino tam
bién por su magnifica labor en diversas 
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áreas de la vida cultural de nuestro país". 
Las obras que conforman esta exposi

ción, agregó, "nos muestran el excelente 
manejo de los métodos y las técnicas, ya . 
sean tradicionales o alternativas de la 
estampa, y la adecuación de éstas a las 
propias exigencias expresivas del artista 
que se reflejan en un lenguaje visual que 
se domina ampliamente". 

Tanto en las xilografías como en 
los huecograbados, explicó al final 
Beatriz Vidal, es posible observar 
cómo José de Santiago, con una gran 

·habilidad y una m~no firme y preci-
sa, es capaz de transformar una plan
cha de madera o metal en un objeto 
artístico que posteriormente le per
mitirá obtener la estampa que refleja 

el conocimiento y com
prensión del u ni verso 
que le pertenece. 

Luego de resaltar la 
colaboración que ha te
nido la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas con el 
Museo Nacional de la Es
tampa, José de Santiago 
anunció la donación de 
las obras que conforman 
lnfidencias a dicho mu
seo, "por ser un excelen
tecentrodedif~~;sión,con

servación y análisis de la 
gráfica". 

Este museo, agregó 
José de Santiago, es una 

institución ejemplar que ha ido configu
rando una colección, quizá la única, de 
gráfica en el país. -~'Considero que el 
grabado, a pesar de ser un género poco 
comprendido y valorado, tiene la misma 
importancia y valor que la escultura, la 
arquitectura o la pintura, pese a su hu
milde factura artesanal, que lo hace un 
arte eminentemente popular". 

Por último, José de Santiago Silva 
agradeció la colaboración de los maes
tros Daniel Manzano, Pedro Ascencio, 
Eduardo Chávez y Rafael Segura, quie
nes hicieron posible la exposición 
Jnfidencias, así de Gustavo Montoya, un 
gran artista plástico de nuestro país. O 

Matilde López Beltrán 

uNAMm 



Mosaico cultural visto a través de una lente 

Fotografías de Hanz Gutmann, pertenecientes a 
un archivo de Estéticas, se exhiben en el MAM 

Del ciclo Fotoseptiembre, La fisonomía y el gesto. Retratos de artistas mexicanos es una muestra donde el 
fotógrafo alemán naturalizado mexicano presenta imágenes captadas durante dos décadas 

O rozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo, y 
otros gloriosos artistas de la paleta y 

el pincel, se hacen presentes en novedosos 
contextos de su vida profesional median
te la lente de Juan Guzmán (Hans 
Gutmann), cuyo acervo fotográfico, per-

teneciente al Archivo Manuel Toussaint, 
del Instituto de Investigaciones Estéticas 
(IIE), se exhibe parcialmente en la sala 
Xavier Villaurrutia del Museo de Arte 
Moderno (MAM) dentro del ciclo 
F otoseptiembre. 

Las imágenes captadas comprenden 
dos décadas, 1940-1960, representadas 
en fotografías de gran calidad formal y 
expresiva por el fotógrafo alemán natura
lizado mexicano en 1941, cuando llega a 
nuestro país en calidad de refugiado tras 
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haber participado en la Guerra Civil Es
pañola. 

Es así que Hans Gutmann -quien na
ció en la ciudad de Colonia y se formó en 
la Alemanía de la República de Weimar, 
cuando la fotografía experimentó la in
fluencia de la Bauhaus, de los movimien
tos de vanguardia y del surgimiento del 
fotoperiodismo moderno, aunque tam
bién del nazismo- evoca y' recrea expre
siones, actitudes y ambientes poco comu
nes de Frida Khalo, del Doctor Atl o de 
Juan O'Gorman, que nos permiten 
contextualizar de manera dinámica y fres
ca las dos décadas antes mencionadas. 

Durante sus 42 años de estancia en 
nuestro país, hasta su muerte en 1982, 

Hans Gutmann trabajó para publicacio
nes como Tiempo, Novedades, Mexican 
American Review y Time-Lije, al tiempo 
que asumió un interés constante por nues
tra realidad nacional, captando con su 
cámara todo un mosaico geográfico, cul
tural y político que hoy resulta interesante 
por su calidad expresiva y formal, así 
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como por su importancia docume· 1tal. 
El Archivo Fotográfico del IIE tdqui

rió desde 1991 y 1992 material fot o ,gráfi
co de Juan Guzmán relacionado con el 
arte mexicano, así como con e 'ras y 
personajes relevantes de los años e e uaren
ta y sesenta. Los retratos present ,dos en 
esta exposición, coordinada por Moisés 
Argüello, y bajo la curaduría de 1: 1t s licen
ciadas Cecilia Gutiérrez y ~ aricela 
González Cruz, son un ejempl , ' y nos 
permiten recrear o evocar gesto s ., actitu
des o ambientes. 

La inauguración de la expo! ¡' tción es
tuvo a cargo del maestro Jorg1 ~ Alberto 
Manrique, ex director del IIE, d . :l MAM, 
y miembro de la Academia de 1 as Artes, 

quien acudió en representa< ión de la doc
tora Rita Eder, directora del . f IIE. También 
asistieron la doctora Teres l del Conde y 
el arquitecto Agustín Artea 1 ~a. directora y 
subdirector del MAM, res >ectivamente. 

o 

En el Carlos Lazo 
se presentan.19 
grupos de teatro 
estudiantil 
del bachillerato 
Del19 de septiembre y hasta el 
3 <:fe octubre se efectuará la se
gunda edición del festival me· 
tropolitano de esta disciplina 

D esde el19 de septiembre y hasta 
el 3 de octubre próximo, en el 

Teatro Carlos Lazo de la Facultad de 
Arquitectura, 19 grupos de teatro es· 

. tudiantil de bachillerato presentan su 
trabajo escénico, fruto de un proceso 
creativo realizado en diversos centros 
de estudio, los que buscan la forma
ción integral de sus alumnos. 

De esta formal a Escuela NacionsJ 
Preparatoria (ENP), el Colegio 'd.e 
Ciencias y Humanidades (CCH), la 
Dirección General de Incorporac1t~1n y 
Revalidación de Estudios (DGr.R'E) y 
el Colegio de Bachilleres (CB,) rJrga
nizan el II Festival Metropol.itaillo de 
Teatro de Bachillerato. 

Durante estas dos semar1as de tra
bajo se representan las siguientes 
obras: La fundación, deAmornio Buero 
Vallejo; Tonantzin, de Ag'Jf>tín Mora-

· les; Y el ganador es ... ,, de Nacho 
Méndez; El médico a l,a fuerza, de 
Moliere; Un terrible expwimento, de 
Achille CamJ?anile; El! árbol, de Ele
na Garro; La piña y la manzana, de 



> 
O~car Liera; De Cocula es el mariachi, 
basada en Los tfteres de cachiporra, de 
Federico García Lorca. 

Asimismo, en escena estará Historia 
de un caballo, de León Tolstoi; Las pare
des oyen, de Juan Ruiz de Alarcón; Las 
troyanas, de Eurípides; El alma buena de 
Sechuan, de Bertold Brecht; El revés, de 
Edna Ochoa; Raptó/a; violó/a y mató/a, 
de Alejandro Licona; Culpables, de Martín 
Sherman; Este es el juego, de Norma 
Román Calvo; La tragediá de Romeo y 
Julieta, de William Shakespeare, y Los 
ladrones, basado en Alf Baba y los cua
renta ladrones. 

Durante la inauguración el maestro 
Hugo Arturo Galarza, miembro del comi
té organizador del festival, destacó que 
las principales instituciones de educación 
media superior en el área metropolitana 
se reúnen en este acto con el fin de brindar 
a sus grupos estudiantiles de expresión 
eatral un acercaríliento e intercambio de 

experiencias, y así enriquecer el desarro-
llo de esta disciplina artística en sus res

p,-x:tivos planteles. 
El festival, indicó, consta de dos eta

pas·. En la primera -del 19 de septiembre 
al 3 lie octubre-, el jurado calificará los 
monta}es, observando el análisis .y com
prensl1ón del texto, la actuación, la direc
ción e~~cénica, la proqucción y la repre
sentacicJÍI.l. Posteriormente, nombrarán .a 
los cuatr1 1 primeros lugares y se procederá 
a la entt ega de reconocimientos a los 
grupos p dcipantes. 

En la s1~.~unda etapa -del 25 al 2~ de 
octubre-, 1 s cuatro grupos finalistas da
rán una fundón y se les entregará una 
placa conme norativa a cada uno, al igual 
que a la ins itución participante. Estas 
presentacione&~ se harán en el Teatro de la 
Ciudadela. 

A su vez, ~.1 doctor Luis Ignacio 
Sol6rzano, direc 'o•r general de la DGIRE 
y encargado de in augurar el festival, ma
nifestó que está se1 guro de que al propiciar 
este tipo de actividades y abrir foros 
adecuados para b1 canalización de las 
inquietudes 'artístic \\S de los jóvenes, "es
tamos equilibrando su educación, hacién
dola más humanista y productiva". 

li 
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promoción ·1 994-11 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
(hasta el 1 4 de octubre) 

INFORMES Y AUDICIONES: 
.Jardín de Niños C.U. 

(estacionamiento de la alberca) 

lunes y miércoles a las 19 horas 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
COORDINA.CION DE HUMANIDADES 
Dirección General de Fomento Editorial 

En el marco dciJcr. encuentro editorial 
"Libros para Todos" UNAM-FCE, tt: im·itan al curso: 

o 

HISTORIA DEL LIBRO Y LA EDICION 

OB JETIVO: 

TEI 1ARlO: 

EXPO~ SITOR:· 

1 

DURAi CION: 

COST( 1: 

/ 

SEDE: 

Dar a conocer la trayectoria del libro y de la edición desde sus 
inicios hasta nuestros días y de esta manera comprender mejor 
su importancia para la cullura. 

Antes de la imprenta 
a) Egipto, Mesopoiamia y Fenicia 
h) Griegos, Etmscos y Romanos 
e) China'y Japón 
d) La Alta Edad Media 
e) El ~rte de lo rojo y lo negro 

11 Durante la imprenta 
a) El linde la Edad Media 
b) De la Xilografia a los tipos móviles 
e)' Gutcmherg · 
ti) La im(?renta en Europa 
e) La imprenta en Mo.!xico 

111 Después de la imprenta 
· a) Editoriales europeas en los siglos XVD, XVill y XIX 

h) Los editores mexicanos en los siglo~; XVU, XVill y XIX 
e) De la imprenta litogrútica al linotipo 
d) Las editoriales mexicanas en el siglo XX 

Mtro. Luis G. Coda, asesor técnico en computación de la Cúmara 
Nacional de !<\Industria Editorial, directordeEdicionesCALIOPE, 
cuenta con 14 años de experi<mcia en la producción editorial. 

5 horas del 3 al 7 de octubre de 17 a 18 horas. 

N$ 100.00, becas del 100% a responsables editoriales de la 
IJNAM, 50% de descuento a la comtmidad universitaria. 

Cobertizo de Humanid<Jdes: Facultades de Filosofia y Letras, 
Derecho y Economía 

l' INFORMES E INSCRIPCIONES: 207 93 90 Y 207 98 71 

~=-'·¡~==========::/' 
1
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Además -dijo- "gracias a una ocupa
ción creativa, los jóvenes pueden 
proyectarse a sus homólogos como mejo
res personas"; de ahí la importancia de 
apoyar sin reservas este festival. 

A la ceremonia inaugural asistieron el 
maestro Apolonio García Sánchez, en 
representación del licenciado José Luis 
Balmaseda Becerra, director general de 
la ENP; el maestro Zoilo Ramírez 
Maldonado, quien asistió en nombre del 
licenciado David Pantoja Morán, coordi
nador del CCH; el profesor Ricardo 
Camacho Segura, en representación del 
licenciado Ramón Díaz de León Espino, 
director general del Colegio de Bachille
res; así como el maestro y director Igna
cio Sotelo Gil y el dramaturgo Adam 
Guevara. LJ 

Pfa Herrera Vázquez 

Inauguración el14 de septiembre e11la Luis Nishizawa 

EnAstillaje, la imaginería de grabar de los 
artistas del Taller José Guadalupe Posada 
Para el maestro Pedro Ascencio la exhibición es la representación de imágenes 
traducidas en un metafórico señalamiento de habitar, tocar y memorizar 

H istórica y etimológicamente, grabar significa hacer una i~cisión. El grabado es 
una imagen realizada sobre una matriz con la cual se crea nna serie de 

impresiones; bajo esta característica el Taller José Guadalupe Posada, de la Escuela 
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Nacional de Artes Plásticas (ENAP), Xochimilco, expone Astíllaje, muestra 
xilográfica que descubre "la imaginería de grabar y estampar como parte de 
un conocimiento de ser". 

Astíllaje, exposición inaugurada el pasado 14 de septiembre en la galería Luis 
Nisbizawa de la ENAP, constituye para el maestro Pedro Ascencio, asesor del taller, 
"la imagen traducida en su metafórico señalamiento de lectura, de investigación, de 
habitar, tocar y memorizar". 

Según lo escribiera Lui~ Cardoza y 
Aragón, el grabado se presta, como fun
ción natural, a ser ilüstracinn o meollo en ""'"5v ........ . 
sí mismo por la fuerza de su exPf6*9n, por 
su elocuencia, hasta transformar el texto 
en comentario del grabado, o set"Virse tex
to y grabado en relación lU'Dlónica y eficaz. 

Siguiendo esta premisa, el maestro 
Ascencio señala que los impresos expues
tos en esta muestra colectiva ~ lectura, 
en su contenido, a la versátil impronta de 
{ru¡ corrientes plásticas de la gráfica en 
México. 

El origen del grabado se puede encon
trar en la antigua tendencia a dejar huella; 
la evolución de las técnicas y la madurez 
de las intenciones c~eativas y estéticas 
patentes en las xilografías de artistas, como 
los creadores de la muestra Astil/aje, 
colocan al grabado en el nivel de las 
llamadas artes mayores. 

La creatividad de este lenguaje plásti
co,plasrnadoencadaunadelasxilografías 
que conforman la exhibición, reafirma 

' una tradición del blanco y negro en los 
impresos. 

Para el asesor del Taller José Guadal u pe 
Posada, Astil/aje constituye la esencia del 
soporte y es elemento primordial de las 
fibras de ese taller; las obras expuestas 
"avalan el brote y la corriente de ciertos 
tiempos que generari una disciplina en el 

oficio de la estampa". 
Como resultado de la disci

plina y del dominio de esa téc
nica, el taller ha conformado 
esta exposición que reúne los 
trabajos de Noé Calzonzin, 
AlexandraDeeker, AdrianaAo
res, Laurence Godonpirof, Mi
guel Angel Ledezma, Eduardo 
Maguey, Melanie Miranda, Pi
lar Molina, Martha Morales, 
Sandra Rocha, Berenice Sán
chez, Erika Servín, Paola Uribe, 
Marcela Vargas, Pascal Vigne 
y Shino Watabe. 

Astil/aje estará abierta al 
público en la Sala Luis 
Nishizawa de la ENAP Xochi
milco hasta el próximo 4 de 
octubre. O 

Guadalupe Lugo 
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osé Revueltas el hombre, el políti
co, el militante marxista, el escritor, 

pero ante todo el universitario y mexi
cano conrtfYOmetido con la transfor
mación de su país, es el perfil que nos 
presenta la película Dfas terrenales. 
Testimonio de Jost Revueltas, del reali
zador Julio Pliego. . 

La sala que lleva el nom
bre de este destacado mexi
cano, en el Centro Cultural 
Universitario, fue testigo del 
estreno de· la cinta que, en 
opinión de su autor, es "una 
rememoración muy perso
nal, que vino del mundo ge-
eral, ampÍio y profundo, de 
a obra de José Revueltas". 

A lo largo de Dfas terre
nales las nuevas generacio
nes pueden tener acceso a la 
vida y obra de uno de los más 
destacados escritores y pOlí
ticos mexicanos; conocer sus 
inquietudes y su pensamien
to político. 

El trabajo de algunos es
critores apenas es conocido 
en vida y en mucho menor 
proporción es valorado por 
la crítica; el de otros es apre
ciado antes de que su autor 
01uera. En este último caso 
está la creación de José Re
vueltas. 

Eli de Gortari recordaba 
en la velación de José Re
vueltas el importante papel 
que tuvo durante el movi-
miento estudiantil; asimismo rememoró 
sy estancia en la prisión, y aseguró ante su 
cadáver: "queremos refrendar de una vez 
y para siempre nuestro compromiso inter
níinable de continuar en la misma batalla 
en la que él se empeñó desde sus 14 años: 
compañero José Revueltas, venceremos". 

La Facultad d~· Filosofía y Letras 
fue testigo de sus enseftanzas, de sus 
aspiraciones y de su pensamiento 
político, así como de su apoyo a la 
Revolución cubana. 

Su vida estuvo llena de vicisitudes; 
desarrolló una intensa carrera política en 
el movimiento de izquierda en México: a· 
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En la UNAM se estrenó Días terrenales. 
Testimonio de Revueltas, de Julio Pliego 
Con esta pelí~ula las nuevas generaciones pueden tener acceso a la vida 
y obra de uno de los más destacados escritores y políticos mexicanos 

los 16 años ingresa al Partido Comunista 
Mexicano y vive una sentencia en las 
Islas Marías. Su pensamiento crítico le 
valió ser expulsado en 1943 y 1960 del 
Partido Comunista, y en 1963, de la Liga 
Leninista Espartaco, que él mismo fundó. 

En la cárcel de Lecumberri, la última 
prisión que viviera, José Revueltas estu
vo acompañado de profesores de esta 
Universidad y del Politécnico, estudian
tes y de muchos otros combatientes del 
movimiento de 1968. 

Su producción literaria fue muy prolí
fica y abarcó todos los géneros: cuento, 
novela, poesía, teatro, guión cinemato-

gráfico y ensayo. E( apando, 
Los muros de agua, Los erro
res, son algunas de sus 
exitosas obras. 

Una entrevista hecha en 
197 4, escenas de la película 

'El grito y su sepelio en el 
Panteón Francés, a&í como 
escenas de Lecumberri, 
cuando todavía fungía como 
cárcel, conforman los testi
monios de la vida y partici
pación política de José Re
vueltas a lo largo de su tra
yectoria. 

Otras entrevistas más con 
escritores e intelectuales 
complementan la cinta Dfas 
terrenales. Testimonio de 
Jost Revueltas. De ellas re
salta la afirmación de 
Martín Dozal: "revolucio
nario de tiempo completo, 
José Revueltas luchó siem
pre por la igualdad en la 
sociedad mexicana; en con
tacto directo con todas las 
cosas que aquejaban a nues
tro país; él las sufrió y las 
gozó de diversas e innume-
rables formas". 

¡Viva Revueltas! era el grito de uni
versitario; ¡VivaReweltas!eseltestimo
nio de admiración de toda una genera
ción. 

"Pepe, hoy tu mejor guión Tierra y 
libertad sucede en la realidad; lo protago
nizan miles de campesinos e indígenas 
del país. Al grito de ¡Zapata vive!, la 
lucha sigue. Pepe, la dialéctica de la vida 
invade lás calles y te hubiera dado enonne 
gusto presenciarlo, y después, claro, nos 
hubiéramos ido a beber unas copas ... , así · 
concluye Dfas terrenales." O 

Elvira Alvarez 



• BECAS 

República Federal de Alemania. 
Estudios de posgrado dirigidos a 
egresados de ciencias y tecnologfa, 
ciencias sociales, humanidades y arte. · 
Duraciól): un año, a partir de octubre de 
1995. Lugar: Instituciones académicas 
alemanas. Responsable: Gpbierno de la 
RFA. Idioma: alemán. La beca incluye 
asignación mensual entre 900 y 1500 
marcos alemanes, exención de inscrip
ción y colegiatura, apoyo económico 
adicional para gastos de instalación, se
guro médico y transporte aéreo. Requi
sitos: titulo profesional; constancia de 
aceptación o de haber establecido con
tacto con la institución alemana recepto
ra; certificado de conocimiento del 
idioma alemán; edad máxima 35 años 
(30 años para estudios musicales). Fe
cha límite: 3 de octubre de 1994 (3er. 
aviso). 

Estados Unidos. Programa de be
cas para investi~aciones avanza
das en histona del arte y 
disciplinas relacionadas dirigido a 
estudiantes de posgrado y profesionales 
en el campo de la museografía. Dura
ción: 4 meses, entre el 1 de junio de 
1995 y el 31 de mayo de 1996. Lugar: 
insmuciones de investigación avanzada 
en Estados Unidos, Canadá y México. 
Organismo responsable: Asociación de 
Institutos de Investigación en Historia del 
Arte (ARIAH). Idioma: el del país sede. _ 
La beca incluye asignación única de 15 
mil dólares. Requisitos: titulo profesio
nal; presentar un resumen de mil pala
bras máximo sobre el proyecto de 
investigación a realizar. Informes: 
UNAM/ DGIN Subdirección de Inter
cambio Internacional. Fecha límite: 3 de 
octubre de 1994 (3er. aviso). 

Japón. Curso sobre ingeniería en 
comunicación internacional de da
tos dirigido a egresados de ingenierfa 
electrónica y áreas afines, o técnicos 
con conocimientos equivalentes en la 
materia del curso. Duración: 1 O de enero 
al 10 de marzo de 1995. Lugar: Tokio. 
Organismo responsable: Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JI
CA). Idioma: inglés. La beca incluye ali
mentación y hospedaje, apoyo 
económico adicional, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: experien
cia mfnima de 3 años; conocimientos 
sobre soft & hardware; realizar activida
des relacionadas con la planeación o 
elaboración de políticas de ingeniería en 
comunicación internacional de datos; 
edad máxima 40 años. Fecha lrmite: 14 
de octubre de 1994 (2o. aviso). 

'"GACETA 
WWUNAM 

Japón. Curso sobre ingeniería en 
comunicación básica en la red di
gital de servicios integrados dirigido 
a egresados del campo de las ingenie
rfas y área~ afines. Duración: 1 O de ene
ro al 19 de febrero de 1995. Lugar: To
kio. Organismo responsable: Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA). Idioma: inglés. La beca incluye 
alimentación y hospedaje, apoyo econó
mico adicional, seguro médico y trans
porte aéreo. Requisitos: titulo profesio
nal o de técnico especializado en la 
materia del curso; tener conocimientos 
de ISDN y en comunicaciones digitales; 
experiencia mfnima de 3 años; edad má
xima '40 años. Fecha límite: 14 de octu
bre de 1994 (2o. aviso). 

Japón. Curso sobre acuacultura 
general dirigido a egresados del cam
po de las ciencias naturales y áreas afi
nes. Duración: 1 O de enero al 25 de 
junio de 1995. Lugar: Centro Internacio
nal de Entrenamiento de Pesquerías de 
Kanagawa. Organismo responsable: 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA). Idioma: inglés. La be
ca incluye alimentación y hospedaje, 
apoyo económico adicional, seguro mé
dico y transporte aéreo. Requisitos: ex
periencia mínima de 2 años; laborar en 
el área de acuacultura o realizar trabajos 
de investigación en la materia; edad má
xima 35 años. Fecha limite: 26 de sep
tiembre de 1994 (último aviso). 

Israel. Seminario internacional so
bre desarrollo directivo y gerencial 
de la mujer profesional en el agro 
dirigido a egresados relacionados con el 
tema del curso. Duración: 8 de marzo al 
4 de abril de 1995. Responsable: Go
bierno de Israel. Idioma: inglés. La beca 
incluye inscripción, alimentación y hos
pedaje, viajes internos relacionados con 
el curso y seguro médico. Requisitos: 
título profesional o experiencia equiva
lente en la materia; laborar en la UNAM o 
en alguna institución pública. Fecha lr
mite: 30 de septiembre de 1994. 

.CURSOS 

México. Curso internacional sobre 
reología y su aplicación al proce
samiento de alimentos dirigido a in
vestigadores del área de fisicoquímica 
de alimentos, estudiantes de posgrado 
de ciencia, ingeniería y biotecnología de 
alimentos, y técnicos de la industria. Du
ración: 7 al 11 de noviembre de 1994. 
Lugar: Universidad Autónoma de San 
Luis Potosf (UASLP). Instituciones res
ponsables: UNAM (Programa Universi
tario de Alimentos- PUAL) y UASLP. Du-

rante el evento se analizará el papel de 
la reología y su importancia en el proce
samiento de sistemas alimenticios, a tra
'Jés de .la revisión de conceptos funda
mentales y casos de estudio 
específicos. Informes: PUAL/ UNAM, 
Tel. 622-4155 y 622-4194 (2o. aviso). 

• REUNIONES 

India. Conferencia internacional 
"El hispanismo y los estudios ibe
roamericanos: tema sin fronteras" 
dirigido a hispanistas y estudiantes del 
área. Duración: 21 al 23 de febrero de 
1995. Lugar: Nueva Delhi. Organismo 
convocante: Centro de Estudios Hispá
nicos de la Universidad Jawaharlal Neh
ru. Idioma: inglés y español. El evento 
servirá como foro para la interacción d«; 
hispanistas de todo el mundo y permitirá 
conocer las más actuales tendencias en 
la enseñanza e investigación en este 
campo. Se podrá participar con comuni
caciones que no excedan de 20 minutos 
de exposición. Informes: UNAM/ DGIN 
Centro de Información. Fecha límite: 31 
de octubre de 1994. 

• CONCURSOS 

España. Premios "Cándida Medra
no de Merlo" y "Medrana-Merlo" di
rigidos a médicos, biólogos e investiga
dores en el campo de la salud. 
Organismo convocante: Fundación de 
Investigación Médica "Cándida Medrana 
de Merlo". Temas: i) Investigaciones so
bre patologfa y problemas afines o so
bre enfermedad inflamatoria intestinal; ii) 
Influencia de las variaciones fisiológicas 
en la determinación de la presión intrao
cular. Premios: i) 800 mil pesetas; ii) 350 
mil pesetas. Se premiarán aquellos tra
bajos que signifiquen una aportación im
portante para la prevención, tratamiento 
o curación de las enfermedades del hí
gado o gastrointestinales. Informes: 
UNAM/ DGIN Subdirección de Inter
cambio Internacional. Fecha límite: 15 
de octubre de 1995. 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio Aca
démico, Subdirección de Becas, Edifi· 
cio de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

~lUD~ Dirección General de U Y 
Intercambio Académico 
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" Q uiero seguir el ejemplo de algu-
nos jugadores que han dejado 

huella imborrable en el equipo, entre 
ellos Lui~"Qllffifa y Hugo Sánchez, y 
aprender de ambos sus habilidades para 
conseguir goles en la presente campaña 
de primera división." 

Bienvenidos los jugadores extranjeros, 
siempre y" cuando sean de "calidad" 

Así lo expuso Rafael Garcfa, al con
cluir el entrenamiento que realizaron los 
Pumas el lunes de la presente semana en 
el gimnasio de la Preparatoria Seis, como 
parte de su preparación para el duelo que 
sostendrá el próximo domingo contra los 
campeones Tecolotes de la Universidad 
AÚtónoma de Guadalajara, en el Estadio 
Olímpico de Ciudad Universitaria. 

El Puma Rafael García busca aprender de los ex felinos Luis Garcfa y 
Hugo Sánchez su habilidad para conseguir goles 

''U no siempre desea imitar las cuali
dades de otras personas y este anhelo es 
muy común en el futbol", explicó Rafael 
García, señalado por la prensa como uno 
de los jugadores más brillantes en el duelo 
que sostuvie.ron Pumas y León (3-3), el 
pasado 1 O del presente. 

"Queremos ser campeones esta tem
porada, añadió, pero no podemos prome-

ter nada En cambio sí asegurar que ofre
ceremos nuestro máximo esfuerzo en la 
cancha para transformarnos nuevamente 
en equipo altamente competitivo, como 
ha sido una de sus principales caracterís
ticas." 

Sostuvo que los Pumas representan a 
una institución de enorme prestigio y en 
el futbol casi siempre han alcanzado re
sultados positivos. 

Rafael García se refirió además a las 
actuaciones de los Pumas en la actual 
campaña, con una producción de un pun
to, a raíz de la igualada ante el León. 

"Creo que el desempeño del equipo ha 
sido de regular a bien en tres actuaciones, 
en las que nos ha faltado concentración en 

LOS PUMAS EN EL GRUPO m 

J.J. J.G. J.E. J.P. G.P. G.C. Pts. 

Guadalajara ... 3 1 1 1 7 6 3 
Puebla .......... 3 1 1 1 2 5 3 
Toluca ........... 3 1 o 2 3 2 2 
Tampico ........ 3 1 o 2 4 7 2 
PumasUNAM 3 o 1 2 3 5 1 

Resultado anterior: Atlas 1, Pumas O. 
Siguiente juego: Frente a la U AG el próximo domingo en el Estadio 
Olímpico de Ciudad Universitaria, a las 12 horas. 
Mejores anotadores: Rafael García (1), Eduardo Medina (1) y 
Antonio Sancho (1). 
Probable alineación: Bemal; López, Medina, Oteo y Carreón; 
Suárez, San~ho, García y Santillana; Campos y Olalde. 
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nuestras respectivas misiones, de ahí que 
no hayamos concretado algunas accio
nes." 

"Rafa" tampoco pasó por alto el pro
blema de los jugadores extranjeros en el 
balompié mexicano de primera división. 

"Si los refuerzos provenientes del 
exterior son de calidad, bienvenidos, sin 
que con esto se pretenda marginar a los 
jóvenes que vienen empujando fuerte 
desde las fuerzas básicas. Lo referente a . 
cuántos de ellos deben alinear en un en
cuentro, es responsabilidad y decisión de 
las autoridades y de la Federación Mexi
cana de Futbol." O 

Ricardo·Garcfa Estrada 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Dirección Gene
ral de Actividades Deportivas y Re
creativas y Radio UNAM. Todos los 
sábados de 9 a 1 O a.m. por las fre
cuencias 96.1 FM y 860 AM. ¡En 
vivo y con teléfonos abiertos a usted, 
que es eJ protagonista de este progra
ma radiofónico! Este sábado: /1/ 
FeriadelasaludenÚJ UNAM(entre
vista en el estudio); Problemática de 
Anuro Barrios; en nuestra sección 
médica: Sida y ejercicio (plática con 
el doctor Rodolfo Jirnénez Quintana); 
Siguiendo la huella a los pumas en.el 
futbol de primera división; lo más 
destacado del depone puma en la 
presente semana; lo más relevante 
de ÚJ Temporada 1994 de Liga Ma
yor de la ONEFA; Campeonato 
Mundial de Canotaje, y ... algo más. 



Temporada 1994 Liga Mayor de la ONEFA 

Resultados fecha 2: 

Conferencia Liga Mayor: Tigres 
UANL 7- ITESM-Lag O; Cherokees 6-
ITESM-Mty 26; Pieles Rojas IPN 25 -
Centinelas CGP 8; Aztecas UDLA 38 -
Aguilas Blancas IPN 27 y C6ndores 
UNAM 23 - Osos ENEP Acatlán 6. 

Conferencia Nacional: Huracanes 
ENEP Arag6n O -.Gatos Salvajes UAQ 3; 
Frailes UT O- Toros Salvajes UACH 10~ 
Panteras Negras UAM 32- Guerreros Az
tecas UNAM 7; Búfalos de Toluca 9 -
Aguilas Reales UNAM,7; Potros Salvajes 
UAEM 18- TribuNaranja8;LobosUAC 
21 -Zorros ITQ 20 e ITESM-Estado de 
México 39 - Burros Pardos ITS 27. 

Partidos fecha 3: 
Conferencia Liga Mayor: Sábado 

24: Cherokees vs Pieles Rojas (11 horas 
en Culhuacán); Osos vs Aztecas (11 horas 
Estadio Perros Negros de Naucalpan); 
Centinelas vs Tigres (12 horas en el Joa
quín Amaro); C6ndores vs Borregos Mty 
(16 horas Estadio Olímpico de CU). Do
mingo 25: Aguilas Blancas vs Borregos 
Lag (13 horas en el Joaquín Amaro). 

Conferencia Nacional: Viernes 23: 
Hwacanes vs Borregos-Estado de Méxi
co ( 19 horas en el Tapatfo Méndez de 
CU). Sábado 24: Frailes vs Tribu Naranja 
(11 horas en Lomas Verdes); Toros Sal
vajes vs Panteras Negras (12 horas en 
Chapingo ); Búfalos vs Guerreros Aztecas 
(13 horas en Toluca); Gatos Salvajes vs 
Aguilas Reales (13 horas en Querétaro); 
Zorros vs Potros Salvajes (13 horas en 
Querétaro) y Lobos vs Burros Pardos (15 
horas en Saltillo). 

UNIVERSIDAD N:o\CIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

maAc;¡.;r•A 

WUNAM 

INSTITUTO DE QUIMICA 

Tiene el honor de invitarlo a la premiación, 
exposición y entrega de reconocimientos 
de los mejores trabajos del concurso de 

diseí'lo de logotipo. 

Misma que tendrá lu~ar en la Biblioteca del Instituto, 
el próximo 22 de sepuembre de 1994 a las 11:00 horas. 

Atentamente: 
Dr. Francisco Lara Ochoa 

Ciudad Urúveaitaria, Circuito Exterior 

Bienvenida Deportiva 

La Facultad de Estudios Superio
res Cuautitlán invita a los alumnos 
de primer ingreso para que partici
pen y asistan a estas actividades que 
se llevarán a cabo en los campos 1 y 
IV, durante septiembre, octubre, no
viembre y diciembre del presente año. 

Inicialmente se tienen progra
mados, en el presente mes, torneos 
relámpago, en las especialidades de 
basquetbol, beisbol, futbol y volibol, 
además de que se realizarán exhibi
ciones en: aeróbicos (24 de septiem
bre en el Campo IV), tae kwon do 
(28 de septiembre en el Campo IV) 
y servicio de ludoteca (28 de sep
tiembre en el Campo 1). 

Para concluir se realizarán los 
torneos navideños en las especiali
dades de basquetbol, beisbol, futbol, 
levantamiento de pesas, volibol, y 
la tradicional carrera atlética del 15 
de diciembre. 

Informes en el Departamento de 
Deportes de la FES-C con el profe
sor José Angel Contreras. 

La Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón invita a los 
alumnos del plantel a participar en 
los eventos deportivos de bienveni
da al ciclo escolar 94-2. 

Del 27 de septiembre al 18 de 
noviembre, torneo de volibol, a par
tirde las 13 horas; del30 de septiem
bre al 7 de octubre, torneo de 
basquetbol, a las 12 horas, en el 
Gimnasio de Parquet; torneo de 
futbol el4 de octubre, a las 14 y 17 
horas, en el campo princip.al de 
futbol; atletismo, el 6 de octubre·a 
las 12:30 horas en la Pista Atlética; 
lucha olímpica y tae kwon. do el 14 
de octubre, a las 12 horas, en el 
Gimnasio de Parquet; y levanta
miento de pesas, el 9 de noviembre 
a las 13 horas en el Auditorio A-1. 

Informes en el Departamento de 
Deportes de la ENEP Arag6n, con el 
ingeniero Salvador Martínez Torres. 

22 de septiembre de 1994 



Se corona UNAM Azul en el Nacional 
Estudiantil de Lucha Olímpica 

1 representativo UNAM Azul (CU) se 
adjudicó el Campeonato Nacional de 

Olímpica, Nivel Superior, en la 
modalidad de estilo libre, obteniendo de 
este resultado tres medallas de oro, dos de 
plata y tres de bronce, relegando en la 
segunda posición al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y en el tercero a la Univer
sidad Autónoma de Nuevo León; en la 
modalidad grecorromana el IPN se llevó el · 
sitio de honor al acumular 15 puntos, 

A uido de UNAM Azul con 13 y de la 
~iversidad Autónoma de Sinaloa con 

nueve. 
Lo anterior fue la conclusión del even

to que organizó la UNAM, con el aval de 
la Comisión Nacional del Deporte y del 
Consejo Nacional del Deporte Estudian
til, en el Frontón Cerrado de CU, que 
reunió a 130 competidores · de diversas 
universidades e instituciones de educa-

. n superior del país. 

Resultados en libre y grecorromano 

Las medallas de oro obtenidas por el 
representativo UNAM Azul fueron por 
conducto de Ulises Lazarini, Alejandro 
Sobrevilla y Alvaro Herrera en las cate-, 

gorías de 62, 68 y 1 00 kgs; las medallas de 
plata las obtuvieron Juan Carlos Delgado 
y Roberto Hemández, en 74 y 130 kgs; y 
las de bronce Fernando López Sánchez, 
Edilberto Cortina y Francisco Javier 
Jiménez en 57, 82 y 90 kgs. 

En este mismo estilo, Francisco Ruiz, 
de UNAM Oro, se coronó en la categoría 
de 57 kgs, y Javier Guzmán, de UNAM 
Blanco, logró el subcampeonato en Jos 
82 kgs. 

En estilo grecorromano, UNAM Azul 
obtuvo el subcampeonato con base en las 
tres medallas de oro y dos de bronce que 
lograron sus integrantes, siendo en el pri
mer caso por conducto de David René 
Medina, Raymundo Medina Becerril y 
Francisco 'Morales Díaz en 82, 90 y 100 
kgs, mieqtras que las de bronce las obtu
vieron Shariar Dasi Barnés e Israel 
Hemández en 57 y 68 kgs, respectivamente. 

Por parte de UNAM Blanco, sus inte
grantes lograron una medalla de oro y dos 
de plata por medio de Gustavo González 
Campos (130 kgs), así como por Jorge 
Joaquín González (68 kgs) y Carlos Al
bertoFuentes(100kgs). O 

Josafat Ramfrez 

UNAM Azul.- Impuso sus condiciones al conquistar el título en estilo libre y el subcampeonato en 
grecorromana. 

22 de septiembre de 1994 

Dr. José Sarukhón
Rector 

Dr. Francisco Barnés de Castro 
Secretorio General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretorio Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretorio de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretorio de Asuntos Estudiantiles 

Lic. Fernando Serrano Migallón 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

GACETAI~. I 
UNAM~Il 

Mtro. Henrique Gonzólez Casanova 
Director Fundador 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y 
jueves publicada por la Dirección 
General de Información. Oficina: 
Primer piso del edificio ubicado en 
el costado norte de la Torre 11 de 
Humanidades. Teléfonos: 623-04-Q 1 , 
623-04-20; Fax: 623-04-02. Extensio
nes: 30401. 30402 y 30420. 

Año XXXIX Novena Epoca 
Número 2,863 

GACETA m 
UNAMW 



SI 

+LANIX 386SX/40 
-2Mb RAM exp. 16Mb 
- Orive de 3.5" HD 
- Disco Duro de 210 Mb 
- Monitor Color VGA de 14" 
- 128 kb en memoria cache 
- MS DOS6.2 
- Windows. 
- Mouse 
-Fundas 
- Pantalla Antirreflejante 
de cristal GRATIS 

+LANIX 486SX/25 
- Escalable a PENTIUM. 
- 4 Mb RAM exp. 64 Mb 
- Orive de 3.5" HD 
- Disco Duro de 1 70 Mb 
- Monitor Color VGA de 14" 
- 128 kb en memoria cache 
- MS DOS 6.2 
- Windows. 
- Mouse. 
-Fundas. 
- Pantalla Antirreflejante 
de cristal GRATIS 

+LANIX 486DX2/50 +LANIX 486DX2/66 
- Escalable a PENTIUM. - Escalable a PENTIUM. 
- 4 Mb RAM exp. 64 Mb 
- Orive de 3.5" HD 
-Disco Duro de 21OMb 
- Monitor Color SVGA de 14" 
- 128 kb en memoria cache 

- 4 Mb RAM exp. 64 Mb 

1 
- Orive de 3.5" HD 
- Disco Duro de 426 Mb 
- Monitor Color SVGA de 14" 1 

- 128 kb en memoria cache 
- MS DOS 6.2 - MS DOS6.2 
- Windows. - Windows. 
- Mouse. - Mouse. 
-Fundas. -Fundas. 
- Pantalla Antirreflejante - Pantalla Antirreflejante 
de cristal GRATIS de cristal GRATIS 

COMPROBADO LA CO,MPUTADORA CON EL MENOR INDICE DE FALLAS EN EL MERCADO Y CON 3 AÑOS DE GARANTIA 

STAR NX-1 001 
DESKJET 520 
DESKJET 560C 
LASERJET 4L 
LASER JET 4P 
LASER JET 4PLUS 

N$ 553.00 
N$ 1,135.00 
N$ 2,320.00 
N$ 2,675.00 
N$ 3,980.00 
N$ 5,990.00 

OBSEQUIO' 
En la compra d~ cualquier servipaquete LANIX llevese 

sin costo un OFFICE DE BORLAND que incluye: 

WORDPERFECT Procesador de Palabras 

QUATIRO PRO Hoja de cólculo 

PARADOX Base de datos 

PRECARGADOS EN DISCO DURO (EXCEPTO MOD. 386) 

CON GUSTO LO ATENDEREMOS EN LOS TELEFONOS: 
519-9121 519-9246 519-0132 530-0480 530-2160 530-2438 519-6575 519-8802 530-2498 530-3188 

O BIEN, VISITENOS EN DR. JIMENEZ 292 COL. DOCTORES A UNOS PASOS DEL i) CENTRO MEDICO 

NINGUNO DE LOS PRECIOS INCLUYE IVA e PAGO DE CONTADO EN LOS PRECIOS ANUNCIADOS • VIGENCIA DEL 22 AL 29 SEPTIEMBRE 94 

CONTAMOS CON PLANES DE CREDITO e 6 , 12 , 18 Y 24 MESES e MINIMO N$ 5,000 A APROBACION 
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