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· · ~ ciencia en tercera dimensiOn 
en Ia nueva sala de Universum 

El Centlb Acer, espacio 

de divulgaciOn 

cientffica, esta integrado 

por 10 equipamientos 

con pmgramas 

educativos y culturales 

A partir del 7 de marzo, el Mu
seo de las Ciencias cuenta 

con un centro de computaci6n don
de los visitantes pueden experimen
tar con Ia tecnologfa mas avanzada 
que hay en Ia materia para conocer 
aspectos del origen de Ia vida, del 
cuerpo humano y de Ia extinci6n de 
los dinosaurios. La estructura tiene 
Ia forma de un huevo recien eclo
sionado del dinosaurio Mayasaurus, 
mejor conocido como Pico de pato. 
Este concepto naci6 de una exposi
ci6n montada en el Bosque de 
Chapultepec c:J 3 

Con 6ptica renovadora, Manuel 
Gutierrez Najera super6 al 
discurso crftico tradicional 
En su obra literaria 

y periodfstica 

construy6 una 

epistemologia cultural 

de la modemidad 

lnforme de labores 

En 94 aument6 el numero 
de posgraduados en 
Aragon: Claudio Merrifield 
c:J 4 

E I arte del mundo moderno in
vocado por el Duque Job es 

de ruptura; frente a Ia perdida de 
tradiciones y creencias, propane Ia 
innovaci6n y Ia orientaci6n hacia 
un futuro de mutabilidades e in
quietudes constantes, afirm6 Ivan 
A. Schulman durante el coloquio 
internacional Manuel Gutierrez 
Najera y Ia cultura de su tiempo. 

c:J 22 

Entrevista 

Humberto Munoz: lasciencias 
sociales y las humanidades 
orientan Ia evoluci6n 
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Plenaria del28 de febrero 

Documentos aprobados 
par el Consejo Academico 
del Bachillerato 
LIM· 
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El MUCA exhibe 
paisaje mexicano 

Para festejar su 35 

aniversario, el museo 

reune obras de 84 

~ artistas plasticos 
(j 

M 
~ El saguharo, desierto de 
~ Catavii\a, Baja California Sur, 
~ Jaime G6mez de Payan, 1994. c:J 20 

Nuevo libro 

Edita Ia Direcci6n General 
de Publicaciones una 
versiOn facsimilar de El zarco 
c:J 26 
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El Centro Acer es una nueva sala del 
· Museo de las Ciencias Universum 

Este espacio permite al visitante interactuar con equipo 
de c6mputo y aproximarse a temas cientificos a traves de 
imagenes en tercera dimension 

RAuL CoRREA L6Pez 

Museo de las Ciencias 
Universum cuenta con un nuevo cen
tro interactivo de computaci6n, de
nominado Centro Acer. Integrado 
por lOequipamientos,estelugarper
mite aJ visitante conocer en tercera 
dimensi6n algunos aspectos sobre 
diferentes temas como el origen de 
lavida, laextinci6n delosdinosaurios 
y el cuerpo humano. 

Funcionarios de 
tacompania 
Axler dijeron at 
rector que 
dicho centro 
apoyarala 
labor educativa 
y recreativa que 
se realiza en 
Universum. 

BANCO DE DATOS 

Entre microchips y 
macrocriaturas 
prehist.oricas 

El concepto de Ia estructum 

que albuga el Centro Acer 

naci6 durantt Ia exposici6n 

Dinosauria, montada en el 

Bosque de Chapultepec 

durante las obras de 

l 
I 

La estructura de este espacio de 
divulgaci6n cientffica tiene Ia for
ma de un huevo reci6n eclosionado 
del dinosaurio Mayasaurus, mejor 
conocic,lo como Pico de pato. Su 
interior estci ambientado con rocas y 
vegetaci6n artificiales que semejan 
una gruta. 

~~---......--~ 

Ubicado al exterior de 
Universum, el Centro Acer se inte
gra a las 12 salas de exposici6n ya 
existentes en el rnismo, con el fin de 
que, tanto estudiantes como publico 
en general, experimenteD Jo ultimo 
en tecnologfa en equipos de c6mpu
to, as! como en el desarrollo de pro
gramas de carcicter educativo, cultu
ral y de entretenimiento. 

Durante su inauguraci6n, el 7 de 
marzo, en presencia del rector Jos6 
SarukMn y del presidente de Acer 
internacional, el doctor Jorge Flo
res V aides, director del Museo de 
las Ciencias Universum, expres6 su 
satisfacci6n por Ia apertura del nue
vo centro porque "en el museo siem
pre pensamos en mostrar algo mcis 
de lo que es Ia ciencia en relaci6n 
con Ia naturaleza, con Ia ciudad y 
con Ia vida en general del hombre". 

En ese sentido, explic6 que esta 
inauguraci6n corresponde a una se
gunda etapa de un proceso que pre
tende ocupar los espacios exteriores 
de Universum;"la primera fase se 
realiz6 hace aproximadamente un 
aiio cuando se estableci6 Ia Senda 

Ecol6gica, en donde los visitantes 
del museo pueden averiguar c6mo 
es el pedregal y que tipo de especies 
vegetales y animales habitan en 61". 

Sobre Ia idea que dio origen al 
Centro Acer, el doctor Jorge Flores 
aiiadi6 que se pens6 ofrecer a los 
visitantes un espacio interactivo con 
equipo de c6mputo, apoyado por 
programas muy variados dirigidos 
para niiios, j6venes y publico en 
general. 

Por su parte el flsico Armando 
Jinich, vicepresidentecorporativode 
Acer, destac6 el privilegio de poder 
colaborar, mediante Ia instalaci6n de 
dicho centro, "a Ia excelente labor 
educativa y recreativa que realiza 
con gran 6xito el Museo de las Cien
cias ". 

Dijo que tiene personal especia
lizado para orientar al visitante en el 
manejo de Ia computadora y de las 
aplicaciones que en ella pueden eje
cutarse, as( como fomentar Ia educa
ci6n sobre el manejo de esta herra
mienta. 

"El espacio esta diseiiado para 
que niiios y adultos puedan familia
rizarse, con Ia ayuda del personal, en 

el uso de Ia computadora a traves de 
programas que puedan ofrecerles 
conocirnientos y diversi6n", seiial6 
el fisico Jinich. 

Inforrn6 que el Centro Acer orga
nizarci talleres para los estudiantes 
que visiten el museo, asf como cur
sos para todos aquellos que esten 
interesadosenutilizarlacomputadora 
como un instrumento uti! para sus 
actividades cotidianas. 

En presencia del presidente de 
Acer Computec Latino Am6rica, 
Juan Manuel Rojas, Armando Jinich 
anunci6 que pr6ximamente sedona
nin cinco equipos adicionales para 
serutilizadosenel taller de Rob6tica, 
en donde los niiios podrcin diseiiar 
en Ia computadora varios juguetes y 
equipos meclnicos que posterior
mente podrfan construir. 

Finalmente, coment6 que este 
proyecto estci patrocinado por 
Computec de M6xico, representan
te exclusivo de las computadoras 
Acer en el pais; Ingram Dicom como 
distribuidor mayorista y HF Divi
si6n Inforrncitica como distribuidor 
responsable de Ia operaci6n del Cen
tro Acer.• 
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remotklacion tkl zoo/Ogico. 

AI jinalizar esta muestra, a 

propuesta de miembros y 

funcionarios del Museo de 

las Ciencias Universum, Ia 

representacion del huevo de 

Mayasaurus fue 

restatado, se secciono y fue 

trasladado, pieza por pieza, a 

su nueva ubicacion. 

En su localizacion original, 

este espacio fue probado con 

exito, al atender a miles de 

visitantes. principalmente 

nil1os, orientandolos en el 

uso de las computadoras y 

programns novedosos. En el 

se impartieron cursos y se 

mostraron los ullimos 

avances de los programas de 

multimedia. 

En el espacio Acer hay una 

mezcla original de lo 

prehisto:fco y lo modemo: es 

decir, conjuga un ambiente 

relacionado con las 

macrocriaturas prehist6ricas 

y las bnndades de los 

microchips. 

9 de marzo de 1995. c:J 3 



BANCO DE DATOS 

A casi 20 aiios de su 
fundaci6n, en Ia ENEP 
Aragon estudian casi 14 
mil alumnos 

Conw parte del pro granuJ 

de descentralizac;ion de 

Ciudad Univers!taria, 

iniciado en 1974, el23 de 

septiembre de 1975 se cre6 

Ia Escue Ia Nacional de 

£studios Profesionales 

(ENEP) Aragon, enclavada 

en el municipio de 
Nezahualcc)yotl, Estado de 

Mexico, e inaugurada 

oficialmente el 19 de enero 

de 1976 por el entonces 

rector Guillermo Sober6n 

Acevedo. 

Actualmente, el plantel 

cuenta con 35 mil hecllireas 

de terre no, distribuidas en 
37 mil metros destinados a 

edificios academicos y 
administrativos, 90 mil de 

areas verdes y 35 mil de 

estacionamientos. 

En sus casi 20 aiios de vida, 
Ia conduccic)n de Ia 

ENEP-Arag6n ha estado a 

cargo de Pablo Ortiz 

Macedo (1976-1978), 

Sergio Rosas Romero 

(1978-1986), Sergio 
Guerrero Berdejo 

( 1986-1990 ), y des de 1990 

esta dirigida por Claudio 

Merrifield Castro. 

Actualmente se imparten 12 
carreras: arquitectura, 

comunicacion y periodismo, 

derecho, diseiio industrial, 

economia, pedagogia, 

planificacion para el 

desarrollo agropecuario, 

relaciones intemacionales, 

sociolog(a y las ingenierias 

civil, en computacion y 
mecanica elictrica; Ires 
posgrados: economfa 

financiera, ensdlanza 
superior y derecho penal, 
asi como Ia especializacion 
enpuentes. 

4 0 9 de marzo de 1995. 

E·n 1994 aumentaron en 25 por ciento 
los posgraduados de Ia ENEP Aragon 

Ante el rector Jose Sarukluin, el maestro Claudio 
Merrifield Castro rindi6 el primer informe de labores de 
su segundo periodo como director de esa escuela 

E GusTAVO AYALA Vlr:"fRA 

n 1994 elmimerodetitulados 
en el area de posgrado de Ia Escue! a 
N acional de Estud.ios Profesionales 
(ENEP) Arag6n aument6 25 por 
ciento en relaci6n con el afio ante
rior; de esta manera se cumpli6 Ia 
tarea de fortalecer e impulsar esos 
estud.ios, asegur6 el director de Ia 
escuela, maestro Claudio Merrifield 
Castro, a! reJidir el primer informe 
de labores de su segundo periodo. 
Agreg6, ademas, que durante ese 
aiio se reforz6 el area de Ia investi
gaci6n. 

Ante el rector Jose Sarukhan y 
miembros de Ia comunidad univer
sitaria, el director de Ia ENEP 
Arag6n destac6 que en el contexto 
de carnbios curriculares que se han 
realizado en el plantel, el 70 por 
ciento de las carreras han culmina
do las etapas de revisi6n y aproba-
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Claudio 
Merrifield 

C~roafinn6 

que en este 
aflo de labores 
se reforz6 el 
Area de 
investigaci6n. 

ci6n de sus nuevos planes y progra
mas de estudio por parte del Conse
jo Tecnico del plantel. De esas ca
rreras, en el 50 por ciento ya han 
puesto en marcha los contenidos 
programaticos en los utlimos se
mestres de las areas academicas. 

Agreg6 que las carreras de pe
dagogfa y planifieaci6n para el de
sarrollo agropecuario iniciaron los 
tramites para enviar sus proyectos 
de renovaci6n de planes de estudio 
a Ia Secretarfa Ejecutiva del H. 
Consejo Tecnico, en tanto que los 
de arquitectura y diseiio industrial 
ya muestran avances significativos 
para su aprobaci6n. 

El maestro Merrifield Castro 
dijo que en este primer aiio de su 
segundo periodo al frente de Ia 
ENEP Arag6n se dio impulso cons
tante a Ia investigaci6n; en este 

rubro los profesores de asignatura y 
·de carrera se han responsabilizado 
de 69 trabajos; de ellos, 36 corres
ponden a proyectos teiminados, seis 
son nuevos y 27 estan en proceso. 

El maestro Merrifield Castro 
afirm6 que "Ia meta acorto plazo es , 
establecer un banco de informaci6n 
oportuno y confiable para hacer un 
seguimient01de las investigaciones 
de nuestros profesores, de tal forma 
que puedan vislumbrarse los posi
bles problemas y encontrar las solu
ciones adecuadas". 

En el rubro de intercambio acade
mico, Ia ENEP Arag6n reaiiz6 cursos, 
conferencias, encuentros y concursos 
con 16 asociaciones, 15 diferentes cen
tros de estud.io, 65 institutos, 13 funda
ciones y 135 universidades. 

El maestro Merrifield Castro 
agreg6 que en su primer afio de 
gesti6n dos mil I 0 I estudiantes 
culminaron su servicio social; de 
ellos, 287 fueron patrocinados por 
instituciones intemas y mil765 por 
extern as. 

AI respecto, apunt6 que por me
dio de Ia Secretarfa de Asuntos Es
tudiantiles y el Programa de Servi
cio Social Multidisciplinario de Ia 
UNAM se estableci6 el reconoci
miento al Servicio Social de Honor, 
como un estimulo al estudiante por 
haber cumplido su labor ctm res
ponsabilidad y por Ia trascendencia 
de sus acciones en Ia comunidad; 
58 estudiantes del plan tel merecie
ron esa distirici6n. 

Ademas, dijo, 12 alum nos de las 
diversas carreras obtuvieron Ia Me
dalla Gabino Barreda. Tambien se 
entregaron 41 diplomas de aprove
chamiento a egresados y 286 a quie
nes aun estan cursando sus estu
dios. 

Por otra parte, como un recono-



cimiento a Ia constancia y dedica
ci6n de los profesores, se entrega
ron 75 medallas por 10 afios de 
servicio, tres por 15 y 18 diplomas 
de definitividad. 

Acerca de Ia extensi6n y difu
si6n de la cultura, Claudio Merrifield 
Castro afirm6 que en 1994 se orga
nizaron 231 actividades, 80 con
ciertos, 70 proyecciones de pelicu
las, 40 obras de teatro, 25 de danza, 
15 exposiciones y un concurso. 

La producci6n editorial de Ia 
ENEP Arag6n durante 1994, dijo 
Merrifield Castro, fue de 38 textos; 
de los cuales 31 fueron nuevas im
presiones y las otras siete 
reimpresiones; ademas, se reinici6 
Ia publicaci6n de Ia Revista Aragon. 

En cuanto a los servicios medi
cos, el director de Ia ENEP Arag6n 
inform6 que el aiio pasado fueron 
atendidos cuatro mil 378 pacientes, 
de los cuales 754 recibieron consul
tas psicol6gicas y tres mil 624 de 
medicina general. La Unidad Aca
demica, por su parte, continu6 con el 
Programa de Afiliaci6n de Alumnos 
ai IMSS para favorecer a los estu
diantes que no tienen acceso al servi
cio medico especializado. En Ia ac
tualidad ya cuentan con este servicio 
mas de 13 mil alumnos, 3 mil358 de 
ellos son de nuevo ingreso. 

Por intervenci6n de Ia Secretarla 
Adrninistrativa de Ia UNAM, pun
tualiz6, se elabor6 un plan maestro 
de desarrqllo inmobiliario que per
mitira tener una infraestructura ra
cional acorde con las necesidades y 
recursos de Ia escuela. Se realizaran 
obras con poca inversi6n en las cua
Jes seran reubicados en mejores es
pacios los diferentes servicios aca
demico-administrativos que se en
cuentran dispersos. 

El maestro Merrifield Castro 

anunci6la apertura, en los pr6ximos 
dfas, del centro de c6mputo del plan
tel, y Ia firma de un convenio con el 
lnstituto de Investigaciones Econ6-
micas (IIEc) para crear el Posgrado 
en Economla Financiera. 

El rector Jose Sarukhan, luego 
de afirmar que Ia situaci6n del pals 
s6lo se podra enfrentar con recursos 
humanos preparados en todas las 
areas del conocimiento, se pronun
ci6 a favor de que en breve se inicie 
Ia instalaci6n de los primeros nodos 
de una red nacional de telecampus 
en el pals, mediante los cuales se 
pueda transrnitir una gran cantidad 
de cursos de educaci6n continua, 
especializaciones, actualizaci6n o 
diplomados que las instancias uni
versitarias ofrecen. 

Dijo que esos primeros nodos 
de telecampus podrlan ser las uni
dades multidisciplinarias, 'justa
mente para poder tener una red que 
nos beneficie, en primer Iugar a 
nosotros como sistema, y que des
pues se ofrezca fuera del sistema de 
Ia UNAM no s6Jo a los exalumnos, 
sino a todos los profesionistas del 
pals. 

"Tenemos todo Jo que se requie
re en instalaciones, capacidad y de
manda en las unidades multidisci
plinarias para que maestros, 
exalumnos y alumnos avanzados 
puedan aprovechar esto y eririque
cer mas su formaci6n." 

El rector reiter6 su proyecto de 
federalizaci6n de las unidades 
multidisciplinarias, para que estas 
tengan una gran autonomfa admi
nistrativaque les brinde laoportuni
dad de desarrollo propio, pero bajo 
Ia concepci6n de un solo techo aca
demico e institucional, con normas 
generales y con misiones comunes 
que robustezcan ese sistema.• 

Acatlan rindi6 homenaje a 
Jose Pedro Agustin Valera 

Al cumplir 20 aiios la fundaci6n de esa 

escuela, maestros y ali,tmnos . 
recotdarrm fa labor de quien fue su 

director entre 1985 y 1989 

Padro Agustfn Valera Negrete y Vfctor 
Palencia G6mez, director de Acatlan. 

Como parte de los festejos 
para conmemorar 20 afios de vida, 
Ia Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) Acatlan rin
di6 homenaje ai ingeniero Jose 
Pedro Agustin Valera Negrete, ex 
director del plantel. 

Durante Ia ceremonia, presidi
da por elM en I VIctor Palencia 
G6mez, director de Ia ENEP 
Acatlan, profesores, alumnos y tra
bajadores adrninistrativos desta
caron Ia labor de Valera Negrete, 
quien particip6 en el proyecto de 
creaci6n de las Unidades 
Multidisciplinarias y dirigi6 las 
actividades de Ia escuela de 1985 a 
1989. 

Entre algunos de los logros de 
su administraci6n, destacan el pro
gramade seguimiento deegresados 
y Ia elaboraci6n de un proyecto de 
opciones de titulaci6n que com
prende la tesina, Ia labor social y 
profesional, asl como Ia memoria 
del desempeiio profesional. 

Tambien se Jlevaron a cabo 
actividades dirigidas a propo,rcio-
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nar opci.ones multidisciplinarias 
encaminadasafavorecerunafor
maci6n academica mas s61ida y 
brindar apoyo curricular y 
extracurricular a los alumnos y 
egresados de las licenciaturas y 
del posgrado, asf como a Ia co
munidad extema. 

Durante Ia administraci6n de 
Valera Negrete destaca ademas 
Ia creaci6n de Ia licenciatura en 
Diseflo Grafico, asf como los tra
bajos para dotar a quienes desea
ran cursar esta nueva carrera de 
los espacios ffsicos apropiados. 

Agustin Valera Negrete ob
tuvo el titulo de ingeniero meca
nico electricista,y el diploma de 
Ia especializaci6n en ingenierfa 
industrial en Ia Facultad de lnge
nieria. 

En 197 4 fue designado coor
dinador de las carreras de inge
nieria civil y electromecanica en 
Ia actual Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlan, en donde 
tam bien se desempef\6 como jefe 
del departamento de Ingenierfa. 

En noviembre de 1975, al 
aprobar el H. Consejo Tecnico el 
traslado de Ia carrera de lngenie
rla Civil de Ia ENEP Cuautitlan a 
Ia ENEP Acatlan, el ingeniero 
Valera se incorpor6 como jefe 
del departamento de Ffsica Apli
cada. 

En 1982 fue electo presiden
te del Colegio de Profesores de 
lngenierfa y Matematicas 9e Ia 
ENEP Acatlan, del que es socio 
fundador. 

El 21 de febrero de 1985 Ia 
Junta de Gobiemo design6 ai 
ingeniero Jose Pedro Agustin 
Valera Negrete director de Ia 
Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acat!An.• 

9 de marzo de 1995. :J 5 



BAN CO DE DATOS 

Juliana 
GonzAlez, 
Paul Henry, 
Rosario 
Herrera y 
Jean Claude 
Tho ret. 

Filosoffa e instituciones francesas·tras 
una polftica comun de publicaci~nes 

Se firm6 un conv_enio que, ademas, establece la creaci6n 
de programas conjuntos de docencia e investigaci6n, 
intercambio de informacion y la organizaci6n de 
diversas actividades academicas 

La Facultad de Filosoffa y Le
tras (FFL), el Colegio Internacional 
de Filosofia de Parfs (CIPH), Ia Uni
versidad Michoacana de San Nico
las de Hidalgo (UMSNH) y el Insti
tute Frances de America Latina 
(IFAL) firmaron el 2 de marzo un 
convenio de colaboraci6n academi
~a con el fin de promover el trabajo 
filos6fico.-

En el acuerdo se establece que 
profesores, investigadores y estudian
tes de las instituciones firmantes ten- , 
dran Ia oportunidad de colaborar en 
programas conjuntos de docencia e 
investigaci6n; intercambiar· informa
ci6n y publicaciones, asf como orga
nizar, coordinar y ejecutar semina
nos, cursos, conferencias, simposia y 
diplomados. 

El documento agrega que se pu
blicaran de manera conjunta artfcu
los, libros, traducciones, crfticas y 
resultados de seminaries e investiga
ciones en diversos medios especiali
zados. 

Los trabajos que se realizaran ten-

dran Ia caracterfstica de presenciar 
y definir a Ia filosofia en su me
mento actual, pero con una con
ciencia de tradici6n como disci
plina en su propia especificidad. 
Ademas, se Ie vinculara con otras 
ciencias y artes, Io que permitira 
establecer contactos con trabajos 
en otras instituciones del mundo. 

El objetivo es beneficiar tanto 
a los investigadores y profesores 
que ya integran Ia comunidad es
tudiosa de Ia filosoffa como a los 
alumnos del area y de las discipli
nas cercanas. 

Las partes fmnantes del con
venio se comprometieron a pro
mover una politica comun de pu
blicaciones; en especial, ei .Cole
gio Internacional de Filosoffa de 
Paris (CIPH) se propuso estable
cer vfnculos con otras universida-

des y organismos europeos que sean 
afines al area. 

El Colegio Intemacional de Fi
losoffa de Paris tambien se compro
meti6 a brindar apoyo academico a 
quienes deseen obtener creditos du
rante el doctorado y a facilitar el 
ingreso de estudiantes mexicanos a 
este Colegio o a otras instituciones 
extranjeras. 

Dicho convenio, que reforzara los 
lazos entre Ia comunidad filos6fica, 
fue firmado en Ia Sala de Consejo 
Tecnico de Ia FFL por su directora, Ia 
doctora Juliana Gonzalez; el doctor 
Salvador Galvan, rector de Ia 
UMSNH; los do~tores Roger 
Lesgards y Paul Heruy, presidentes 
del Consejo de Administraci6n y de Ia 
Asamblea Colegiada del CIPH, res
pectivamente; y por el doctor Jean 
Claude Thoret, director del IF AL.• 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

AI personal academico y administrativ.o de confianza 

Se le comunica que en su cheque de pago de Ia quincena 
06/95 (25 de marzo de 1995), se incluira Ia parte de 
Dividendos que gener61a p61iza del Seguro de Grupo Vida 
que se tiene contratada con Ia Companfa de Seguros 
Tepeyac, SA, tomando como base los siguientes 
lineamientos: 

- Se distribuira entre los trabajadores que estuvieron incor
porados en el seguro, del 15 de diciembre de 1993 al15 de 
diciembre de1994. 

- El importe del fondo a distribuir por cad a trabajador ser.a de 
manera proporcional al tiempo que estuvo incorporado en Ia 
p61iza 

- El monto de Dividendos a recibir aparecera en su tal6n de 
pago, bajo el concepto DIVIDEN.TEPEYAC. 



Las humanidades y las ciencias sociales 
son para orientar y definir a Ia evoluci6n 

La UNAM cuenta con los recursos humanos y Ia 
inf:aestructura para cumplir con Ia tarea de formular 
opciones y modelos de desarrollo para el pais, 
puntualiz6 el doctor Humberto Munoz Garcia 

L 
MATILDE L6PEZ BELTRAN 

as humanidades y las cien
cias sociales juegan un papel tras
cendente en el desarrollo del pais, 
porque entre sus tareas est~ Ia de 
formularmodelos de desarrollo, op
ciones, identidades y utopfas para 
Ia sociedad. AdemM, estas discipli
nas orientan y dan sentido al cambio 
social por medio de planteamientos 
y mecanismos que permiten canali~ 
zar Ia energfa de las fuerzas soc! ales 
y favorecer los consensos en un 
marco de pluralidad polftica y ciu
dadana, tal como lo pretendemos 
lograr en M6xico, afrrm6 el doctor 
Humberto Mufioz Garcfa, coordi
nador de Humanidades, cargo que 
asumi6 el pasado 3 de febrero. 

Entrevistado por Ia Gaceta 
UNAM hizo una exposici6n par
cial de sus objetivos de trabajo. 
Explic6 que en el subsistema de 
Humanidades hay investigadores 
reconocidos que tienen Ia capaci
dad de hacer importantes aportes 
para el desarrollo social y que cuen
tan con instancias cuya infraes
tructura permite dar mayor rigor a! 
trabajo acad6mico; aunque toda
vfa noes suficiente, y por ello, uno 
de los prop6sitos de Ia coordina
ci6n es propiciar mejores condi
ciones para Ia investigaci6n, de tal 
suerte que se fortalezca su ejerci
cio disciplinario. 

El doctor Mufioz Garcfa consi
der6 que en Ia UNAM se pueden 
dar pasos concretos y fructfferos 
para una mayor colaboraci6n entre 
las ciencias naturales, las exactas, 
las ciencias sociales y las humani
dades. ''Tenemos que desarrollar 
una polftica del conocimiento que 
favorezca las interrelaciones 
multidis-ciplinarias, porque los 
problemas nacionales son muy 
complejos y requieren del conc!Jr-

so de los dos tipos de ciencia para 
resolverse". 

Por ejemplo, agreg6, con Ia ins
talaci6n del Programa Universitario 
deEstudios sobre Ia Ciudad (PUEC), 
en agosto pasado, y luego de Ia 
reuni6n que sostuvo Ia UNAM con 
el Departamento del Distrito Fede
ral, qued6 de manifiesto que Ia 
inteirelaci6n entre las ciencias "es 
necesaria para ofrecer alternativas 
de soluci6n a los problemas que 
enfrenta nuestro pais, que deman
dan no s61o Ia participaci6n de inge
nieros, sism61ogos, ge6logos y ffsi
cos, sino tambi6n de los dem6grafos, 

' polit61ogos, soci61ogos y antro
p61ogos, por s61o mencionar algu
nos". 

Esta interrelaci6n, precis6 el 
doctor Muiioz Garda, debe y puede 
darse en Ia Universidad Nacional, 
porque aquf existen actitudes y com
portamientos que propician un me
jor medio acad6mico. 

Una tarea Msica de Ia Coordina
ci6n de Humanidades, precis6 el 
doctor Munoz Garda, ser~ apoyar el 
establecimiento de un proyecto uni
versitario que comprenda los meca
nismos para estimular Ia interrela
ci6n de planes de trabajo, un empleo 
6ptimo de los recursos humanos y 
materiales, asf como Ia producci6n 
de resultados sobre los grandes pro
blemas nacionales, tales como edu
caci6n, empleo, etnias, din~ca de
mogrillca, urbanizaci6n, vivienda, 
situaci6n familar y movimientos so
ciales. 

La incorporaci6n de futuros in
vestigadores al subsistema se segui
r~ impulsando con el Programa 16-
venes hacia Ia Investigaci6n en Hu
manidades yCiencias Sociales, cuyo 
prop6sito es auxiliar ala formaci6n 
de recursos humanos, uno de los 

Humberto 
Munoz 
afirm6 que el 
carlicter 
nacional de Ia 
Universidad 
tiene que 
reflejarse en 
una polftica 
editorial que 
trascienda a 
otras 
instituciones 
de educaci6n 
superior. 

problemas mM diffciles que se pre
senta en el Mea. 

Dicho prograrna, dijo el doctor 
Munoz Garda, tiene el objetivo de 
encauzar Ia vocaci6n de los j6venes 
bacia el estudio de las ciencias so
dales, relacionarlos con experien
cias concretas de investigaci6n me
diante el otorgamiento de los estf
mulos necesarios para dedicarse a 
Ia carrera academica. 

El doctor Humberto Munoz 
Garda inform6 que otro aspecto 
prioritario de su gesti6n estarA en
caminado a Ia distribuci6n del co
nocimiento que se produce en el 
subsistema de Humanidades. "EI 
carkter nacional de Ia UNAM tie
ne que reflejarse en una polftica 
editorial que trascienda el ~mbito 
local, pues deseamos llegar alma
yor numero de universidades, aca
d6micos y estudiantes de las enti
dades federativas del pafs". • 

BANCO 06 DATOS 

Programa J6venes 
bacia la Investigacion en 

· Humanidades y 

Ciencias Sociales 

A panir del exitoso 
antecedente del p;ograma 
J6venes luzcia Ia lnvesriga
ci6n, en abril de I 994 se 
cre6 el programa dirigido 
espedjicamente a las 

humanidades y las ciencias 
socia/es. 
En el participan nuis de 120 
cientijicos del subsistema de 
Humanidades y esttf dividido 
en rres etapas. En Ia primera, 
se imparten conferencias a 
los estudiantes; en la 
segunda, se orienta a los 
profesores sobre las 
instancias que conforman el 
subsistema, y por ultimo, se 
trabaja de manera directa 
con los profesores que se 
interesen en el. 
El programa de trabajo 
incluye visitas a los institutos 
y sitios donde trabajan los 
in.vestigadores; y considera [a 
posibilidad de que pequeiios 
grupos de estudiantes 
permanezcan en los campos 
de trabaja para Ia 
vinculaci6n teorla-prtictica . 
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BANCO DE DATOS 

La biologia, pasion del 
investigador Herrera 
Suarez 

El doctor Te6filo Herrera 

Suarez nacio en 1924 en Ia 

ciudad de Mexico. Curs6 las 

carreras de quimico 

bacteri6Logo y parasitologo 

en Ia Escue fa Nacional de 

Ciencias Bio/6gicas del 

Ins titulo Politicnico 

Nacional, y La de bi6logo en 

La Facultad de Ciencias 

(FC) de fa UNAM; Ia 

maestria en ciencias en Ia 

Universidad de Wisconsin, 

Estados Unidos, y el 

doctorado en Botanica en Ia 

FC, con Ia tesis 

Gastromicetos del valle de 

Mexico. 

lnici6 sus /aborts docentes 

en La UNAM en 1946 como 

ayudante deLLaboratorio de 

bioLogia de /a Escuela 

Nacional Preparatoria, 

donde tambien impartio 

diversas catedras hasta 

1961. El doctor Herrera 

Suarez se inici6, en 1946, 

como profesor de biologia 

en el Colegio de Ciencias y 

Letras incorporado a Ia 

UNAM, y en el Colegio 

Hisparw-Mexicano en 1955. 

Fue profesor de 

microbiolog{a industrial en 

el Centro Universitario 

Mexico. En 1952, inici6 sus 

clases a nivellicenciatura 

en fa FC yen 1975 las de 

posgrado. 

En esta casa de estadios ha 

ocupado los cargos de 
secretario academico de fa 

Facultad de Ciencias y jefe 

del Departamento de 

Botanica del/B. En 1990 

fue designado lnvestigador 

Emerita dellnstituto de 
Biologia. 

Ha sido reconocido por fa 

UNAM con medal/as por 25, 
30, 35, 40 y 45 y, 
seguramente en mayo, por 

50 aiios de labor acadimica. 

8 0 9 de marzo de 1995. 

Homenaje a Te6filo Herrera, investigador 
~erito con medic siglo en Ia academia 

Ellaboratorio de micologfa y fitopatologfa del Instituto 
de Biologfa /leva, a partir dell de marzo, el nombre de 
quien tambien fuera presidente fundador de Ia 
Sociedad Mexicana de Micologfa 

U GusTAVO Avt>J..A VtEYRA 

no de los mAs destacados 
mic61ogos del pals, el investigador 
emerito Te6filo Herrera SuArez, fue 
homenajeado por el Instituto de 
Biologia (IB) al cumplir 50 aiios de 
actividad acadernica. 

El I de marzo, en un acto cele
brado en Ia Unidad de Serninarios 
Doctor Ignacio ChAvez, en el que 
se reunieron amigos, alumnos, pro
fesores y colegas del homenajeado, 
el doctor Gerardo SuArez Reynoso, 
coordinador de Ia Investigaci6n 
Cientlfica, devel6 una placa en ho
nor al doctor Te6filo Herrera, cuyo 
nombre lleva, a partir de ese dla, el 
laboratorio de micologfa y 
fitopatologfa del IB. 

AI hacer uso de Ia palabra, el 
doctor Antonio Lot Helgueras, di
rector del Instituto de Biologfa, 
extem6 que para los bi61ogos, botA
nicos y rnic61ogos "es un dfa de 
fiesta, una reuni6n entre familia. 

"Don Te6filo Herrera es una 

Gaceta UNAM 

Con cinco decadas 
como academico, 
Te6filo Herrera 
ha publicado mas 
de 110 artfculos 
ciantfficos en 
revistas 
especializadas; ha 
dlrigido 39 tasis de 
licenciatura, cuatro 
en maestrfa y ocho 
de doctorado. 

persona sumamente querida por to
dos, por su forma tan sencilla de ser, 
porque siempre tiene el tiempo para 
atender a cualquier persona", dijo. 

Por su parte el doctor Gast6n 
Guzman, investigador del Instituto 
de Ecologfa de Jalapa, Veracruz, re
cord6 que cuando iniciaba sus estu
dios sobre bongos hace 40 aiios co
noci6 al doctor Te6filo !-Jerrera y 
encontr6 en el a una persona afable, 
abierta a Ia amistad y a Ia colabora
ci6n. 

"Su biblioteca, su herbaria, pero 
sobre todo sus conocimientos, sig
nificaron un fuerte impulso a mjs 
derroteros sobre micologfa, con lo 
cual se inici6 una s6lida amistad y 
franca asociaci6n academica que 
redund6 en Ia elaboraci6n y publi
caci6n de varios trabajos sobre los 
hongos de Mexico. El primero de 
ellos, pionero en su epoca, fue pu
blicado en 1951 por ellB; se trata 
de un estudio sobre especies co-

mestibles en los mercados popula
res, su identificaci6n y distribu
ci6n en el pais." 

El doctor GuzmAn sei'ial6 que 
en 1965, despues de muchas discu
siones, consideraciones y proble
mas, se fund61a Sociedad Mexica
na de Micologia a iniciativa de su 
primer presidente, el doctor 
Herrera. En su opini6n, esta socie
dad es un baluarte para los estudio
sos de los hongos en Mexico y 
ejemplo en America Latina, por 
ser Ia unica en su genero. 

En su momento el doctor Ruben 
L6pez Martfnez, profesor de Ia Fa
cui tad de Medicina, asegur6 que al 
doctor Herrera lo definen atribu
tos como el de Ia cortesfa, educa
ci6n, mesura, recato, sabidurfa y 
bondad; tambien se refiri6 a su 
incansable labor orientada a armo
nizar Ia ciencia, Ia educaci6n, el ' 
arte y Ia cultura. 

Por su parte, el doctor Te6filo 
Herrera habl6 de Io extenso que es 
el campo de Ia micologfa: en este 
"uno no se puede dedicar a todo, 
pero en ocasiones, y ese es uno de 
mis defectos, se salta de un campo 
de Ia micologfa a otro". Seiia16 que 
esa es justamente Ia tendencia ac-
tual. • 

Reconoci6 con optimismo que, 
aunque Ia crisis econ6mica ha 
jmpactado negativamente las con
diciones de tr~bajo de Ia Universi
dad, existen mas incentivos e in
fraestructura de trabajo que cuan
do el comenz6 sus estudios. 

Por ultimo, el doctor Te6filo 
Herrera, ai agradecer este homena
je, expres6 su satisfacci6n porque 
dio Ia oportunidad para reunir en 
hermandad a bi61ogos, ffsicos, 
mic61ogos y profesionistas en 
general.• 



Concluy6 Ia fase nacional de Ia 
IV Olimpiada de qufmica 

Se llev6 a cabo del 27 de febrero al 3 de marzo en 
Jalisco, con el objetivo de seleccionar a los 
representantes de Mexico para la XXVII edici6n 

internacional de la justa acadimica 

L a IV Olimpiada de Qufmica 
en su etapa nacional, organizada por 
Ia Academia de Ia Investigaci6n 
Cientffic~, AC, y patrocinada porIa 
UNAM mediante Ia Facultad de 
Quimica (FQ), se llev6 acabodel27 
de febrero al 3 de marzo, en Villa 
Primavera, Jalisco, dentro del pro
grama Olimpiadas Nacionales de la 
Ciencia. 

Esta justa acad~mica se realiza 
con el objetivodeintegrar las delega
ciones que representaran a nuestro 
pafs a nivel preuniversitario en las 
olimpiadas XXVII Internacional y I 
lberoamericana de Qufmica a efec
tuarseen Beijing, Republica Popular 
de China, del 12 al21 de julio, yen 
Mendoza, Argentina, en octubre de 
este afio, respectivamente. 

Los participantes de Ia IV 
Olimpiada Nacional de Qufmica (se 

trata de j6venes nacidos despues del 
1 de agosto de 197S),fueron electos 
en los concursos estatales que tu
vieron Iugar entre noviembre de 
1994 y febrero de este afio. De esta 
manera,las delegaciones estan inte
gradas por seis estudiantes de cada 
entidad federativa y un delegado 
estatal, y por 12 en el caso del Dis
tri to Federal. 

Los estudiantes que lienen co
nocimientos de Qufmica General y 
de Qufmica Organica participan en 
el Nivel A, y los que no tengan 
conocimiento de esta ultima y que 
no hay an participado en olimpiadas 
de Ia especialidad anteriormente, 
intervienen en el Nivel B. Los exa
menes se aplican de manera indivi
dual en dos sesiones: eliminatoria y 
final, que comprende una parte te6-
rica y otra experimental. 

GOYA DEPORTIVO 

En Ia emisi6n del programa radiof6nico Goya Deporti
vo, correspondiente al sabado 4 de marzo, se invit6 a 
los estudiantes de Ia UNAM (nivel Medio Superior y 
Superior) a acudir a las funciones de lucha libre de 
cada viernes, a partir de las 20:30 horas en Ia Arena 

Mexico. 

Por unica ocasi6rl, y a causa de fuerza mayor, Ia 
empresa del Consejo Mundial de Lucha Ubre les invita 

(a los cien primeros en llegar y que se acrediten como 
estudiantes) a que en Ia funci6n del viernes 10 de 

marzo acudan a Ia Arena Coliseo. 

' 
Mayores informes: 622-00-48, en horas Mblles., 

' 

Los primeros lugares del nivel 
A son: Javier Ricci Licona, por 
Baja California; Jos~ Luis Garda 
Ojeda, por Chihuahua; Juan An
tonio Gonzalez Le6n, Carol 
Perelmann Khodari, R6mulo 
Bouzas Rodriguez y Luis Ivan 
Tubert Brohman, por el Distrito 
Federal; Carlos Olvera Bermudez, 
por Nayarit;Carlos Piiia 
Hernandez por San Luis Potosf; 
Carlos Quevedo Lerma y Nataly 
Manjarrez Ordufio, por Sonora, y 
Sergio Granados Focii, por 
Tabasco. 

Los primeros lugares del nivel 
B son: Luis Martinez Guzman, 
por Chiapas; Diego Benitez, por 
el Distrito Federal; Carlos Ange
les de Ia Mora, por el Estado de 
M~xico; Roberto Flores Moreno 
y Melina Garcia Uribe, por Jalisco; 
Osvaldo Padilla Chavez, Emma
nuel Trevino Garza y Raul Cota 
Elizondo, por Nuevo Le6n; Luis 
Hinojosa Falc6n, porTamaulipas, 
y Javier Vela Becerra, por 
Veracruz. 

Entre las instituciones organi
zadoras de Ia olimpiada se encuen
tra tambi~n Ia Universidad de 
Guadalajara, Ia anfitriona, por me
dio de su Sistema de Educaci6n 
Media Superior; Ia Sociedad Qui
mica de Mexico; Ia Asociaci6n 
Mexicana de Qufmica Analftica y 
la Academia de Qufmica 
lnorganica. 

En tanto que al patrocinio se 
suman la Seoretarfa de Educaci6n 
Publica (SEP), el Consejq'Nacio
nal de Ciencia y Tecnologfa 
(Conacyt), la Universidad Aut6no
ma Metropolitana (UAM) y ellns
tituto Politecnico Nacional. • 

El director de Conacyt 
visit61a UNAM 

Carlos 8azdresch y Jose SarukMn. 

El titular del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologfa 
(Conacyt), Carlos Bazdresch 
Parada, visit6 el 2 de marzo al
gunasinstalacionesdelaUNAM; 
el recorrido fue encabezado por 
el rector Jose SarukMn. 

En Ia visita, que inici6 con Ia 
proyecci6n del video Que es Ia 
UNAM, se dieron a conocer los 
avances, proyectos y metas lo
gradas en las diferentes instan
cias en las que estuvo; estas fue
ron Ia Biblioteca Central, ellns
tituto de Investigaciones 
Biomedicas, Ia Division de Es
tudios de Posgrado de Ia Facul
tad de Medicina, el lnstituto de 
Fisica, Ia Direcci6n General de 
Servicios de C6mputo Acade
mico, y el Centro de Ecologia. 

Durante su recorrido presen
ciaron algunas dcmostraciones 
de las actividades que en cada 
instancia se realizan; por ejem
plo, en C6mputo Acad~mico se 
mostr6 Ia digitalizaci6n de los 
peri6dicos, Ia simulaci6n por 
computadora, y se habl6 del ini
cio de un sistema de videocon
ferencias con Ia Universidad de 
San Antonio, en Texas, Estados 
Unidos. 

En Ia Biblioteca Central, el 
director general de Bibliotecas, 
maestro Adolfo Rodriguez Ga
llardo, subray6 que el sistema 
bibliotecario de Ia UNAM nose 
concentra en el Distrito Federal, 
pues cuenta con otros centros en 
diferentes lugares de Ia Republi
ca Mexicana. • 



La primera dificuttad 
que se encuentra 

para el anaJisis de 
Ia etica en relaci6n 

con las ciencias de 
Ia salud es que junto 

con Ia moral y ley 

son conceptos que 
se caracterizan por 
pertenecer a un 
tiempo y espacio. 

ATOS 

10 a 9 de marzo de 1995. 

Diffcil el analisis de Ia etica en las ciencias 
de Ia salud: Jose Eduardo San Esteban 

El director del Programa Universitario de Investigaci6n 
en Salud advirti6 s& importancia en las disciplinas 
medicas porque de ella suele depender 
la preservaci6n de la vida 

U PiA HERRERA 

no de los problemas funda
mentales que existen al abordar el 
tema de Ia etica en relaci6n con las 
ciencias de Ia salud es que se sabe 
muy poco al respecto, afmn6 el doc
tor Jose Eduardo San Esteban, direc
tor del Prograrna Universitario de 
Investigaci6n en Salud. 

"La primera dificultad que en
contramos para el analisis de este 
tema es Ia distinci6n entre las dife
rencias o semejanzas respecto de lo 
que es Ia etica, Ia moral y Ia ley, 
conceptos que se caracterizan por 
corresponder a un tiempo y espacio 
especfficos. Lo que ahara es moral, 
etico 0 legal tal vez dentro de algu
nos alios nolo sea, o quiza en nuestro 

GaceLt UNAM 

pafs sf y en Europa no, par ejem
plo", puntualiz6. 

AI participar en el simposium 
Bioetica, que form6 parte de Ia Xlll 
Reuni6n anual de maestrfas·y doc
torados en ciencias de Ia salud, afir
m6 que esta situaci6n es especial
mente relevante para los medicos o 
quienes trabajan en areas relaciona
das con Ia salud porque se enfrentan 
a decisiones radicales en situacio
nes que son relativas a Ia preserva
ci6n de Ia vida. 

A su ve1: el doctor Fermin 
Valenzuela, jefe de Fisiologfa del 
Instituto Nacional de Cardiologfa, 
sefial6 que el mal empleo de los 
farmacos va ligado con una respon
sabilidad etica del medico. 

"Creo -dijo- que los medicos 
tienen Ia obligaci6n constante de 
evaluar el riesgo y el beneficia del 
empleo de una medicina y Ia res
ponsabilidl\(1 social de reportar cual
quier reacci6n ad versa que observe
mas por su uso." 

Es cierto que no hay farmaco 
inocuo y "que el empleo de un 
genobi6tico, cualquiera que sea su 
origen, es potencialmente peligro
so; sin embargo, el medico tieneque 
evaluar Ia situaci6n para elegir el 
mejor y esto debe hacerlo con in for
maci6n". 

El doctor Fabio Salamanca, jefe 
de Ia Unidad de Investigaci6n en 
Genetica Medica del Centro Medi
co Nacional Siglo XXI, refiri6 que 
actualmente Ia manipulaci6n 
genetica puede revelar Ia tendencia 
en una persona para desarrollar cier
to tipo de enfermedades. 

Dijo tambien que estos logros 
medicos permiten conocer el efecto 
de ciertos genes sobre ·la patologfa 
del comportamiento. 

AI respecto explic6 que, aunque 
existe polemica sabre el tema, en 
padecimientos como Ia esquizo
frenia se han identificado genes re
lacionados con su origen, asf como 
con Ia psi cos is maniaco depresiva y 
con el autismo. Tarnbien se ha de
tectado Ia relaci6n de otras entida
des que tienen que ver con Ia 
presencia de retardo mental, Ia en
fermedad de Alzheimer, el padeci
miento de Huntinton o en algunos 
casas, con Ia homosexualidad. 

"En el caso de estar seguros so
bre situaciones asf -se pregunt6 el 
doctor Salamanca- cuando, a quien 
dar esta informaci6n y c6mo mane
jarla. Si una 'persona adulta tuviera 
algunos de estos genes podrfa traer
le como consecuencia no conseguir 
un empleo, lograr un ascenso u ob
tener un seguro." 

De igual forma plante6 que si 
una persona consciente de su natu
raleza genetica va a formar una pa
reja, lo etico seria que compartiera 
con su c6nyuge esa informaci6n, 
puesto que los hijos de ambos ten
dnin una probabilidad de 50 por 
ciento de sufrir el padecimiento en 
cuesti6n. 

Quiza "es el momenta en que Ia 
humanidad debe adoptar una etica 
basada en Ia verdad y en el conoci
miento", concluy6. 

En tanto el doctor Jaime Mas 
Oliva, jefe del departamento de 
Bioquimica de la Facultad'de Medi
cina e investigador titular del Insti
tuto de Fisiologfa Celular, conside
r6 que es de gran importancia para 
quien se dedique a las ciencias de Ia 
salud 1\uiarse por los siguientes 
parametros: Ia bUsqueda de Ia ver
dad; Ia realizaci6n de un balance 
entre las implicaciones s61idas y las 



"chatarra" de sus investigaciones; 
no dar falsas esperanzas y, por ulti
mo, tener amor a Ia ciencia. 

Resalt6 que en un futuro Ia edu
caci6n de Ia gente que se inicia en Ia 
ciencia tendn1 que hacer enfasis en 
las implicaciones eticas de su traba
jo. Asimismo, afmn6 que los efec
~os sociales y econ6micos de Ia cien
cia se han generalizado, raz6n porIa 
cual se ha vuelto tema de dominic 
publico. 

Mas Oliva afirm6 que la ciencia 
es una actividad humana, subjetiva, 
producto de Ia evoluci6n del hom
bre, que esta compenetrada en los 
valores del bien y del mal. 

Finalmente, coment6, debera en
contrar el camino adecuado para 
contrarrestar en forma etica el dafio 
causado por algunas tecnologfas que 
han hecho de este pi aneta "un Iugar 
diflcil para vivir". 

! 

Institute de lnvestigocionos 
Econ6mlcos 
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Acto en Memoria de 
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Audilorio Mario de lo Cueva. 
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Limita avances Ia falta de 
conexi6n ciencia-industria 

Marcelino Cereijido afirm6 que el 
autoritarismo y La religion impiden el 
desarrollo cientfjico en 
el tercer mundo 

La falta de conexi6n entre cien-
. cia, tecnologla y aparato producti

ve es una limitante en el progreso de 
Mexico y otros palses en vias de 
desarrollo,afirm6 el doctor Marce
lino Cereijido durante su conferen
cia Ciencia sin seso, locura doble, 
presentada en el marco de Ia Xlli 
Reuni6n Anual de Maestrfas y Doc
torados en Ciencias de Ia Salud. 

En ese sentido, consider6 que el 
problema cientffico de Mexico y 
otros palses del tercer mundo no es 
Ia ciencia como tal, sino Ia visi6n 
cultural de Ia sociedad. AI respecto 
explic6 que las naciones subdesa
rrolladas se rigen por un principia 
de autoridad, a diferencia de las que 
Jo hacen por Ia democracia y, en 
consecuencia, por Ia ciencia. Dijo 
que donde esta vertebrada Ia visi6n 
del mundo por autoritarismos y re
ligi6n, Ia ciencia no encuentra un' 
desarrollo 6ptimo. 

El doctor Cereijido apunt6 que 
Ia "ciencia sin seso" se crea cuando 
el Banco Mundial ejerce su intluen
cia en Ia producci6n de Ia rnisma en 
.el tercer mundo y cuando, con 
verticalidad, se copiari los modelos 
de las naciones desarrolladas, las 
cuales tuvieron, de manera particu
lar, originalidad para enfrentar su 
propia realidad. 

Asimismo, expres6 que se re
quiere una mayor difusi6n de las 
obras de los cientfficos mexicanos 
y que los j6venes discutan acerca de 
estas. 

Sin embargo, reconoci6 que en 
Mexico Ia ciencia tiene un gran 
impacto social y que aquf t:xisten 
amplias posibilidades de desarro
llarla. En ese S\-otido, sefial6 que Ia 
creaci6n del Sistema Nacional de 
lnvestigadores (SNl) y del Sistema 

de Becas son muestras del avance 
que en Ia materia se han Iogrado. 

"La realizaci6n de olimpiadas 
cientlficas para j6veoes y Ia crea
ci6n de museos especializados en 
esta temiitica demuestran el entu
siasmo y el esfuerzo porprogresar. 
Mexico es un parafso para el inves
tigador cientffico -enfatiz6 el doc
tor Cereijido- donde los campos 
que mas progresan son los 
multidisciplinarios." 

Puntualiz6 que para evitar ha
cer ciencia sin planeaci6n, sin co
nacimiento, "sin seso", se -debe 
trabajjlfpara perfeccionar las insti
tuciones dedil:;adas a esa labor. "EJ 
conocimiento es poder y Ia igno
rancia es debilidad, por lo cual Ia 
historia de Ia ciencia es Ia de Ia 
Jucha contra el principia de autori
dad. Aprender es como reinar con
tra Ia corriente: si nose avanza, se 
retrocede". 

A nivel nacional se re<juiere de 
unconocimiento confiable, nos61o 
para innovar, sino para saber que 
sistemas del extranjero se deben 
adoptar y c6mo hacerlo", cooclu
y6 el doctor Cereijido. • 
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Marcelino Cereijido es 
investigador nacional 

Estudi6 en Ia Facul_tad de 
Medicirw de Ia Universitkui 
de Buenos Aires, Argentina, 
su pafs natal. Curs6 Ia 
licenciatura en medicina y el 
doctorado en jisiologfa, y 

tiene una especialittJCion en 
bioflsica 

por Ia Universidad de 
Harvard. 
De nacionalidad mexicana, 

trabaja actualmente en el 
departamento de Fisiologfa, 
Bioflsica y Neurociencias en 
el Centro de lnvestigacit}n y 
Estudios Avanzados 
(Cinvestav), donde ha 

colaborado desde 1976. LAs 
investigaciones que 
desarrollo se rejieren a 
fisiologfa celular y 
molecular, espedficamente 
de cllulas que u estan 
diferenciando; es decir, 
sobre sus funciones. 
estructuras y cambios, lo 
que, a su vez. constituye uno 
de los problemos mas 
grandes de Ia biologfa 

mode rna. Adenuis trabaja en 
dicho centro como profuor 
impartiendo, entre otras, Ia 
catedra de Membranas 
Celulares.Su mas reciente 
libro es Cienc~a sin seso, 
locura doble, pu/Jlicada el 
aiio pasado por Ia editorial 
SigloXXI. 

9 de mjlrzo de 1995. Cl11 
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Ellaboratorio de 
genetica de 
Ia Facultad de Ciencias 

En Ia Facultad d~ Ciencias 

d~ Ia UNAM hay un 

laboratoriu d~ g~nitica qu~ 

thpend~ thl thpart~nto 
th bitllogfa th w misma, 

cuya coordinadora ~s Ia 

doctora Rosario Rodrfg~z 

Amaiz. 

En il, seglin lo co~nt6 Ia 

propia doctora Rodrfguez. 

se trabajan aspectos de Ia 
biotransformaci6n de 

comp~stos qu£micos 

potencialmente 

mutaglnicos, o sea, que 

pu~den producir mutaciones 

o generar cancer en los 
organismos expuestos. 

Asimismo, coment6 que Ia 

genltica es una asignatura 

obligatoria en el plan de 

estudios de Ia licenciatura. 

Ia cual thben cursar los 
alumnos en el sexto 

se~str~; yen~~ posgrado, 

se tratdn diversos cursos 

sobre aspectos puntuales de 
Ia genltica. 

• 

12 0 II de m.rzo de 1995. 

La variedad de las raza.s hu 
origina en Oriente Medio 

nas se 

Francisco Ayala seiial6 que el estudio de dos 
genes que han sobrevivido por mds de 200 millones 
de aiios asi lo prueba 

Se han identificado dos genes 
humanos que han sobrevivido por 
mas 200 millones de aiios; ellos se 
encuentran en todas las poblaCiones 
del mundo, menos en Ia africana; 
esto permite a Ia ciencia deducir que 
el origen de Ia variedad de razas 
humanas podrla estar en Oriente 
Medio, afmn6 Francisco Ayala, pre
sidente de Ia American Association 
for Advancement of Science, en Ia 
conferencia El milo de Eva y Ia 
evoluci6n humana. 

El 21 de febrero, en Ia Facultad 
de Ciencias, el doctor Ayala afll1D.6 
que hay tees teorfas acerca del ori
gen de las razas humanas: Ia de los 
candelabros, Ia del remplazamiento 
africano y Ia multirregional. 

Explic6 que las tees teorias se basan 
enel hechodequeelhomoerectus,que 
existi6 hace unos cien mil aiios aproxi
madamente, emigr6 a diferentes regio
nes del mundo como Austroasia, Oli
na, Africa, Oriente Medio y Europa. 

Sin embargo, Ia primera seiiala 
que una vez que el homo erectus 
emigr6, las distintas poblaciones 
se desarrollaron independiente-

Gaceta UNAM 

mente; segun esta 16gica el origen 
de las razas humanas se remonta a 
aproximadamente un mil16n y me
dio de aiios atras. En opinion del 
doctor Ayala hay un error en esta 
afirmaci6n, "porque es imposible 
que Ia transici6n a homo sapiens 
hay a ocurrido de manera indepen
diente en cinco grupos de poblacio
nes". 

Lateorfadelremplazamientoafri
cano establece que hubo intercam
bio gen~tico entre las poqlaciones, 
las originales se extinguieron y fue
ron remplazadas por individuos que 
emigraron de Africa hace cien mil 
aiios o menos, dando Iugar a Ia tran
sici6n del homo erectus a homo 
sapiens. No obstante, los estudios 
paleontol6gicos hancomprobadoque 
algunos caracteres han sido transmi
tidos por los seres mas antiguos a los 
presentes. 

Consider6 como Ia teorfa mas 
correcta Ia multirregional. Esta pos
tula que hubo separaci6n de los indi
viduos en distintas regiones con in-. 
tercarnbios gen~ticos duranteel tiem
po. Los estudios de los genes mues-

El doctor 
Francisco J. 
Ayala dijo que 
los estudlos de 
gen~tica indican 
que Ia 
humanidad no 
se deriva de un 
ante pas ado 
unico. 

tran ~ue existe un grado de homo
g.. zaci6n muy grande. 

I ~plic6 que el estudio del ADN 
- · •c .:na molecular que contiene Ia 
in!· naci6n gen~tica de los seres 
vi''< - ha demostrado que las pobla
ci~>n s humanas, durante los dos ul
lin l millones de ailos, han estado 
con uestas en promedio por cien 
m' 1dividuos. Ello perrnite creer a 
lo· 1entfficos que Ia humanidad 
ac I nose ha derivado de un ante
P'- to unico, o de muy pocos, sino 
de nglomerados mas numerosos. 

eftri6 que existe gran cantidad 
de 1 formaci6n evolutiva en cada 
or~" 1ismo vivo, pero el obstaculo 
qur fla impedido estudiarla es Ia 
esca ez de recursos econ6micos, 
ra1o 1 por Ia cuallos cientificos no 
h 'l '10dido describir Ia historia de 
Ia " luci6n con precisi6n. 

.as razas humanas son de origen 
f(; ramenterecienteenlaescalaevo
IU' ' . del orden de 50 a 75 mil ailos, 
ill 1e parece haber genes y rasgos 
ql 1 algunas regiones -sobre todo en 
el .; de Asia- son mas antiguos", 
e< uy6. • 



Captura irracional y urbanizaci6n costera 
hacen peligrar a los mamfferos marines 

El deterioro ambiental es otto factor que amenaza a 30 
especies en el mundo; en Mexico los lobos y las nutrias 
marinas, manat{es, marsopas y ballenas francas y de 
aletas podr{an extinguirse, advierte Luis Medrano 

B allenas, marsopas, manatfes, 
nutrias y una gran cantidad de espe
cies marinas que han dado sustento 
de Ia riqueza de muchos pueblos se 
encuentran en peligro de extinci6n 
como resultado de Ia explotaci6n de 
los productos que de ellos se deri
van, advierteel doctor Luis Medrano 
Gonzalez, de Ia Facultad de Cien
cias (FC), en un estudio en el que 
destaca que a pesar del desarrollo 
cientffico de este siglo estos anima
les no han sido objeto de una pro
funda valoraci6n. 

En el estudio Mam(feros mad
nos en extinci6n, el doctor en cien
cias Luis Medrano Gonzalez expli
ca que Ia situaci6n de esas especies 
ha provocado inquietud en todo el 
mundo. 

Agrega que los mamfferos marl
nos comprenden aproximadamente 
120 especies en cuatro 6rdenes dife
rentes: los carnfvoros, que incluyen 
a lobos marinos, focas, nutrias y 
osos polares; los sirenios, dentro de 
los que se encuentran los manatfes y 
dugongos; los cetaceos, que abar
can a ballenas y delfines; y los 
pinnipedos, entre los que se encuen
tran focas y lobos marinos. 

El tambien profesor del Labora
torio de Mamfferos y Tortugas Ma
rinas de Ia FC apunta que en el 
mundo poco mas de 30 especies se 
hallan amenazadas, y que de los 44 
tipos de esos animales que habitan 
en Mexico, los lobos y nutrias mari
nas, manaties, marsopas, ballenas 
francas y ct'e aleta se encuentran en 
peligro de extinci6n. 

Sin embargo, expresa que da
dos los diferentes criterios de cla
sificaci6n entre los especialistas, 
es dificil precisar con exactitud el 
numero de Ia especies que podrfan 
desaparecer. 

Elmanatrde 
las lndias 
Occidentales, 
trichechus 
manatus, vive 
en el Golfo de 
Mexico y en el 
Caribe. 

El doctor Luis Medrano, quien 
es autor de varias publicaciones na
cionales e internacionales sobre Ia 
disciplina, indica que una de las 
principales causas de que estos ma
mfferos se encuentren amenazados 
son Ia captura comercial irracional, 
ejemplificado por el caso de las ba
llenas y de los lobos marinos de pelo 
fino; el deterioro am bien tal, que afec
ta directamente a animales que vi
ven en medios especfficos, como los 
manatfes y las nutrias; y Ia urbaniza
ci6n de las zonas costeras, relacio
nadas con el desarrollo del turismo. 

Escribe que las aguas de nuestro 
pals son importantes para el ciclo de 
vida de estos animales; tales el caso 
de ocho tipos de ballenas, las cuales, 
dice, utilizan las aguas nacionales 
del Pacifico como lugares para re
producirse y alimentarse. 

En su estudio, el doctor Medrano 
plan tea lo diffcil que es predecir lo ' 

Lobo fino de 
Guadalupe, 
ardocepha/us 
townsendi, 
s61o se 
reproduce 
en Ia Isla de 
Guadalupe, 
Mexico. 

que pasarfa si una especie se extin
guiera, ya que muchas han desapa
recidosin ocasionarcambios consi
derables en los ecosistemas en que 
viven. Sin embargo, cita, "no se 
necesita anunciar catastrofes ni con
siderar que todos los seres vivos 
estan en peligro de desaparecer"; lo 
que falta, dice, "es pugnar por una 
revaloraci6n de Ia naturaleza". 

El profesor Medrano concluye 
que para Ia humanidad entera, para 
las generacione~ futuras y para Ia 
conservaci6n de nuestro planeta, 
los animales, las plantas, los hon
gos, los microorganismos, las per
sonas, su cultura y su bienestar real 
son recursos in valuables que no se 
pueden medir en terminos econ6-
micos. "Los beneficios nose conse
guiran con prohibiciones, sino con 
un esfuerzo real por conocer a los 
animales y el ambiente en el que 
viven". • 

Gaceta UNAM 

BANCO DE Dl\10 

Quien es Luis Medrano 

El doctor en Ciencia.~ Luis 

Medrano es originario de 

Juchipila, Zacatecas. Cum) 

Ia carrera de Biolog{a en Ia 

Facultad de Ciencias de Ia 

Universidad Nacional 

Aut6noma de Mexico, en 

donde tambiln hizo sus 

estadios de posgrado. 

Actualmente es profesor 

asociado C de tiempo 

completo en el Laboratorio 

de Mamiferos y Tortugas 

Marinas de Ia FC; trabaja 

desde 1986 en el area de 

genltica y fisiowgfa de 

nuuniferos marinos, y es 

profesor de licenciatura en Ia 

Facultad de Medicina. 

El doctor Luis Medrano tiene 

11 publicaciones en 

ediciones nacionales y 
extranjeras. Ha participado 

en foros nacionales e 

intemacionales, as( como en 

trabajos relacionados con Ia 

conservaci6n y manejo de 

mnmfferos marinos. 

Es miembro de Ia Sociedad 

Mexicana para el E!itttdio de 

los Manuferos Marinos, Ia 

Marine Mammal Society y el 

Grupo Osaka de Biolog£a 

lnterdisciplinaria. Forma 

parte de un comite cientfjico 

para el estudio y 
conservaci6n de las Islas 

Revillagigedo, y trabaja en 

u11 libro sobre estas islas, 

resultado de una reuni6n 

intemacional de 

investigadores. 

9 de marzo de 1995.013 
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Canada, una larga 
his to ria 

Aunque existen versiones en 

el sentido de que los 

primeros europeos que 

visitaron las costas 

canadienses fueron los 

vikingos en el siglo Xl, Ia 

exploraci6n sistematica de Ia 

region se inici6 tras los 

viajes de los exp/oradores 

italianos Sebastian Caboto, 

en 1497, y Giovanni 

Verrazano en 1524. 
Posteriorrnente el navegante 

frances Jacques Cartier 

tom6 posesi6n de las tierras 

en nombre de Francisco 

I -1535- y Ia 1/.amO Nueva 

Francia. 

Despuis de varios 

enfrentamientos con los 

ingleses por Ia poseswn de 

esas tierras, y luego de Ia 

divisi6n de Ia provincia de 

Quebec, una parte con 

mayorla inglesa y otra con 

mayorfa frances a, en I 867 se 
cre6 Ia Confederaci6n 

Canadiense, integracla por 

las cuatro provincias 

originales (Nueva 

Brunswick, Nueva Escocia, 

Ontario y Quebec), a las que 

se Jueron uniendo en aiios 

suce.~ivos otros territorios: 

Manitoba, Columbia 

Brittinica, Ia isla Principe 

Eduardo, Alberta y 
Saskatchewan, y por ulti17W 

Terranova. 

El territorio tk Ia provincia 

de Quebec ocupa parte del 

/lamado escudo canadiense, 
La cuenca del no San 

Lorenzo y parte de Ia regiOn 

de los Apalaches, y Ia 
mayorfa de su poblaci6n es 

franc6fona. QuebecjUe 

fundiu:la en 1608 por el 

fronds Samuel de Champlain. 

Fue oeupada por los 

briuinico• en 1629 y 
restituida a Francia en 1632, 

tras lo cuai se convirti6 en 

centro de Ia colonilJICi6n 

j'raneesa. 

1 . .t. Q ~ ,j;, Hldi>O lU 1995. 

Organize) el Cisan el primer seminario en 
Mexico acerca de Canada 

Se lllUJlizo la vida econ6mica, polftica y sociocultural de 
Quebec y Ontario, que registran la mayor contratacwn de 
trabajadores agricolas mexicanos y contribuyen con el nuis 
alto porcentaje del comercio canadiense con nuestro pa(s 

P ELVIRA AlVAREZ 

rofundizar eo los diversos as
pectos de Ia realidad y Ia vida eco
n6mica, polftica y sociocultural de 
las provincias canadieoses de 
Quebec y Ontario, asf como plan
teat los principales retos que en
frentan, son los objetivos del semi
nario Quebec y Ontatio, organiza
do por el Centro de Investigacion.es 
sobre America del Norte (Cisan) y 
el Centro de Investigaciones sobre 
CanadadelaUniversidaddeNueva 
York en Plattsburgh, con participa
ci6n de academicos, empresatios, 
funcionatios y representantes de Ia 
sociedad civil de Canada. 

Eduatdo Var:a, director para 
Canada, Direcci6n General pata 
America del Norte, de Ia Secretaria 
de RelacionesExteriores, seiial6 que 
Quebec y Ontario registran Ia mayor 
contrataci6n de trabajadores ago co
las temporales mexicanos bajo · un 
programa que existe entre los go
biemos de nuestro pafs y aquella 
naci6n: "eo Ia temporada 1994 
Ontario capt6 cerca de 78 por cieoto 
de los trabajadores que viajaton a 
Canada, y Quebec 17 por ciento". 

conocer Ia situaci6n de dos provin
cias canadienses, a prop6sito de Io 
cual, en su intervenci6n Ia directora 
del Cisan, inaestra M6nica Verea, 
subray6 que en Mexico nose habfa 
realizado ninguna jomada acade
mica con ese objetivo especffico. 

No obstante, continu6 Ia maes
tra Verea, Ia Universidad siempre 
ha estado intewsada en estrechat 
sus vfnculos con esa naci6n. ''Un 
ejemplo de ese in teres es el hecho de 
que uno de los proyectos mas im
portantes de nuestra Universidad 
pata este ai\o es el establecimiento, 
en laciudad de Hull, de una escuela 
permanente de extensi6n que, con 
el modelo de Ia de San Antonio, 
Texas, en Estados Unidos, lleve 
nuestra presencia academica a Ca
nada". 

La declatatoria inaugural estu
vo a catgo del doctor Humberto 
Munoz, coordinador de Humanida
des, quien seiia16 que el seminario 
es unrecurso pata fomentat el inter
cambio academico, y reforzara los 

lazos entre ambos paises, ya que 
ofrece una discusi6n directa y una 
altemativa de comunicaci6n acade
mica. 

En Ia primera mesa, dedicada a 
Quebec, fue ofrecido a los asisten
tes un panorama de las peculiatida
des y potencialidades de regiones y 
areas especfficas que pueden resul
tat especialmente apropiadas pata 
el intercambio entre Mexico y Ca
nada en di versos sectores. 

Los ponentes coincidieron en 
apuntat que Canada no cabe en Ia 
misma 6ptica de analisis que Esta
dos Unidos, ni, por otro I ado, nadie 
podria pensat en un mimetismo ca
nadiense sobre el modelo estaduni
dense; por eso, afmn6 Louis Bal
thazat, de Ia Universidad Laval, 
"nuestro pais nunca ha sido regido 
por un mito nacional como el 
estadunidense de 'nosotros somos 
el pueblo'; ejemplo de ello es que no 
hemos hecho una declataci6n de 
independencia y, sin embatgo, es un 
pais soberano". • 

Porsu parteel embajadorde Cana
da en nuestro pais, David Winfield, 
aftrm6 que esas dos provincias tienen 

La antropologfa y Ia alimentaci6n 

los mas altos porcentajes del comercio 
canadiense con Mexico; Quebec con 
27 por ciento de las exportaciones y 
Ontario con 50. 

Record6 tambien que Ia comuni
dad de Quebec esta representada en 
este pafs hace mas de 15 aiios y es 
muy activa en los sectores econ6-
mico y cientffico, en los que desa-
rrolla mayormente su cooperaci6n 
con Mexico. 

El diplomatico reconoci6 Ia 
relevancia de que una instituci6n 
educativa como Ia UNAM dedique 
una parte de sus esfuerzos a dat a 

Slibado 11 de marzo 
11 horas 
Estacl6n Radio Mil 
(1 000 del cuadrante de 
amplltud modulada) 

Con Ia participaci6n del doctor 
Luis Alberto Vargas, director del 

lnstituto de Investigaciones 
Antropol6gicas. 

La cocina espanola 
Con Ia participaci6n de 
don Enrique Ascencio 

:;·. 
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Ontario es, despues de Japan, el segundo 
socio comercial de Estados Unidos 

Por su situaci6n geografica y economfa es 
uno de los lugares mas importantes de Canada; ademas 
posee 40 por ciento del total de Ia poblaci6n 
de esa naci6n del norte 

David 

Cameron, 
profesor d ela 

Universidad de 
Toronto, afirm6 

que Canada 
estamas 

descentralizada 

que Estados 

Unidos. 

D GusTAVO AYALA V. 

esdeladecadade losochen
ta Ia provinciacanadiense de Ontario 
fue, despues de Jap6n, el segundo 
asociado comercial mas importante 
de Estados Unidos; mientras que 
Canada, en su conjunto, ocup6 Ia 
primera posici6n, asegur6 el doctor 
David Cameron, profesor de Ia, U ni
versidad de Toronto, al participar 
en el segundo dfa de trabajos del 
seminario Ontario y Quebec , orga
nizado por el Centro de Investiga
ciones sobre America del Norte 
(CISAN), que tuvo Iugar en el audi
torio de Ia Coordinaci6n de Huma
nidades. 

Cameron, quien asever6 que 
Ontario muestra importantes sig
nos de cambio muy importantes, al 
hacer comparaciones con Estados 
Unidos, explic6 que Ia poblaci6n de 
Canada se concentra regionalmeote 
de una manera mas intensa que Ia 
estadunidense; Ontario y Quebec 
constituyen 60 por ciento del total 
de los habitantes canadienses. La 
prim era de las provincias por sf sola 
cuenta con II mill ones de habitan
tes, es decir, 40 por ciento del total 
del pais y significa para Cana-

da Io que para Estados Unidos re
presentan California, Nueva York, 
Texas, Florida, Pensilvania y Virgi
nia Occidental juntos. 

Dijo Cameron que actual mente 
Canada esta mas descentralizada 
como federaci6n que su vecino; 
prueba de ello es que mientras el 
pais de Ia hoja del maple s6Io tiene 
10 provincias, las antiguas 13 colo
nias han dividido su teiTitorio en 50 
estados. 

Por su parte el doctor John 
Warkentin, de Ia York University, 
afirm6 que "Ontario se conoce por 
su producci6n de petr61eo y gas 
natural, pero sobre todo por su pro
ducci6n agricola, Ia mas importante 
de Ia regi6n, esto es, alrededor de 24 
por ciento del total. Tenemos una 
econornfa rica, muy bien equilibra
da, con recursos primarios y tam
bien con algunos elementos de pro
ducci6n manufacturera". 

AI comparar los principales sec
tares de Ia econornfa entre Ontario y 
Mexico, Warkentin estableci6 que 
mientras en Ia provincia canadiense 
10 por ciento de Ia poblaci6n se 
dedica a las actividades primarias: 

agricultura, silvicultura y minerfa, 
enMexicoelporcentajeesde23; 17 
por ciento de los ontarienses se 
ocupa de Ia manufactura, en tanto 
que el· porcentaje de mexicanos es 
de 28; en lo que se refiere al sector 
de servicios Ia proporci6n es de 33 
de Ia provincia canadiense contra 
46 de nuestro pais. 

El ponente explic6 que Ia preci
pitaci6n fluvial en Ontario es buena 
para el desarrollo aun cuaodo en 
contrapartida Ia temperatura es un 
obstaculo, pues decrece excesiva
mente avanzando del norte. al sur. 

Todo Ontario esta cubierto por 
bosques muy densos, en los que se 
encuentrao arces, robles, abetos y 
pinos. El territorio tam bien se carac
teriza por tener una zona de tundra 
en donde crece un gran mlmero de 
arbustos. De diciembre a marzo 
Ontario esta cubierto por el hielo .. 

Por su parte el doctor Donald 
Swainson, de Ia Queens University, 
dijo que Ontario es un area de 
asentamiento europeo con una his
toria complicada, aunque poco an
tigua, en Ia que siempre ha existido 
un vibrante conjunto de culturas 
indias. 

Los ontarienses, dijo, conside
ran que son el centro de Canada y es 
por eso que su literatura hist6rica 
local es menor que Ia de Quebec. AI 
hablardeellosmismoslohacencomo 
si se tratara de toda su naci6n provo
cando una serie de distorsiones 
historiograficas. 

"No obstante, debemos tomar 
en cuenta que Ontario se dedic6 a 
defender Ia unidad canadiense y Ia 
idea de Canada en el siglo XX, 
sentimiento que sigue siendo muy 
fuerte. Los ontarienses lucharancon 
determinaci6n para conservar Ia 
uoi6n de su pais", concluy6.• 
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En Ia region de los 
grandes lagos 

Ontario, cuya capital es 

Toronto, es una proviftcia d 

Canada situada en el sec/Or. 

central del pafs, entre Ia 

bah{a de Hudson y Ia regio 

de los grandes lagos. Tiene 

1,068,580 kil6nutros 

cuadrados. 

Es un territorio llano 

ubicado entre varios lagos 

como son el Superior, 

Huron, Erie, Ontario, Rain 

De los Bosques y Nipigo.n. 

Esta rodeado por los rios 

Severn, Winisk, Albany, 

Attawapiskat y Moose. 

Tiene una agricultura muy 

mecanizada de cereales, 

cultivos forrajeros, ma{z y 

frntales; recursos ganader 

y forestales ; mine ria de 

carbon, hierro, amianto, 

cobre, plata, zinc y estafw, 

industria side/"Urgica, 

nucanica, qu{mica y 

a/imentaria. 

Fue explorado por frances 

en el siglo XVll y cedido al 

Reino Unido en 1763. Su 

poblaci6n se forma por 

realistas emigrados de 

Estados Unidos tras Ia 

independencia de ese pats. 

En 1867 se convirti6 en 

provincia canadiense. 

9 de marzo de 1995. 



SECRET ARIA DE SERVICIOS 

ACADEMICOS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

Cambio de carrara 

Se comunica a los alum nos interesados en cambiar 
de carrera a: 

• Otra de diferente area (aunque se imparta en el mismo plantel) 

· Otra de diferente plantel (aunque corresponda a Ia misma area) 

Que deberan presentarse en Ia Oficina de Servicios Escolares del plantel donde estan registrados, en Ia siguiente fecha: del6 al17 de marzo. 

Ahi recibiran el instructivo y Ia forma correspondiente para iniciar el tramite. 

' 

SECRET ARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
DIRECCION }'ENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

Convocatoria 
Concurso de Selecci6n 1995 

lngreso a licenciatura de Ia UNAM con estudios previos de normal, vocacional o en el extranjero -Se comunica a los interesados en ingresar a esta Universidad al nivellicenciatura, con estudios previos de 
normal, vocacional o en el extranjero, que deberan presentarse en Ia Direcci6n General de lncorporaci6n y 
Revalidaci6n de Estudios, ubicada en el Circuito Centro Cultural, lado sur de Ia Sala Nezahualc6yotl, en Ia 

Subdirecci6n de Revalidaci6n de Estudios del13 al17 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. 

LETRAS A.LEMANAS 

LETRAS ITALIANAS 

LETRAS FRANCESAS 

LETRAS INGLESAS * 

ENSENANZA DE 

INGLES 

16 0 9 de marzo de 1995. Gaceta UNAM 

SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
La Direcci6n General de Administraci6n Escolar 

1995 
INFORMA: 

Los interesados en cursar las siguiente~ Iicenciaturas 
deberan presentar el examen de colocaci6n del 

idioms como prerrequisito de ingreso. 

FECHADE FECHA LUGAR DONDE SE 
REGISTRO DEEXAMEN REALIZA 

3DEABRIL 
FACULTADDE 

SISTEMA FILOSOFIA 
ESCOLARIZADO 4DEABRIL Y'LETRAS 

27 AL31 
4DEABRIL COORDINACION 

DE DELETRAS 
MARZO 3DEABRIL MODERNAS 

*SISTEMA S.U.A. 
UNIVERSIDAD 4DEABRIL OCTAVOPISO 

ABIERTA TORRE DE 
MARZO 7, 14 Y 28 HUMANIDADES I 

~N..tP· 
MARZO A A AN 

3DEABRIL EDIFICIO A·8 
20AL31 PLANTABAJA 

CUBICULOl 



La vida de 
en un libro 

sus Silva Herzog recopilada 
e Investigaciones Econ6micas 

Reune el trabajo dedi\ sos investigadores que 

participaron en el hom .aje que se rindi6 al economista, 
humanista y promotor 1l' La cultura con motivo del 
centenario de su nacirr · nto 

E MATILDE LOPEZ 8 >1AN 

llnstitutodelnvestiga u,nes 
Econ6micas (!lEe) present6 t l ibro 
JesUs Silva Henog: univer· 't1rio 
ejemplar en Ia excapilla del f' 11 1cio 
de Minerfa, en el marco de I VI 
Ferialntemacionalde!Libro.f t~'xlo 

es producto del homenaje l . I• se 
rindi6 a! economista, fundadc la 
Escuela Nacional de Econo. 1 1 y 
del propio instituto, testigo ) tor 
del Mexico posrevolucionarit. '1 el 
centenario de su natalicio. 

El libro, compilado por Gc ·I ·ina 
NaufalyBenitoReyRomay,inv s tga
dores del IIEc, esta dividido er ~ nco 
partes y contiene 17 ensayos de i ·sti
gadores del instituto en los que s ahor
dan distintas etapas de Ia vida d· J~sus 

Silva Herzog: el hombre, el St tdor 
p!lblico, el difusor de Ia cultu L sus 
preocupacionesintelectuales,el l 1; •er
sitario y el escritor. 

La maestra Georgina Nau .11 de
fini6 al maestro Jesus Silva 1-•crzog 
como un hombre que super6 y en
frent6 sus problemas de Ia vis: 1, que 
le impedfan captar el mundo e .oda 
su magnitud: "de allf que quisi< , ver 
a traves de los ojos de los de is y . 
sacar de esas otras visiones y ' ·rsio
nes su propia interpretaci6n Ia 
realidad". 

Jesus Silva Herzog naci6 e 14 
de noviembre de 1892 en Sa .uis 
Potosf. A los ocho anos apre '\ a 
leery a escribfr por sf solo, y l utir 
de los 9, gracias a Ia influenci< · su 
abuelo, curs6 Ia primaria y p. , de 
Ia secundaria en el seminario esa 
ciudad. Allf se form6 en Ia lee: r 1 de 
los clasicos griegos y Iatinos ) las 
predicas de San Agustfn ·an 
Jeronimo. 

En 1907, a rafz de una 1L ·va 
disminuci6ndela vista, Silva!-· wg 
se vio obligado a interrumr :us 
estudios secundarios; aun asf ' ., '1ti-

nu6 en contacto con el maestro 
Ambrosio Ramfrez, poeta, traductor 
y profesor de latin en el seminario, 
quien lo introdujo en Ia lectura de 
Tolstoi, Vfctor Hugo y de otros auto
res que influyeron decisivarnente en 
su' pensamiento, en su noci6n del 
hombre y del Mroe, de Ia constitu
ci6n de una identidad hist6rica nacio
nal y de los valores universales pre
sentes en Ia formaci6n de las civiliza
ciones", seiial6. 

Tras trabajar dos afios en el depar
tamento de Personal, Estadfstica y 
Archivo del gobiemo del Distrito 
Federal, record6, Jesus Silva renun
ci6 para dedicarse de tiempo com
pleto a dar clases de literatura e in
gles. Mcis tarde se inscribi6 en Ia 
Escuela de Altos Estudios de Ia Uni
versidad Nacional. 

En 1928 promovi6 Ia creaci6n 
del primer instituto de investigacio
nes econ6niicas, que se llarn6 Insti
tuto Mexicano de Investigaciones 
Econ6micas, y de su 6rgano de difu
si6n, Ia Revista Mexicana de Econo
mfa; mas tarde impuls61a creaci6n de 
Ia licenciatura en economfa, precis6 
Ia investigadora. 

"Su labor como maestro y direc
tor de Ia Escuela de Economfa, sub
secretario de Hacienda y Credito 
Publico, director de Ia revista El Tri
mestre Ecom5mico, miembro de Ia 
Junta de Gobierno del Fondo de 
Cultura Econ6mica, creador, 
animador y director de Cuadernos 
Americanos y autor de libros como 
Petr6leo mexicano. Historia de un 
problema; Breve his.toriade laRevo
luci6n Mexicana y El pensamiento 
econ6mico, social y politico, fueron 
fruto de sus aiios de formaci6n", con
cluy6 Georgina Naufal. 

Benito Rey Romay, e.x director 
del IIEc, compilador de Jesus Silva 

Henog: universitario ejemplar, ex
plic6 que el maestro trabaj6 a Jo 
largo de 70 afios en el sector pllblico 
y fue un gran promotor de Ia cultura; 
el pensaba que esta deberfa dirigirse 
de manera amplia a Ia sociedad. 

Indic6 que "el maestro Silva 
Herzog siempre esta presente en Ia 
memoria colectiva del IlEc. Su cali
dad humana, su vocaci6n y fidelidad 
universitarias son continuamente re
feridas para medir y aquilatar con
ductas individuales y acciones co
lectivas de los que integramos Ia 
planta academica". 

Por su parte el maestro Fernando 
Carmona de Ia Peiia, ex directoc del 
IIEc, investigadoremento de Ia UNAM 
y discfpulo de Jesus Silva Herzog, re
salt6 que su maestro fue un hombre 
que, apesardesus problemas deJa vista, 
se empeii6 en profundizar sus conoci
mientoshastaquelleg6aconvertirseen 
uno de los mas grandes humanistas de 
nuestro pafs. 

En los anos 40 don Jesus Silva 
Henog, agreg6, escribi6 libros im
portantes como El pensamiento eco
nomic a, social y politico, "Quien lea 
actualmente este libro encontrara 
notoria actualidad respetto de los 
problemas que padecemos; lleg6 a 
afirmar que Ia Revoluci6n mexicana 
habfa muerto; que con el gobierno de 
Miguel Aleman se iniciaba una suer
te de neoporfirismo". 

El problema agrario llarn6 mu
cho Ia atenci6n de Jesus Silva Herzog, 
interes natural en los afios 20 en uo 
pa(s esencialmente rural. A su paso 
por diferentes cargos en Ia adminis
traci6n federal "no dej6 de subrayar 
las condiciones de pobreza y des
igualdad, incluso ya denunciaba Ia 
propensi6n a! endeudamiento del 
pafs", concluy6 Fernando Carmona 
de Ia Peiia. • 
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Mas de tres aiios del 
Premio Maestro Jesus 
Silva Herzog 

En noviembre de 1991 se 
publico en Gaceta UNAM el 
acuerdo por el que se 
instituy6 el Premia Anual de 
lnvestigaci6n Econ6mica 
Maestro JesUs Silva Herzog 
por el Instituto de 
Investigaciones Econ6micas 
(J/Ec), al que pueden aspirar 
las personas que prtsenten 
investigaciones, ensayos y 
artfculos elaborados en 
forma individual o colectiva 
o en representaci6n de 
colegios, asociaciones, 
sindicatos, universidades, 
escuelas, institutos y 
organizaciones de carticter 
cientfjico no lucrativas. 
Consiste en un diploma y 
una cantidad en efectivo que 
se entrega a Ia mejor 
investigacion colectiva del 

IIEc; a investigaciones y 
trabajos extemos al instituto 
realizados de manera 
colectiva o individua~ y al 
mejor artfculo anual de Ia 
revista del /lEe, Problemas 
de Desarrollo y de Momenta 
Econ6mico. 
El Jurado del premia se 
conforma de Ia siguiente 
manera: se integran organos 
colegiados denominados• 
Jurados del Premia Anual 
MtU!stro Jesus Silva Herzog, 
que estan integrados por e/ 
director del instituto y 

miembros adicionales que 
son designados por el 
Comitl Tlcnico dd 
Fideicomiso. 

9 de marzo de 1995.017 



BANCO DE DATOS 

Las capillas posas del 
barroco, hallazgo en 
materia arquitectonica 

£1 doctor Juan Benito 

Arti~:as es madrileno de 
nacimiento. Su labor coma 

maestro de w Division de 
Estudios de Posgrado de Ia 
Facultad de Arquitectura de 
Ia UNAM, y su interes por el 

arte novohispano y Ia 
arquitectura a cielo abieno 
lo han llevado a escribir 
alrededor de 10 t{tulos. 
Uno de .vus principales 
IUJI/azgos en elterreno de Ia 
investigaci6n arquitect6nica 
y en Ia historia del arte 

TMxicano ha sido el de las 
capilliJs posas del barrocu 
(siglos XVII y XV/11), cuyas 

diferencias con las del siglo 
XVI residen en que general
mente no son cuatro sino 
cinco, y 110 estdn dentro del 
atrio, sino que se extienden 
hacia Ia plaza del pueblo; 
adenuiv, se ubican en tomo 
de una iglesia cerrada, no de 
capillas abiertas. 
Las capillas po.vas son las 

pequeiias construcciones 
situadas en las esquinas de 
los atrio.f, cuya funci6n es 
posar, hacer ducansar sobre 
el poyo -banco de cementa 
unido a Ia pared que hace 
las veces de altar- Ia 
custodia l/evada por el 
.facerdote l'!n las procuiones 
del jueves santo. 
Esta procesi6n saUa del 
templo y avanzaba l'!n 
sentidc contrario al de las 
manecilliJs del reloj; se 
detenia a orar en cada una 
de tWCLv capillus, donde 
pttM!ban al Santfsimo. Esa 
costumbn puvive en 
algunos lugare.v del pais. 

18 0 9 de matzo de 1995. 
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Las capillas abiertas del siglo XVI, 
reflejo de Ia arquitectura precortesiana 

El doctor Juan Benito Artigas ofreci6 una conferencia 
sabre los estudios, que le han llevado 20 anos de 
investigaci6n, referentes a estos edificios religiosos que 
tienen coincidencias en Mexico y Suramerica 

L EsreLA ALcANTARA 

as caracterfsticas de construc
ci6n de las capillas abiertas del 
M6xico novohispano, que es
tan mas cerca de Ia arquitec
tura precortesiana que de Ia espa
nola de aquellos tiempos, tam
bien se manifiestan en edificios re
ligiosos de diversas ciudades cen
tro y sudamericanas, explic6 el doc
tor Juan Benito Artigas en Ia con
ferencia que ofreci6 en el Teatro 
Carlos Lazo de Ia Facultad deAr
quitectura. 

Observador crftico e infatigable 
de los edificios religiosos del siglo 
XVI, el doctor Artigas, despues de 
estudiar las capillas abiertas del 
Mexico novottispano, ha podido ar
ticular una teorfa con Ia que vlaJ~ 
por el continente para mostrarnos 
los elementos comunes que las cui-

GacetaUNAM 

turas prehispanicas de America im
primieron a los espacios arquitect6-
nicos ceremoniales. 

Doctor en arquitectura, maestro 
en historia del arte porIa Facultad 
de Filosoffa y Letras de Ia UNAM, 
profesor de Ia Divisi6n de Estudios 
de Posgrado de Ia Facultad de Ar
quitectura, Juan Benito Artigas ha 
investigado por mas de 20 aiios lo 
que 61 llama arqujtectura a cielo 
abierto: edificiosreligiosos del cris
tianismo del siglo XVI que presen
tan caracterfsticas semejantes a las 
de los espacios arquitect6nicos ce
remoniales -llanos hacia los astros y 
Ia b6veda celeste- de las culturas 
mesoamericanas. 

Las capillas a cielo abierto, ex
plic6 el doctor Artigas, son herede
ras de Ia cosmovisi6n prehisp~nica, 

A lo largo del 
territorio nacional 
estas capillas 
existran, en 
muchos casos. 
como construc
ciones 
independientes 
y no como parte 
de los grandes 
conventos. 

sobre todo en Ia ordenaci6n de sus 
espacios y su emplazamiento. 

El investigador, preocupado 
por estos pequeilos edificios reli
giosos a cielo abierto, observ6 a lo 
largo del territorio nacional que 
dichas capillas existfan, en mu
chos casos, como construcciones 
independientes y no como parte de 
los grandes conventos del siglo 
XVI, segun Ia interpretaci6n tradi
cional de los historiadores de Ia 
'epoca. 

De modo que, explic6, el hecho 
de demostrar que las capillas abier
tas exist( an como edificios indepen
dientes lesdio mayor jerarqufa, apar
te de que son considerados como 
una de las aportaciones mas signifi
cati vas del continente americano a 
Ia cultura arquitect6nica universal. 

--------------------------------------------------------------------------------~ 



Las caracteristicas 
arquitect6nicas de las 
iglesias latlnoamericanas 
son similares a los recintos 
ceremoniales de las 
culturas precolombinas. 

La labor de busqueda del doctor 
Artigas nose detuvo ahl; su mirada 
continu6 hacia afuera de Ia nave 
destechada de las capillas abiertas 
aisladas y lleg6 a los grandes atrios 
de los conventos del siglo XVI, con 
sus capillas posas ubicadas en cada 
una de sus cuatro esquinas. 

AI estudiar el emplazamiento de 
Ia arquitectura de los gran des atrios, 
el doctor Artigas se percat6 de que 
tenian muchas semejanzas con Ia 
orientaci6n de los centros ceremo
niales prehispanicos. "No se trata 
de una relaci6n directa, sino de una 
manera de concebir el mundo, y de 
Ia preservaci6n de una costumbre 
mesoamericana de reunirse a! aire 
libre, favorecida por el clima de 
nuestras tierras". 

tos lugaresdeCentroy Sudamerica. 
Por ejemplo, explic6, aunque se 

trata de culturas muy diferentes, en 
Ia arquitectura a cielo abierto de 
Jugares como Sepulturas, eo Boli
via, volvemos a encontrar este con
cepto de Ia ceremonia al aire Jibre 
que se presenta en Ia relaci6n de los 
espacios arquitect6nicos de Ia epo
ca novohispana en Mexico. 

Finalmente, el doctor Juan 
BenitoArtigas sefial6 que esta rela
ci6n no habfa podido establecerse 
antes porque Ia arquitectura conti
nental generalmente se ha estudia
do en comparaci6n con Ia occiden
tal europea. • 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

En su conferencia, el 
doctor Juan Benito 
Artigas explic6 que las 
capillas a cielo abierto 
son herederas de Ia 
cosmovisi6n 
prehispanica, sobre todo 
en Ia ordenaci6n de sus 
espacios y su 
emplazamiento. 

Continu6 hacia afuera y pudo 
armar en este analisis de los atrios 
de los conventos del siglo XVI, ya 
con iglesia cerrada, toda I a secuen
cia de Ia arquitectura novohispana a 
cielo abieito y de tradici6n prehis
panica, que conduce a conjuntos 
urbanfsticos verdaderamente her
mosos, como Izamal. 

EXPOSICI6N DENTRO DE LA SEAlE CoNOCE A TUS MAESTROS POR SUS OBRAS: 

Mas alia, al recorrer Sudamerica, 
el investigador advirti6 que muchos 
elementos arquitect6nicos, que se 
crearon originalmente en Mexi
co en el siglo XVI -los pequeiios 
fosos, las arcadas reales de los p6r
ticos-, siguen apareciendo despues 
en el barroco mexicano (siglos 
XVH y XVIH), as! como en distin-

LA HISTORIA QUE ME HABITA 

AAOUITECTA SiLVIA DECANINI 

INAUGURAC16N: HOY JUEVES 9 DE MARZO, A LAS 18:30 HORAS, EN EL VESTIBULO DE LA fA 

CHARLA EXPLICA TIVA: 

MIERCOLES 15 DE MARZO, A LAS 19 HORAS EN EL AULA HONORATO CARRASCO 

Gaceta UNAM 9 de rnarzo de 1995. 0 19 
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El ''museo de museos" 
y su quehacer dimimico 
en Ia estetica 

La historia del Museo 

Universitario de Ciencias y 

Artes -hoy Museo 

Universitario 

Contemportineo de Arte 

(MUCA)- ubicado junto a La 

"Facultad de Arquitectura, al 

costado sur de La torre de 

Rectoria, comenz6 un 26 de 

febrero de 1960, cuando 

abritl sus puertas con Ia 

doble jinalidad -de cia su 

fundador y primer director, 

el doctor Daniel Rubin· de La 

Borbolla- de dirigirse 

libremente a los 

universitarios y al publico en 

general para promover en 

ambos grupos La 

autoeducaci6n esfetica. 

El museo se inaugur6 con La 

exposici6n El arte 

precolombino del golfo; 

muestra con Ia que el MUCA 

comenztl a reunir su acervo, 

gracias a Ia donaci6n que 

William Spratling hizo de las 

162 obras ahi expuestas. 

Desde su nacimiento, este 

museo conjug6 en su 

quehacer cotidiano un 

espacio de exhibici6n, un 

laboratorio de 

experimentation y un centro 

de investigacitln 

museol6gica, elementos que 

lo haf! convertido en el 

generador de un estilo 

muchas veces imitado y 
adoptado por instituciones 

similares de Mexico, 

America Latina e incluso de 

Europa. 

Por su carticter dintimico, 

hace unos aiios se le dio el 

titulo de "museo de 

museos ", pues en cada 

exposicitln all£ se renueva el 

discurso, se redescubren 

ambientaciones, se explora 

el manejo de espacios y se 

estudian los efectos de Ia luz 
y el color. 

-------------------- ' . 
20 0 9 de marzo de 1995. 

La magia de Ia naturaleza congelada 
en lienzo, en una exposici6n del MUCA 

Parafestejar su 35 aniversario, el museo exhibe EI Valle 
de Mexico: una vision actual del paisaje, donde se reune 
obra de artistas mexicanos dedicados a plasmar la 
geografia de nuestro pa{s 

Gaceta UNAM 

Aurelio 
Ruelas 
Rivera utiliza 
Ia tecnica de 
acrilico sobre 
tela y madera 
en esta obra 
que el mismo 
llam6 Tiempo 
y espacio. La 
grafica 
presenta un 
fragmento de 
este cuadrq. 

Ciudad 
Universitaria 
(1995), 61eo 
sobre tela del 
pintof Sergio 
Bravo 
Hidalgo. 

T ESTELA ALCANTARA 

octo el valle de Mexico, visto 
cien afios despues de que lo pin
tara el maestro Jose Maria 
Velasco, con sus volcanes vigilan
tes en el horizonte, llanos, verdes 
sembradfos y arboledas que bor
dan las lfneas de sus cerros, habita 
temporalmente en el Museo Uni
versitario Contemporaneo de 
Arte (MUCA). -

Dos grandes murales c6ncavos, 
obra de los maestros Nicolas y Ale· 
jandro Moreno, que en con junto re
crean lo que aun conservamos del 
valle de Mexico actual, protagoni
zan una gran muestra plastica don
de exhiben sus trabajos 84 artistas 
del paisaje para ~estejar el 35 ani
ver~ario del museo. 

El Valle de Mexico: una vision 
actual del paisaje reune las m~ 
diversas obras que han pintado los 
artistas mexicanos en los ultimos 
afios sobre Ia geograffa del pals. 



El1994, 
Federico 
Tenorio 
Guevara pint6 
en Toluca el 
oleo sobre tela 
Volcan 
Xinantecatl. • 

Esta presente en esta exposicion 
plastica el paisaje ecologico que 
nos remite a los efectos mas hellos 
de Ia luz del Sol sobre Ia opulencia 
de Ia naturaleza, pero tambien el 
paisaje urbano, que se recupera des
de las bumildes villas basta las tur
bulentas calles y los gigantescos 
edificios de nuestras grandes urbes. 

Predomina el verde, Ia necesi
dad de reafirrnar a fin de siglo Ia 
existencia de este color en el arbol, 
en Ia llanura, en Ia montana. El 
recorrido por el habitat humano in
corpora Ia gran' diversidad de eli
mas y vistas que van desde los de
siertos en Sonora basta los bosques 
en Cbiapas; 'desde alturas nevadas 
como el Popocatepetl y el 
Iztaccibuatl hasta las playas del 
Caribe; sin olvidar los paisajes 
subacuaticos. 

Obras de maestros como Luis 
Acosta, Guillermo Ceniceros, Jai
me Gomez del Payan, Luis Filcer, 
Feliciano Pena, Nicolas Moreno y 
Ruben Zuniga que "permiten acer
carnos a Ia naturaleza con Ia magi a. 
que congela el tiempo en un lien
zo", conform an este homenaje a 
"los simbolos esenciales de Ia exis
tencia humana"; los caminos para 
expresarlo son multiples: lo subje
tivo e intimista; lo simbolico, lo 
expresionista, lo abstracto y lo fi
gurativo. 

La noche de Ia apertura de Ia 
gran ex posicion el maestro Gonzalo 
Celorio, coordinador de Difusi6n 
Cultural, se refirio a nuestro valle de 
Mexico como el espacio mitico que 
ha sido siempre una obsesion para 
los mexicanos. 

Lugar del encuentro legendario 
del aguila y Ia serpiente, capital de 
los aztecas, metr6poli colonial, dul
ce y amarga megalopolis de nues-

tros dias: .el valle de Mexico, co
mento Celorio, ha dado Iugar a ima-· 
genes entranables en Ia plastica 
mexicana. Desde Ia primera vision 
academica de Jose Maria Velasco, 
de Egerton al Doctor At!, los artistas 
del paisaje nos enseiiaron aver nues
tro valle de manera sentimental y 
nunca estatica. 

En efecto, Ia ex posicion refleja 
el modo como ha cambiando Ia vi
sion artistica de este espacio nues
tro y nos enfrenta a nuevas formas 
infinitas del Anahuac. 

El maestro Enrique Cattaneo, en 
representacion de los expositores, 
senalo que por medio de esta mues
tra, los artistas dedicados al paisaje 
preservan para las presentes y futu
ras generaciones el patrimonio na
tural de nuestro pais. 

El rector Jose SarukMn, en el 
acto inaugural, dijo que el MUCA 
ha sido un importante espacio de 
promoci6n del arte joven, y lo se
guira siendo porque es vocaci6n de 
Ia Universidad promover Ia creati
vidad. 

Asimismo, el doctor Sarukhan 
reconoci6 Ia labor del maestro 
Rodolfo Rivera "como un incansa
ble promotor del arte al abrir las 
puertas a los artistas y preparar Ia 
casa para exhibir las obras, con su 
trabajo museogrcifico". 

La exposici6n estara abierta al 
publico del 28 de febrero al 30 de 
junio. • 

Valle de los 
espejos es el 
nombrede 
este 61eo 
sobre tela de 
Jaime Gomez. 

Asunto de ecologfa es 
el tftulo de este 61eo 
sabre tela, que 
Rolando Arjona 
Amabilis elaboro en 
1994. 
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Una muestra para 
recrear Ia vida y obra 
del escritor 

ws curadoras Margarita 

Bosque y Yolanda Bache 

Cort!s, dellnstituto de 

In vestigaciones 

Biblwgr6ficas, prepararon, en 

el marco del coloquio 

intemacional Manuel 

Gutierrez Najera y fa cultura 

de .ru tiempo, Ia muestra El 
escenario del Duque Job, con 

el objetivo de ambientar con 

penodicos, libros, revistas y 
ji,ioKrafiar Ia vida y obra de 

este escntor. 

w muestra, que se txhibe 

hasta e/31 de marzo en el 

vestfbulo de Ia Biblioteca 

Nacional, da cuenta tk La 

inamsable labor del 

poeta-periodista e intenta 

recrear e/ ambiente que rode6 

a um ilustre literato; dichos 

escenarios se dividieron en: 

La ciudad de Mexico, Le tout 

Mex1que, Angelo demonio y 
El poeta crrmista. 

En el primero se seiialan los 

cmnbios que sufr£a La ciudad 

de Mb.ico a finales del siglo 

XIX, como resultado de Ia 

(Jo/ftica industrial que 

impuLw) Porfirio Dfaz. En Le 
tout Mextque se presentan los 

nombres m6s prominentes del 

porfi riato. 

En Angelo demonio se dice 

qul' fa mujer ocup6 un Iugar 

rele1·ante en ~:ran parte de Ia 

produccirin litera ria de 

Manuel Gutierrez Najera. De 

acuerdo con los canones, el 

"uxo bello" fue dividido en 

dos: ef angel t·ustodio de los 

valores de Ia patria, y Ia 

criatura demrmfaca. 

Fmalmente, en El poeta 

cronista se presentan sus 

pnncipales obras, as( como 

alxuno.r artfculos 

hemerogr6ficos y las 

publicaciones mas 
importantes de su tiempo, sus 

editores y u11 obituario en Ia 

1""(1Tlt' fi1UI{. 

22 0 9 de marzo de 1995. 

Con 6ptica renovadora, el Duque Job 
super6 al discurso.' critico tradicion'al 

El arte del mundo moderno invocado por Gutierrez 
Najera es de ruptura; frente a la perdid.a de creencias, 

propane la orientaci6n hacia unfuturo de mutabilidades: 
Ivan A Schulman 

L MATILDE LOPEZ BELTRAN 

os trabajos del Centro de Es
tudios Literarios, del lnstitut~ de 
Investigaciones Filol6gicas, han 
revelado de manera cada vez ml\s 
clara el espfritu crftico del Du
que Job frente a las transformacio
nes sociales y cultllrales de su epo
ca, asf como laconsiguiente tensi6n 
que el experiment6 entre dos proce
sos antag6nicos de Ia modernidad: 
Ia racionalizaci6n y Ia subjeti
vizaci6n, seilal6 el doctor Ivan A. 
Schulman, miembro del Consejo 
Intemacional de Intercambio Aca
demico del Programs Cultural 
Fullbright. ' 

AI participar en el coloquio in
temacional Manuel GutierrezNlijera 
y Ia cultura de su tiempo, el doctor 
Schulman, autor de Genesis del 
modernismo, El modernismo y Ia 

teo ria literaria de Gutierrez Najera, 
explic6 que este periodista fue uno 
de los poetas modemos; incluso 
"Jose Marti identific6 su poetica 

EIDuqueJob 
retrat6 en sus 
trabajos 
periodlsticos y en 
su literatura el 
Mt\xico del siglo 
XIX, su vida 
social y sus 
trans formaciones 
polfticas. 

Gaceta UNAM 

Pintores 
mexicanos 
se dieron a 
Ia taread!' 
recrearla 
imagen de 
Gutil!rrez 
Najera. La 
gr<ifica 
muestra un 
retratodel 
escritorpor 
Diego 
Rivera. 

I' 



como una expresi6n artfstica que 
irradiaba desde los espacios fntimos 
de Ia sensibilidad con un arte carac
terizado por el sentimentalismo y el 
estilo del romanticismo". 

El Duque Job .-uno de los seud6-
nimos que utiliz6 Gutierrez N~era
super6 las limitaciones del discurso 
crftico tradicional, y con Jucidez y 
6ptica renovadora discurri6 sobre el 
tema de Ia literatura nacional. De
fendi6 ademAs Ia existencia de Ia 
Iiteratura mexicana. 

IvAn A. Schulman subray6 que 
"Ia labor del escritor modemo era Ia 
de engullir el pasado, absorber el 
presente y vi ajar con Ia imaginaci6n 
en comunicaci6n Intima con las ci
vilizaciones antiguas y con todo el 
mundo moderno". Construy6 
asf, en forrnafragmentaria pero tfpi
ca de Ia escritura moderna, una 
epistemologfa cultural de Ia moder
nidad. 

El arte del mundo moderno, in
vocado por Manuel Gutierrez 
NAjera, dijo, es un arte de ruptura, 
renovaci6n y cambio que, frente a Ia 
perdida de tradiciones y creencias, 
propone Ia innovaci6n y Ia orienta
ci6n bacia un futuro de muta
bilidades e inquietudes constantes. 

Asf, su obra es plural, pues 
en su desarrollo hay una sepa
raci6n entre Ia modernidad 
socioec6nomica, producto de Ia 
corriente liberal iniciada a fi
nes del siglo XVIII, y Ia esteti
ca, discurso contrahegem6nico 
que subvierte Ia cultura mate
rialista burguesa. 

El discurso de Manuel 
Gutierrez NAjera constituye, con
cluy6 el doctor Schulman, una in
venci6n que incorpora y a Ia vez 
rechaza Ia modernidad burguesa; 
Ia imagen del artista se conforma 

mediante Ia representaci6n del es
pfritu y del genio individuales, que 
se convierten en instrumentos de 
conocimiento. "Pero tambien re
tratan Ia voz de un artista desenga
fiado que observa el paisaje de un 
mundo de ideales sacrificados en 
aras del imperante espfritu mer
cantilista". 

Vida de Manuel Gulilrrez Ndjera 

Manuel Gutierrez NAjera, sella-
16 el maestro Jose Luis Martinez, 
quien desde 1980 es director de Ia 
Academia Mexicana de Ia Lengua, 
naci6 en Ia ciudad de Mexico el 22 
de septiembrede 1859, hijo de Ma
nuel Gutierrez -modesto funciona
rio, poeta y autor dramAtico- y de 
Dolores NAjera. 

En 1864 su padre fue designado 
prefecto en Ia ciudad de Queretaro, 
y aliA vivi6Ia familia hasta 1866. Su 
madre le enseii6 a leer sirviendose 
de peri6dicos, pues el nunca asisti6 
a Ia escuela debido a las luchas 
civiles de esa epoca -son los alios de 
Ia intervenci6n francesa- que pade
cfa el pals. 

MAs adelante, recibi6 clases par
ticulares de frances, y luego, a los 8 
afios, su tfo polftico le ensefi6 mate
mAli cas "que, por cierto, no le inte
resaron como tampoco Ia ffsica". 
MAs tarde, gracias a un amigo de Ia 
familia, aprendi6 latfn y pronto do
min6 el frances. 

A los 16 alios, Rafael -uno de los 
seud6nimos de Manuel Gutierrez 
NAjera- hace su primera aparici6n 
Iiteraria en El Porvenir. MAs tarde 
inici6unacarre'radeperiodismocul
tural que se prolong6 por mAs 20 
ai'los, y que culminarfa con su muer
te. Colabos6enl..a vozde Mixico,La 
Libertad y El Noticioso, entre otros. 

Manuel Gutierrez NAjera escri
bi6 en innumerables publicaciones 
de su epoca, ademAs de hacer tra
ducciones del frances, poemas, 
cuentos, narraciones; cr6nicas tea
trales, de Ia vida cultural y munda
na, estudios literarios y comenta
rios periodfsticos. 

Durante su corta vida intent6 
escribirnovelas. En 1987Ia maestra 
Belem Clark de Lara, del Inslituto 
de Investigaciones Filol6gicas, en
contr6 una novela casi completa ~e 
NAjera, titulada Por donde se sube 
al cielo, que es Ia primera narraci6n 
de ambiente parisiense, Ia primera 
novela del modemismo y Ia inicia
dora del cosmopolitismo de Ia no
vela hispanoamericana. 

Tras contraer nupcias, Manuel 
Gutierrez cre6 Ia Revista Azul, Ia 
que serfa, durante los tres alios que 
Ia dirigi6, Ia expresi6n mAs activa 
de los creadores hispanoamerica
nos del modemismo. 

En 1895 escribi6 el que serf a su 
ultimo artfculo, pues dej6 de exis
tir el 3 de febrero de este mismo 
aiio; en el momento de su muerte 
estaba acompallado por su madre, 
su esposa, sus hijas, un sacerdote y 
sus amigos Amado Nervo y Luis 
G. Urbina. Luego de su deceso se 
publicaron tres tomos de sus obras: 
uno de poesfas y dos de prosa; siete 
alios mAs tarde vieron Ia luz diver
sos artfculos suyos. • 

Gaoeta UNAM 

Cronista social, 
Gutierrez Najera 
logra con su obra 
lransportamos a 
los cambios que 
en esa epoca se 
viviaron. 

A los 16 a/los Rafael 
-otro de los 
seud6nimos de 
Guterrez Najera
hace su primers 
aparici6n l~eraria en 
El Polvtmlr. Mils 
tarde lnici6 su oarrera 
de periodista cultural 
quo dur6 20 alios. 

9 de marzo de 1995. a 23 



BANCO DE DATOS 

Ana E~ena Diaz 
coordina Ia recopilacion 
de ediciones del poeta 
modernista 

Origmaria de Tampico, 

TwnJJulipas, Ana Elena Dfaz 

Alejo es mJJestra en Lengua y 
Uteratura Espanola porIa 

Facu/tad de Filosofia y 
Letras (FFL) de Ia UNAM. 

Realiui estudios de 

docwrado en esa misma 

facultad. don de impartifi 

cursos monograficos de 

Uteratura Espanola 

Conremporaanea y de 

lntroduccitin ulas 

Investigaciones Literarias de 

/968 a 1988. 

Fue coordillOdora del Centro 

de £studios Literarios del 

lnstituto de Investigaciones 

Filaltlgicas (1972-1977), 

dunde trabaja conw 

investi11adora desde 1956. 

Actualmente esta alfrente 

del equipo que se ha dado a 

Ia tarea de recopilar en 

edit:iones crfticas las obras 

de Manuel Gutilrrez Najera, 

tkl que ya han sa lido varios 

volumenes. 

Es aurora, junto con Emesto 

Prado, de Indices de revistas 

del siglo XIX, entre los que 

destacan ellndice de Ia 
Revista Azul (1894-1896). 
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Manuel utierrez Najera vive mediante 
~u legado literario y periodfstico 

Fue a este escriJ ·r a quien perteneci6 la primera etapa 

de la nueva mar ra de decir y de sentir -en Ienguaje 
directo y opulen 1- todo aquello que habfa vivido 
prisionero en un •tcademicismo 

A ESTHER F OMEAO GOMEZ 

cien afiOS de I ultimo teXtO 
cr6nica Dominica[ - mado bajo el 
seud6nimo de Puck .: ' el peri6dico 
El Universal-, Mam el Gutierrez 
Najera vive mediantt ,a obra perio
dfstica y literaria qur nos ha dejado 
como legado; a el, IX" nu\gico sino, 
toc6 descubrir, hacer :tJyas y trans
mitir las verdades I terarias de su 
epoca participando d las inquietu
des y urgencias de qu · nes, ya insta
lados en el siglo XX, Heron el tono 
final al encuentro m. ·or del hom
bre con su nuevo mu 1do. 

Fue a el a quien oorteneci6 Ia 
primera etapa del vu o de Ia reno
vaci6n verbal, de Ia JUeva manera 
de decir y de sentir en lenguaje 
directoyopulento-tc Jaquelloque 
habfa vivido prisJ 'lero en un 
academicismo cada ' z mas agota
do y a punto de ex til _ uirse. 

Estas y otras dise ·.tciones de Ia 
maestra Ana Elena Draz Alejo fue
ron vertidas el 3 de narzo en una 
conferencia magistral que tuvo Iu
gar como parte de I. ~ actividades 
del coloquio internatiOnal Manuel 
Gutierrez Najera y Ia cultura de su 
tiempo, organizado r• r el Instituto . 
de Investigaciones Fl >16gicas (IIF) 
y Ia Facultad de Fik offa y Letras 
de Ia UNAM conjun ·mente con el 
Centro de lnvestig i6n Teatral 
Rodolfo Usigli. 

En un texto lefc· 
tor Jorge Ruedas 
coordinador· del C 
tudios Literarios dt 
tra Dfaz Alejo -quier 
conferencia por cat 
mayor- escribi6 qr 

por el doc
, Ia Se.rna, 
ntro de Es
IF, lamaes-

10 asisli6 a Ia 
s de fuerza 

Ia poesla 
najeriana, en prosa ) n verso, co
bra ligereza en juegt , de ret6rica 
ai servicio de Ia idea asta conver
tirla en obediente p 1 abra floreci
da de entre Ia real ad, "venero 

GacetaUNAM 

unico y verdadero el pensamiento 
del escritor". 

Si se toma en consideraci6n el 
destino de sus textos en Ia 
intencionalidad del autor, en consi
deraci6n de Ia maestra Dfaz Alejo, 
Ia obra de Gutierrez Najera puede 
ser dividida en tres grandes ramas: 
periodismo, literatura y cr6nica, 
"aunque sabemos que toda divisi6n 
tajante es imposible entre estos cam
pos; antes, es necesario precisar al
gunos conceptos". 

La obra pertodfstica de Gutierrez 
NAjera es aquella que tiene como 
temas los que pertenecen a1 propio 
periodismo y sus t6picos usuales: 
lectores, redactores, definiciones 
conceptuales, objetivos, elica, im
portancia como forrnador de opi
ni6n, etcetera. 

Esta obra periodfstica fue rea
lizada por Gutierrez Najera en Ia 
mesa de redacci6n, entre Ia char! a 
de sus compaiieros, entre los co
mentarios y las paginas de otros 
peri6dicos, y a el ~e sirvi6 de me
dio para informar, seiialar, 
adoctrinar, polemizar, criticar, cen
surar, persuadir, defender y acusar 
los campos de Ia polftica, econo-

rnia, geograffa, historia, sociologfa 
y hasta de los deportes. 

Para Ia maestra Dfaz Alejo, 
Gutierrez Najera era un hombre pre
ocupado por Ia realidad a Ia que 
pertenecfa, y por ello usaba un Ien
guaje convincente, objetivo, energi
co, persuasivo, agresivo; a elllega
ban, de manera inevitable, las im4-

2 genes y las metaforas, leales 
cl! aux.iliadoras de sus conceptos. 
] En cuanto a Ia obra literaria del 

Duque Job, el texto de Ia maestra 
~ Dfaz Alejo indic6 que envuelve el 

concepto absoluto de Ia palabra Iite
ratura: Ia literatura en sf misma, Ia 
poetica, Ia crftica de textos, el amili
sis de obras y de personajes; pero 
tambien Ia literatura como manifes
taci6n de su estetica personal: Ia 
creaci6n artfstica, que si bien fue 
publicada entre su obra periodfstica 
y junto a su cr6nica, representa una 
realizaci6n individual , (ntima y 
muchas veces dolorosa. 

Es, pues, Ia obra que procedfa de 
sus lecturas gozosas, de sus autores 
favoritos, de sus metas expresivas, 
de sus libros de cabecera y persona
jes preferidos; de su musica ideal. 
Esta obranaciaen laintimidad de su 
gabinete, robando minutos a Ia obra 
periodfstica y a Ia cr6nica, de las 
que vivfa. 

Se trata de un trabajo cuidado, 
preocupado por Ia forma, por Ia 
sinderesis armoniosa entre las ideas 
y el lenguaje, por las emociones, 
por Ia sensorialidad, por el artificio 
de Ia palabra y Ia riqueza verbal, yes 
a ella a Ia que pertenece su poesfa en 
verso, sus ensayos poeticos y buena 
parte de su narrativa. 

Como tercer apartado, seila-
16 en su texto Ia profesora Dfaz 
Alejo, cabe definir a Ia cr6nica 
como el genero mas grande de Ia 



obra najeraniana. Su origen es Ia 
realidad misma, y el poeta es su 
espectador. El hecho social (lite
rario, deportivo o simplemente 
humano) es su ingredlente basico 
y procede del cuaderno de notas 
diarias del escritor asomado a Ia 
vida nacional: el pulso del pafs 
pal pita en ella; los acontecimien
tos artfsticos, sociales, policiacos, 
politicos, etcetera, todos desfilan 
por Ia prosa del poeta y cobran 
vida, porque de este acontecer 
cotidiano -deslinda elementos, 
quintaesencia, conceptos; obtie
rie conclusiones y las comunica al 
publico lector. 

"Es de Ia cr6nica de donde 
Gutierrez Najera decant6 los ele
mentos que conformaron su obra 
literaria y periodfstica, porque el 
Duque Job nunca habl6 de memo
ria; sus opiniones, sus conceptos, 
sus perspectivas y sus profecfas 
fueron el resultado de un agudo 
proceso de observaci6n que leper
mitfa llegar a terminos muchas 
veces inesperados." 

Por otro !ado, los personajes 
najeranianos fueron reales, vi vie
ron en domicilios reconocibles e 
identifi cables, pasearon por 
bulevares que aun hoy recorda
mos. visitaron almacenes que se 
anunciaron en los peri6dicos de 
Ia ciudad, usaban perfumes que 
aun podemos degustar, encarga
ban sus trajes a Parfs o vivian en 
barrios inmundos que ahora po
demos visitar. 

De esta manera, los tres gran
des apartados de su obra proceden 
del mismo origen: Ia realidad. 
Manuel Gutierrez Najera nunca se 
apart6 de ella, y su perspectiva 
crftica asf lo demuestra. • 

Se reeditan compactos 
de Voz viva de Mexico 

En el marco de la FIL-Miner(a, Heman Lara Zavala y 
Elva Macfas presentaron los discos de Carlos Fuentes, 
Alfonso Caso, Ruben Bonifaz Nuno, Alfonso Reyes, 
Mariano Azuela y Miguel Leon Portilla 

D 
GUSTAVO AYPJ..A VIEYRA 

entro de Ia colecci6n Voz 

viva de Mexico -que incluye discos 
compactos grabados por Ia Direc
ci6n de Literatura de Ia UNAM en 
colaboraci6n con El Colegio Na
cional- el material reeditado de 
Carlos Fuentes, Alfonso Caso, 
Ruben Bonifaz Nufio, Alfonso Re
yes, Mariano Azuela y Miguel Le6n 
Portilla fue presentado por el maes
tro Hernan Lara Zavala, titular de 
esa direcci6n, y Ia poeta Elva 
Madas, encargada de Ia serie, el 
pasado 27 de febrero durante Ia 
XVI Feria Internacional del Libro 
en el Palacio de Minerfa. 

Elva Macfas coment6 que con 
motivo del 50 aniversario de El 
Colegio Nacional se firm6 un con
venio de coedici6n entre ambas 
instituciones, a fin de revisar y 
reeditar muchos de los tftulos que 
estaban agotados. 

El acuerdo considera a los auto
res que figuraban en el cat3.Iogo de 
VozvivadeMexicoyquesonmiem

bros de El Colegio Nacional. 
Oentro de Ia colecci6n -agreg6-

figuran textos de creaci6n Iiteraria, 
ensayos y testimonios que pertene
cen a distintas series y que fu~ron 
realizados en distintos rriomentos. 

Se incluyen aquellos autores que 
estan grabados con su propia voz, 
aunque tambien esta Literatura 

Mexicana, que comprende escri
tores fallecidos, grabados con Ia 
voz de otros personajes de Ia litera
tufa o actores. 

Tam bien seestableci6 otrocon
venio con el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y con Ia dele
gaci6n Coyoacan, quehonra lame
moria de Salvador Novo, para pro
ducir su disco. Otros autores edita
dos en Voz Viva de America Lati
na son Alejandro Rossi , narradory 
fil6sofo, y el poeta argentino Juan 
Helman. 

Elva Macfas inform6 que en 
los pr6ximos dfas saldra el disco 
coinpacto de Ram6n Xirau, uno de 
los autores que no figuraba en Ia 
colecci6n, pero estaba a punto de 
sereditadofueradel convenio, y se 
acord6 incluirlo en el. Tambien 
esta en preparaci6n Ia tercera edi
ci6n de los discos con Ia voz de 
Jose Emilio Pacheco y de Enrique 
Gonzalez Martinez. 

En unos meses saldran a Ia luz 
publica los de Jaime Torres Bodet, 
Jaime Garda Terres, Luis Villoro, 

Pasa a Ia pagina 26 ... 
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Un catalogo hist6rico 
con 114 titulos 

La co/ecci6n Voz viva, 

editada por la Direcci6n de 

Literatura de Ia 

Coordinaci6n de Difusi6n 

Cultural de Ia UNAM, naci6 

en /960, y hoy crunta con un 

catdlogo hist6rico de 77 

tltulos de Ia serie dedicada a 

Mexico, y 37 de Voz viva de 

America Latina. 

Cada disco editado esta 

precedido por una 

presentaci6n o comentarios 

hechos por un personaje 

diferente a/ que se reseiia; 

por ejemplo: Salvador Novo 

es presentado por Jose 

Emilio Pacheco; Alfonso 

Reye.~ por Jose Lui$ 

Martinez; Rubin Bonifaz 

Nuiio por Henrique Gonzalez 

Casanova, y as{ ' 
sucesivamente. 

En ptro caso, los tenws de 

Enrique Gonzalez Mamnez 

son precedidos de una serie 

de Max Au; los ensayos y 

discursos de Jesus Silva 

Herwg, por Henrique 

Gonzdlez Casl!flova; Ignacio 

Clulvez. por Ruben Bonifaz 

Nuiio, y Guillermo Sober6n, 

por Diego Valadez. 

Eduardo Matos presenta 

textos indfgenas sobre Ia 

muerte y Migrul Le6n 

Portilla hace lo propio con 

un texto traducido de Ia 

literatura indlgena. 

Entre los pr6xirrws autores 

que se editartin, previa 

selecci6n hecha con base en 

pmposiciones de un comite 

editorial, estan Fernando del 

Paso, Carlos Monsivais, 

Carlos Montemayor, Elsa 

Cross, Elena Poniatowska, 

AU Chumacero, Jose 

Gorostiza, Rosario 

Castellanos, Carlos Pellicer, 

Juan Rulfo, Juan Jose 

Arreola y Sergio Pitol. 

9 de marzo de 1995. 0 25 
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Una obra de arte 
impresa por Ia UNAM 

Esta edicit}n de El zarco esra 

imJ>resa en papel de 

exalmte calidad, resa/tan 

los de tulles de composicitJn 

J?rajica, desde el juego 

neomedieval de capitales 

iniciales hasta elfondo 

sombreado que distingue el 

espacio facsirnilar y soporta 

Ia letra manuscrita de 

Altamirano, a su vez 

enmarcada con unjino 

ribete. 

La senci/lez de Ia caja 

impresa pone en evidencia Ia 

distinci6n deltipo 

Garanwnd, y deja abiertos 

unos margenes propicios a1 
apunte. En cuanto a las 

J?Uardas carmes(, istas 

envuelven allibro en un 

aurea purpura cada vez que 

se cierra o se abre. 

Se reeditan compactos ... 
Viene de Ia pagina 25 

A partir del manuscrito original, 
Publicaciones edita el libro E/ zarco 

En esta obra de Ignacio Manuel Altamirano no solo se 
reproduce La escritura en tinta negra y morada que el 
utiliz6, sino La forma del cuaderno en que lo hizo 

E 
ESTHER ROMERO GOMEZ 

I cumpleafios de su esposa 
Margarita se acercaba, y don Igna
cio Manuel Altamirano no tenia 
dinero para Ia juerga. Por eso, ven
di6 los primeros 13 capftulos 
de El zarco a Santiago Ballesca, el 
librero espafiol que pag6 200 pesos 
por ellos en febrero de 1887, y que 
nose publicaron sino hasta 1901 en 
Barcelona, Espafia, bajo Ia firma de 
Ia editorial Principe. 

A casi un siglo del primer acon
tecimiento, y a 94 aiios del segundo, 
Ia Direcci6n General de Publicacio
nes de Ia UNAM, en coordinaci6n 
con otras instancias universitarias, 
elabor6 Ia edici6n mas reciente de 
El zarco, realizada a partir del ma
nuscrito original que se encuentra 
en Ia colecci6n Nettie Lee Benson 
en Ia Universidadde Austin, Texas, 
EU. 

La edici6n facsimilar -presenta
da en el cuarto dia de actividades de 
Ia XVI Feria Internacional del Li
bro en el Palacio de Minerfa- no 
s61o reproduce Ia escritura en 
tinta negra, y a veces morada, que 

Jesus Silva Herzog, y los rectores 
Ignacio CMvez y Guillermo 
Sober6n, que pertenecfan a Ia serie 
Universitarios; estos son, en su ma
yorfa, textos grabados con Ia voz de 
los propios autores. 

Para concluir, Elva Macfas dijo 
que se ha tratado de que los materia
lesde VozvivadeMexicotarnbiense 
hagan en casete y que sean accesi
bles at publico; sin embargo, aunque 
no se acord6 asf en el convenio con 
El Colegio Nacional, las pr6ximas 
ediciones de Augusto Mon-terroso, 
Jaime Sabines y Salvador Novo apa
receran en ambos formatos. 

utiliz6 Altamirano at escribir I a 
novela, sino Ia forma del cuaderno 
en que lo hlzo, reducido a un 75 por 
ciento del original. 

Manuel Sol, ftl61ogo de Ia Uni
versidad Veracruzana y transcriptor, 
anotador y prologuista de Ia nueva 
edici6n, dijo que este es e) tercer 
intento por restituir Ia novela origi
nal. Apunt6 que es de Ia primera 
edici6n de El zarco (Ia de Ia edito
rial Principe) de donde proceden 
casi todas las ediciones posteriores; 
en ella se trat6 de acomodar el len
guaje a Ia norma hlspanica del espa
iiol peninsular, distorsionando el 
original, sobre todo en algunos nom
bres de origen nahuatl. 

En este sentido -dijo Sol-, Ia 
peor edici6n es Ia de Ia colecci6n 
Austral; por desgracia, esta ha teni
do una amplia circulaci6n, hasta 
que surgi6 Ia edici6n que prepar6 
Jose Luis Martinez, en I 948, para 
incluirse como parte de las novelas 
y cuentos de Altamirano que publi
carla Ia SEP dentro de las Obras 

completas del autor. El proyecto se 

A su vez, el maestro Hernan Lara 
Zavala explic6 que hace dos afios se 
cambi6.1a modalidad de las produc
ciones: "se dejaron los discos de 
acetate y hemos tratado de que las 
nuevas grabaciones se editen en 
casete o disco compacto; este ultimo 
es un poco mas caro, y general mente 
s61o lo utilizamos para escritores que 
sabemos que nos van a permitir recu
perar Ia inversi6n". 

Record6 que el escritor Carlos 
Fuentesdijoque Voz viva de Mexico 
era una colecci6n unica dentro del 
ambito de Ia cultura mundial; hoy 
hay muchos intentos de hacer 

suspendi6, y s61o se edit6 el tomo 
dedicado a los discursos. 

Otro intento por restituir Ia no
vela fue el de Marfa del Carmen 
Millan, en 1966, quien prepar6 una 
edici6n con el prop6sito de darle a 
El zarco una mayor fidelidad. Fue 
ella qui en concluy6 que, adem as de 
Ia alieraci6n de Ia ortografla, entre 
Ia edici6n Principe y el manuscrito 
habla grandes inexactitudes, cam
bios, adiciones y supresiones. 

De esta manera, Ia edici6n de Ia 
Direcci6n General de Publicacio
nes constituye un tercer intento en 
Ia bUsqueda de Ia fidelidad a Ia obra 
original. En el, dijo el maestro Sol, 
"he procurado ser respetuoso del 
original. Las correcciones que in
clul se registran entre corchetes". 

En presencia del maestro Vicen
te Quirarte, director de Publicacio
nes de Ia UNAM, y Cecilia KUhne, 
descendiente de Altamirano, el poeta 
y escritor Angel Jose Fernandez 
coment6 que fue de Francisco Sosa 
el pr6logo, fechado el 22 de sep
tiembre de I 900 en Mexico, el que 

fonolibros y audiolibros, "pero esta, 
como tantas otras ideas, surgi6 en el 
seno de Ia Universidad". 

Este aiio se planea producir dos 
discos en conmemoraci6n a dos 
importantes acontecimientos: los 
300 afios de Ia muerte de Sor Juana 
Ines de Ia Cruz, para lo que se pre
tende reeditar el que ya existe, o 
producir uno nuevo; y un siglo de Ia 
muerte de Jose Mart£, de quien no 
hay ningun disco. 

Asimismo, coment6 el escritor, 
estamos en negociaciones con 
Octavio Paz para decidir cual de sus 
discos se puede reeditar. • 



acompaii6 a Ia primera edici6n im
presa en Barcelona al aiio siguiente. 

En este texto, Sosa hace una 
breve reseiia del origen de Ia novela 
y seiialaque Altamirano habfalefdo 
en el Liceo Hidalgo los primeros 13 
capftulos de El zarco, en 1886, lo
grando desde el principio el mlis 
vivo interes del auditorio. Desgra
ciadamente -escribi6 Sosa al poco 
tiempo Altamirano abandon6 el 
material y dej6 en suspenso el ter
mino de su escritura. 

Antes de concluir, el 
prologuista de Ia primera edici6n 
hizo Ia advertencja <.le que Ia apari
ci6n de Ia novel a es p6stuma, "sie
te aiios despues de haber muerto" 
el escritor, y que por ello "es natu
ral" que aparezcan en Ia edici6n 
Principe "algunas de esas inco
rrecciones que se notan cuando es 
el mismo autor quien revisa las. 
pruebas de imprenta". 

A modo de corolario, explica 
que ni el ni el editor (Santiago 
Ballesca) se han crefdo autorizados 
para introducir Ia mas ligera varia
cion, "pero ambos pedimos (Sosa y 
Ballesca) a los crfticos que tengan 
presente esta advertencia". 

Y es ahf -destac6 Angel Jose 
Fernandez- donde "radica Ia impor
tancia de Ia edici6n facsimilar del 
manuscrito de El zarco", publicada 
porIa UNAM y prologada, en esta 
ocasi6n, por Manuel Sol. 

Cabe destacar que Altamirano 
redact6 13 capftulos de El zarco en 
1886, y los 12 restantes durante 1887 
y 1888, toda vez que ya habfa vendi
do a Santiago Ballesca los derechos 
de Ia obra, a instancias de Francisco 
Sosa. El manuscrito fue puesto en 
manos de Ballesca hasta 1889. 

En opini6n de Nicole Gir6n -del 
lnstituto de Investigaciones 

Filol6gicas (liP) y coordinadoradel 
proyecto de edici6n de las Obras 

completas de Altamirano-, Ia obra 
facsimilar nos s.itua en Ia mas pura 
perspectiva filol6gica, y deja esta
blecido de manera definitiva el tex
to de una de las grandes novelas 
mexicanas del siglo pasado. 

Ante todo -dijo Gir6n- consig
namos Ia emoci6n que genera el 
contacto directo con Ia letra del 
maestro: precisa, de tipo palmer, en 
partes cerrada y apretada, y en otras 
suelta como un reflejo cambiante 
segun los dfas de su disposici6n 
anfmica. 

Por otro !ado, Gir6n asever6 que 
asistir a Ia presentaci6n de una edi
ci6n crftica en Mexico -como es el 
caso de esta ultima de El zarco- es 
una circunstancia excepcional, tra
tese de una obra poetica o ge una 
obra en prosa. "Y es que apenas 
existe en Mexico Ia tradici6n de 
establecer ediciones crfticas de las 
obras literarias nacionales". Ha sido 
· s61o en aiios muy recientes que se 
han realizado trabajos en este senti
do: en el IIF, con Ia edici6n de las 
obras de Fernandez de Lizardi, por 
ejemplo; o bien en El Colegio de 
Mexico, con Ia creaci6n de Ia Bi
blioteca novohispan£J, consagrada 
aJ rescate de textos coloniales. 

Agreg6 que en Mexico, como en 
cualquier otro pais, es indispensa
ble contar con ediciones confiables 
de las obras que constituyen los 
hitos de su mlis genuina expresi6n 
para profundizar en Ia apropiaci6n 
cultural de un patrimonio literario. 
"En el caso de Altamirano, como el 
de casi todos los escritores 
decimon6nicos, cuya producci6n 
Jiteraria fue externada en los peri6-
dicos con un fuerte riesgo de des
cuidos, Ia cuesti6n del estableci-

rniento de una edici6n fidedigna 
tiene mucha relevancia, y muy 
especfficamente en el caso de El 

zarco, cuya primera edici6n adole
ce de grandes descuidos repetidos 
en ediciones posteriores". 

La investigadora concluy6 que 
no son unicamente los motivos 
"cientlficos" los que hacen valiosa 
Ia edici6n facsirnilar: "su esmerada 
calidad tambien Ia coloca entre las 
producciones editoriales de excep
ci6n". • 

BANCO DEDATOS 

Un literato que 
retrat6la vida polftica 
de Mexico 

Literato y poUtico mexicano, 

Ignacio Manuel Altamirano 

naci6 en Tixtla, Guerrero, en 

/834. Es autor de nove/as de 

tema y estilo romdntico como 

Clemencia (1869), La 
Navidad en las mo11taiias 
(1870) y El zarco (1901). 

Como pol(tico, Ignacio 

Manuel Altamirano luch6 al 

lado de Benito Juarez contra 

el emperador Maximiliano. 

Su obra literaria es un 

retrato de Ia vida polftica y 
social del Mexico de esa 

ipoca. 

Muri6 en San Remo, Italia, 

en 1893. 

Esta edici6n 
facsimilar es et 
tercer intento 
por restituir Ia 
novela original 
quese 
encuentra en 
Ia colecci6n 
Nettie Lee 
Benson, en Ia 
Universidad de 
Austin, Texas, 
dijo Manuel 
Sot,et 
transcriptor, 
anoladory 
prologuista de 
esta reciente 
publicaci6n de 
Elzarco. 

9 dr II'.Oilt' de 199'i. 11 V 
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' 
El clavecinista holandes, 
uno de los grandes 
promotores de Ia musica 
antigua 

Gustav Leon/u:lrdt es uno de 

los grandes davecinistas y 

organistas de nuestro siglo y 

lll! gran promotor del 

re.wrgimiento de Ia musica 

antigua. Naciti en Rolanda 

en 1928. Creciti y se educ6 

en un ambiente musical, 

interesado por el clave y el 

tlrgww desde muy temprana 

edad. 

Estudi6 ambos instrumentos 

bajo Ia tutela de Edward 

Miller en Ia Basle Schole 

Cantorum, y debut6 como 

concertista en Viena. En 

1952 fue nombrado profesor 

en Ia Academia de Musica de 

esta ciudad y tres aiios nuis 

tarde abandonti el puesto 

para volver a Amsterdam, 

donde hoy imparte c/ases en 

el conservakJrio yes 

organista del Nievwe Kerk. 

Su carrera como concertista 

intemacionallo ha l/evado 

por wdo el mundo. En 1969 

ocup6 el Sil/6n H. A. Lamb, 

en Ia Universidad de 

Harvard. Como director, 

clavecinista y organista, 

Gustav Leon/u:lrdt ha 

grabado nuis de 150 discos. 

Ha dirigido representaciones 

de 1iperas de Monteverdi y 

Rameuu. Como music6logo 

ha publicado un estudio de 

El arte de Ia fuga en Bach y 
ha editado las Obras para 
clavecfn de Sweelinck. 

Rea/izt} el papel de Bach en 

La pelicula del misnw 

nombre, de Jean-Marie 

Stroub. En i980 recibili e/ 

Premio Erasmus yen 1983 y 

1984 fue nombrado Doctor 

Honoris Causa por distintas 
Universidades. El 1991 

obtuvo este reconocimiento 

por Ia Universidad de 
Harvard. 

28 0 9 de marzo de 1995. 

Gustav Leonhardt, invitado especial del 
Primer festival universitario de clavecfn 

Organizado por Actividades Musicales, en esta fiesta 
musical se impartieron clases magistrales y un concierto 

comentado, as{ como mesas redondas, encuentros de 
constructores y paneles 

EsrELA ALCANTARA E jecutantes, maestros y 
constructores de clavecfn se reunen 
por primera vez en un festival uni
versitario en tomo a esteinstrumento 
-primo hermaoo del piano, aunque 
desonido mas agudo-, quetuvocomo 
invitado especial aJ music6Jogo y 
clavecinista holandes Gustav 
Leonhardt (Graveland 1928); se tra-

~ ta de una de las grandes figuras mun
diales en materia de musica antigua. 

Dentro del Primer festival uni
versitario de clavecfn, organizado' 
porIa Direcci6n General de Activi
dades Musicales de Ia UN AM, del4 
al 8 de marzo se impartieron clases 
magistrates y un concierto comen
tado. Asimismo serealizaron mesas 
redondas, encuentros de construe
teres y paneles, coordinados por el 
mismo maestro Leonhardt yrenom
brados clavecinistas e interpn;tes 
mexicanos. 

En conferencia de prensa Ia 
maestra Thusnelda Nieto, directora 
de Ia Escuela Nacional de Musica 
(ENM), dijo que Ia escuela de 
clavecfn queLeonhardtha formado 
en todo el mundo tam bien ha tenido 
influencia en Mexico, donde desta
cados discfpulos del musico han 
formado a nuevas generaciones de 
interpretes y compositores. 

Es el caso de las maestras Luce
ro Enriquez y Luisa Duron, profe
soras de Ia ENM que se han preocu
pado justamente porIa enseiianza y 
Ia composici6n para clavecfn; esta 
ultima abri6 brecha en nuestro pafs 
en el terreno de Ia enseiianza. 

En ese sentido, consider6 Ia di
rectora de Ia ENM, un festival en 
torno a dicho instrumento fue muy 
importante para Ia vida musical de 
Mexico, pues las escuelas de musi
ca nacionales tradicionalmente se 
han especializado en el siglo XIX y 
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han olvidado Ia musica antigua y 
contemponinea. 

Por ello! en este festival acade
mico, agreg6 Thusnelda Nieto, fue 
trascendente revalorar Ia presencia 
del clavecfn en el contexto musical 
contemporaneo, asf como ampliar 
el panorama de las nuevas genera
ciones. 

Por otra parteAgueda Gonzalez, 
profesora de Ia ENM, refiri6 que 
dentro de Ia escuela de clavecfn que 
existe en Mexico hay interpretes 
que se han in teres ado en tocar musi
ca contemporanea para este instru
mento, escrita por compositores 
extranjeros, y con ello han motiva
do a los j6venes compositores de 
nuestro pafs. 

Durante Ia decada de los aiios 
ochenta creci6 el numero de musi
cos in teres ados en este instrumento; 
existen aproximadamente 25 o 30 
obras para clavecfn solo o acompa
iiado con otros instrumentos. 

Dentro del festival, en su con
cierto comentado, se interpret6 Ia 
musica mexicana para clavecfn de 
destacados autores como Jose An
tonio Guzman, Joaqufn Gutierrez 
Heras, Federico Ibarra, Graciela 
Agudelo, Marcela Rodffguez, 
Martha Garcfa Renar, Hilda Pare
des, Manuel Enriquez y Lucero 
Enrfquez. 

Cabe precisar, aiiadi6la maestra 
Lucero Enriquez, que el festival no 
s6lo reuni6 a especialistas de 
clavecfn, sino tambien a organistas 
interesados en musica antigua, in
vestigadores e historiadores del art e. 

En su momentoel maestro Fran
cisco Viesca, jefe del Departamen
to de Musica de Camara de 
Actividades Musicales, consider6 
queel encuentromusical fue el prin
cipio de una vinculaci6n mucho mas 

El ctavecinista Gustav Leonhardt. 

estrecha entre los musicos del pafs, 
pues se convoc6 a 20 escuelas de Ia 
Republica Mexicana. 

Adem as, aiiadi6, el fes tival res
pondi6 a uno de los principales 
cometidos de Ia Direcci6n General 
de Actividades Music'ales, cuyas 
tareas no s6lo consisten en abrir 
puertas a las figuras incipientes, 
sino ser un catalizador de las fuer
zas artfsticas y musicales de nues
tro medio. 

En estafiesta musical el maestro 
Leonhardt imparti6 dos clases ma
gistrales donde se escuch6 a al
rededor de 14 clavecinistas, profe
sores y alumnos. Asimismo, ofreci6 
dos conciertos con musica original 
francesa y alemana, Ia tarde del do
mingo 5 en Ia sal a Nezahualc6yotl, 
y el miercoles 8 en el Anfiteatro 
Sim6n Bolfvar. 

El martes 7, a me!liodfa, los 
constructores declavecfn en Mexi
co se reunieron en Ia sala Carlos 
Chavez del Centro Cultural Uni
versitario. En este mismo Iugar, Ia 
manana del miercoles 8, hubo un 
panel hist6rico y una mesa redon
da en torno a las similitudes y 
diferencias de ejecuci6n entre el 
6rgano y el clavecfn. • 



Abrir Ia caja de Ia vida con Ia lla 
felicidad, el viaje que ofrece Amor 

de la 
e/una 

Esta puesta en escena para publico infantil, de Rosa 
Sabugal y Jose Acosta, se estren6 recientemente en el 
Teatro Juan Ruiz de Alarcon del CCU 

D 
ESTELA AlCANTARA 

e Ia oscuridad del escenario 
vacfo surgen dos seres primigenios 
guiados por una maga, quienes con 
juegos de Ia imaginaci6n empren
den un viaje por Ia historia de Ia 
humanidad para abrir con Ia !lave de 
Ia felicidad Ia caja de Ia vida. 

Se trata de Ia puesta en escena 
Amor de luna, de Rosa Sabugal y 
Jos6 Acosta, que se estren6 el sliba
do 25 de febrero en el Teatro Juan 
Ruiz de Alarc6n del Centro Cultu
ral Universitario. 

Lao bra infantil, por el Taller del 
S6tano, ha sido presentada previa
mente en festivales internacionales 
de teatro en Ecuador y Colombia. 
Bajo Ia direcci6n del mismo Jose 
Acosta, en el montaje seem plea un 
lenguaje actoralligeroy ludico, pre
servando el estilo del grupo de las 
puestas en escena anteriores, basa
das mlis en Ia imagen que en el 
texto. 

Uno de los elementos caracte
rfsticos que retoma este grupo de 
actores es el movimiento corporal; 
este es Ia herramienta fundamental 
de expresi6n -que supera a cual
quier escenograffa- generada en el 
universo imaginativo de sus inte
grantes, para dar vida a los persona
jes de esta obra infantil. 

La historia de Mico (Rodolfo 
Arias) y Monita (Olga Gonzalez), 
de corte darwiniano, con sus mo
mentos de absurdo, no es precis a
mente u~repaso didactico y racio
nal porIa evoluci6n del hombre, 
sino un juego de adultos que 
quieren acercarse a Ia imagina
ci6n infantil. 

La obra comienza en Ia 
prehistoria, antes de Ia existencia 
dellenguaje, del descubrimientodel 
fuego y de Ia invenci6n de Ia rueda. 
Dos simios elegidos por Selene (Te-

resaRabago),lamagaquevieneala 
Tierra a buscar el amor que perdi6 
en el espacio infinito, son distingui
dos con un regalo: el cargara en 
adelante Ia llave de Ia felicidad, y 
ella Ia caja de Ia vida. 

Los simios se hacen hombres, 
ingresan a un mundo de intereses, 
val ores y conflictos que los separan, 
pero continuan su transito por dis
tintos momentos de Ia hlstoria, siem
pre con el deseo de conocer el amor. 
En adelante, el juego escenico plan
tea Ia llegada de Ia modemidad con 
los viajes espaciales y las guerras 
que Ia caracterizan. 

En efecto, Ia guerra de todos los 
dfas esta presente en esta puesta en 
escena, sin armas tal vez, mediante 
juegos corporales, que remiten a los 
nifios espectadores a un estado de 
violencia latente en Ia realidad. En 
este foro de Ia realidad virtual los 
infantes son invitados a tamar deci
siones, y ellos pueden decir: quere
mos amar, jugar y Ia paz ... 

Los espacios parecen agotarse 
para los personajes de Ia puesta en 
escena; Ia busqueda in tens a por en
contrar al otro se vuelve intermina
ble en un mundo de sofisticados 
medias de comunicaci6n. 

La luna surge en Ia imaginaci6n 
de los protagonistas como Ia ultima 
posibilidad. A ella podran acudir 
los hombres para satisfacer sus de
seas. Mico y Monita regresan a! 
origen, vuelven a ser dos seres guia
dos por el instinto amoroso, a pesar 
del tiempo, Ia evoluci6n y el desa
rrollo tecnol6gico. 

La obra, coment6 Jose Acosta, 
es didactica pero no pretende ser 
moralista ni sefialar exactamente 
d6nde empiezan las etapas hist6ri
cas; aqulde lo que se trata es de 
mostrar que Ia evoluci6n ha sido 

resultado de ,a casualidad y de Ia 
necesidad dt os seres para encon
trar otros m tdos y otras posibili
dades para v ·ir. 

Lejos dL ser una historia de 
buenos y m< Js, en este cuento de 
amor el rna ~s complemento del 
bien, los s, 1timientos nobles .Y 
mezquinos s• enfrentan en un jue
go de contr~r os que permite ver el 
fonda de lo .anco y lo negro de Ia 
vida. A que! lrag6n impresionante 
que simboh. t el gran miedo de 
nifios y adull.'lS puede ser un gatito 
manso, sien· pre que uno se acer
que con carina. 

Asimismo, Amor de luna, apar
tada de toda n cionalidad adulta, es 
un juego de cstfmulos -con su res
pecti vo contexto hist6rico- para que 
los nifios ju uen y desarrollen Ia 
imaginaci6n Ia fantasia. Una obra 
que en su f tura entrafi6 el gran 
trabajo de h, Jar un vinculo de co
municaci6n w n los infantes, mlis 
autentico qt el que norrnalmente 
le ofrece el 1tro comercial. 

Anwr d, 1na se presenta todos 
los sabados domingos a las 13 
horas en e eatro Juan Ruiz de 
Alarc6n de :entro Cultural Uni
versitario. 

Gaceta UNAM 

En ta grAfica SUJ>(Irior 
seve c6mo los 
espacios parecen 
agotarse para los 
personajes de Ia obra. 
Mientras que en Ia 
imagen inferior se 
aprecia que los 
adores del Taller del 
S6tano utilizan et 
movimiento corporal 
como una de sus mAs 
importantes 
herramientas de 
expresi6n. 
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DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIO ACADEMICO 

C 0 N V 0 C A T 0 · R I A 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES DE LA 
ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

DE EDUCACION SUPERIOR (ANUIES) 
Y LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE QUEBEC 

(CREPUQ) 

La Direcci6n General de lntercambio Academico y Ia Fundaci6n ~NAM convocan a los 
alumnos de licenciatura de Ia I nstituci6n a realizar cursos semestra.~es- ·en instituciones 
canadienses de Ia Provincia de Quebec, que podrim ser acreditados posteriormente en 
su facultad o escuela. · • 

UNIVERSIDADES DE QUEBEC 
Universite Bishop's 
Universite Concordia 
Universite Laval 
Universite McGill 
Universite de Montreal 
Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
Ecole Polytechnique 
Universite du Quebec a Montreal 
Universite de Sherbrooke 
Universite du Quebec 

Ecole de Technologie Superieure , 
Ecole Nationale d'Administration Publique 
lnstitut Armand Frappier 
lnstitut Nacional de Ia Recherche Scientifique 
Tele-Universite 
Universite du Quebec a Chicoutimi 
Universite du Quebec a Hull 
Universite du Quebec a Rimouski 
Universite du Quebec a Trois-Rivieres 
Universite du Quebec en Abitibi - Temiscamingue 

REQUISITOS 
* Ser mexicano o residente en Mexico, alumno regular de tiempo completo, tener 50% de 

los creditos cubiertos y promedio minimo de 8. 5 
* Ser menor de 25 anos · 
* Ser presentado a Ia Direcci6n General de I ntercambio Academico por el director de su 

facultad o escuela 
* Carta de recomendaci6n del coordinador de Ia licenciatura de Ia facultad o escuela del 

interesado 
* Breve descripci6n de las razones de su participaci6n en el Programa de intercambio 

y sus objetivos de estudio 
* Lista de tres universidades a las que desea asistir, en orden de preferencia 
* Seleccionar el periodo academico 
* Presentar constancia del CELE para Ia lengua francesa, y TOEFL mayor de 550 puntos 

para Ia inglesa 
* Llenar el formato de Ia Direcci6n General de lntercambio Academico acompariado de toda 

Ia documentaci6n requerida · 
* Cumplir con los requisitos academicos y docum~ntaci6n requerida por Ia universidad 

receptor a 

BENEFIC lOS 
La universidad receptora otorgara Ia .exenci6n de colegiatura y Ia Fundaci6n UNAM otorgara 
los gastos de transportaci6n aerea, seguro medico y cuotas de registro, en su caso. 

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE SOLICITUDES 20 DE MARZO DE 1995 
MAYORES INFORMES 

30 a 9 de marzo de 1995. 

DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIO ACADEMICO 
SUBDIRECCION DE BECAS 

Edificio de Posgr'ado, 2° piso 
(costado sur de Ia Torre II de Humanidades) 

Ciudad Universitaria 

GIICCll UNAM 



• BECAS 

Universidad de California, Estados 
Unidos. lnvestigaci6n ·para tesis 
de maestrla o doctorado dirigida a 
estudiantes de posgrado de Ia UNAM de 
todos los campos del conocimiento. Du
raci6n: ano academico 1995-1996. Lu
gar: alguna·de las nueve unidades de Ia 
Universidad de California. Organismos 
responsables: UNAM y Universidad de 
California (UC). ldioma: Ingles. Se otor
ga beca completa y transports aereo. 
Requisitos: nacionalidad mexicana; ha
ber cubierto un mfnimo de 80% de los 
creditos del plan de estudios de maes
trfa o doctorado con un promedio supe
rior a ocho; dominio del idioma Ingles 
(certificado TOEFL con 550 puntos mfni
mo); contar con Ia aceptaci6n de alguna 
de las unidades de Ia UC. Fecha limite: 
31 de mayo de 1995. 

Estados Unidos. Programa de Be
cas de Posgrado Fufbright-Garcia 
Robles. Modalidades: i) estudios de 
maestria o doctorado; ii) investigaci6n 
(se dara preferencia a investigaciones 
posdoctorales). Areas: ciencias socia
les, comunicaci6n, arte, administraci6n 
publica, ciencias ambientales, adminis
traci6n de organismos no-gubernamen
tales, humanidades, educaci6n, 
bibliotecologfa, recursos naturales y ad
mlnistraci6n. Duraci6n: 0 variable, a par
tir del semestre de otoflo de 1996; ii) 3 a 
9 meses, a pa1iir de junio de 1996. Lu
gar: universidades de Estados Unidos. 
Organismo responsable: Comisi6n Me
xico Estados Unidos para ellntercambio 
Educative y Cultural (COMEXUS). ldio
ma: Ingles. La beca incluye asignaci6n 
mensual, alojamiento, seguro medico y 
transports aereo. Requisitos: titulo profe
sional; promedio mfnimo de 8.5; certifi
cado TOEFL con 550 puntas; 2 anos de 
experiencia profesional. lnformes: 
UNAM/ DGIA/ Subdirecci6n de Secas o 
en Ia Biblioteca Benjamin Franklin, Tel: 
211-0042, exts. 3473 y 3474. Fecha limi
te: 31 de mayo de 1995 para estudios 
de posgrado; 27 de octubre de 1995 
para investigacl6n. 

Espana. Maestrla sobre desarrollo 
en America Latina dirigida a egresa
dos de ciencias sociales, econ6micas, 
humanisticas y areas afines. Duraci6n: 
17 de abril al 16 de junio de 1995. Lugar: 
Universidad lnternacional de Andalucfa 
(UIA), Sede lberoamericana Santa Maria 
de La Rabida, Huelva. Organismos res
ponsables: UIA, lnstituto Latinoamerica
no y del Caribe de Planificaci6n 
Econ6mica y Social (ILPES) y Comisi6n 
Econ6mica para America Latina y el Ca-

ribe (CEPAL}. La beca incluye inscrip
cl6n, alojamiento y manutenci6n. Requi
sitos: tftulo profeslonal; experiencia en el 
area; presentar en un plazo maximo de 
un ar'\o a partir de Ia finalizaci6n del cur
so, un trabajo de ir1Vestigaci6n inedito 
sobre Desarrollo en America Latina. In
formes: UNAM/ DGIA/ Centro de lnfor
maci6n. Fecha limite: 14 de marzo de 
1995. 

Venezuela. Curso latinoamericano 
y del caribe de administraci6n de 
servicios culturales, especialidad: 
investigaci6n cultural dirigido a 
egresados del campo de las ciencias 
sociales y areas afines. Duraci6n: 10 de 
mayo al 1 0 de ago~to de 1995. Lugar: 
Consejo Nacional de Ia Cultura, Cara
cas. Organismos responsables: OEA .y 
Gobierno de Venezuela. La beca incluye 
asignaci6n mensual, seguro medico y 
transports aereo. Requisitos: titulo profe
sional; experiencia en el area; laborar en 
Ia UNAM; presentar un trabajo de cinco 
cuartillas sobre los procesos actuales de 
investigaci6n cultural en Mexico. Fecha 
limite: 15 de marzo de 1995. 

Jap6n. Curso para tecn61ogos en 
salud publica y contaminaci6n 
ambiental dirigido a egres~dos del 
campo de Ia salud y areas afines o es
pecialistas en Ia materia. Duraci6n: 22 
de junio de 1995 al 25 de febrero de 
1996. Lugar: Okinawa. Organismo res
ponsable: Agencia de Cooperaci6n ln
ternacional del Jap6n (JICA). ldioma: 
Ingles. La beca incluye alimentaci6n y 
hospedaje, apoyo econ6mico adicional, 
seguro medico y transports aereo. Re
quisitos: titulo profesional; laborar en Ia 
UNAM; experiencia mninima de tres 
ar'ios en el area; edad maxima 41 ar'ios. 
Fecha limite: 31 de marzo de 1995. 

Jap6n. Curso sobre ingenierra pa
ra el control de Ia contaminac16n 
industrial dirigido a egresados del 
campo de las ingenierfas. Duraci6n: 12 
de junio al18 de octubre de 1995. Lugar: 
Kitakyushu. Organismo responsable: 
Agencia de Cooperaci6n lnternacional 
del Jap6n (JICA). ldioma: Ingles. La be
ca incluye alimentact6n y hospedaje, 
apoyo ecql')6mico adicional, seguro me
dico y transports aereo. Requisitos: tftu
lo profesional o equivalents; laborar en 
Ia UNAM o en alguna instituci6n publica; 
experiencia laboral minima de tres ar'ios 
en el area; edad maxima 40 ar'ios. Fecha 
lfmite: 21 de rriarzo de 1995. 

Jap6n. Seminario sobre transporte 
urbano dirigido a egresados de areas 
afines al tema del curso. Duraci6n: 1 de 

junio al23 de julio de 1995. Lugar: Tokio. 
Organismo responsable: Agencia de 

. Cooperaci6n lnternacional del Jap6n (JI
CA) . ldioma: ingl~s. La beca incluye ali
mentacl6n y hospedaje, apoyo econ6-
mico adicional, seguro medico y 
transports aereo. Requisitos: titulo profe
sional o equivalents; laborar en Ia 
UNAM; experiencia mfnima de tres anos 
en el· area; edad maxima 35 anos. Fecha 
lfmlte: 21 de marzo de 1995. 

• CONCURSOS 

Premio lnteramericano de Cien
cias "Bernardo A. Houssay" 1995. 
Organlsmo convocante: Consejo lntera
mericano para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y 
Ia. Cultura de Ia OEA. En su edici6n 1995 
el premio se otorgara a un investigador 
o grupo de investigaci6n que haya reali
zado contribuciones notables en el cam
po de las ciencias agropecuarias. Los 
candidates deberan ser presentados por 
una instituci6n cientrfica publica o priva
da. Premio: 30 mil d61ares. lnformes: 
UNAM/ DGIA/ Centro de lnformaci6n. 
Fecha limite: 17 de marzo de 1995 (2" 
aviso). 

Premios de Ciencia y Tecnologfa 
"Manuel Noriega Morales" 1995. 
Organismo convocante: Consejo lntera
mericano para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y 
Ia Cultura de Ia OEA. Areas: 0 Ciencias 
biol6gicas; ii) ciencias exactas (ffsica, 
qufmica, matematicas y ciencias afines); 
iii) aplicaciones de Ia ciencias y Ia tecno
logfa. El premio fue instituido para esti
mular Ia labor de investigadores j6venes 
y consolidar sus trabajos de creacl6n, 
desarrollo y/o difusi6n de Ia ciencia y Ia 
tecnologfa. Los candldatos deberan ser 
presentados por instituciones academi
cas o de investigaci6n publicas o priva
das. Premio en cada area: 12 mil 
d61ares. lnformes: UNAM/ DGIA/ Centro 
de lnformaci6n. Fecha limite: 17 de 
marzo de 1995 (2" aviso). 

.INFORMES 

Direccion General de lntercambio Aca
demico, Subdireccion de Becas, Edifi
clo de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de Ia Torre II de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

oirecciOn General deoo 
lntercambio Academico 
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CONSEJO ACADEMICO DEL BACHILLERATO 

Polfticas Academicas Generales para el Bachillerato 

Exposicl6n de motlvos 

El bachillerato universitario es parte integrante de Ia 
Universidad por su historia, por su marco jurfdico y por 
su doble finalidad: La formaci6n integral del estudiante 
y su preparacion para continuar estudios superiores; 
aspectos que se sustentan en el articulo 22, fracci6n Ill, 
de Ia Ley Organica y en el articulo 4!1 del Estatuto 
General de Ia UNAM, y que se explicitan de manera 
puntual tanto en el articulo 22 del Reglamento de Ia 
Escue Ia Nacional Preparatoria como en el articulo 1 2 

del Reglamento de Ia Unidad Academica del Cicio de 
Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Su doble finalidad lo caracteriza como antecedente 
de Ia ensenanza superior y orienta Ia formaci6n del 
bach iller hacia Ia obtencion de conocimientos, habilida
des, actitudes, valores y herramientas intelectuales y 
metodologicas que den base a su futura formaci6n 
profesional, que ademas le permitan incorporarse a Ia 
sociedad como persona uti I y con una clara conciencia 
de su responsabilidad social. 

El que nuestro bachillerato forme parte de Ia institu
ci6n educativa mas importante y completa del pals le 
da un caracter especial, asf como finalidades.y respon
sabilidades singulares y, al mismo tiempo, le brinda 
posibilidades extraordinarias de desarrollo que deben 
ser cabalmente aprovechadas. Este hecho es justa
mente el que puede permitirle a nuestro bachillerato ser 
el mejor de Mexico, y uno de los mejores del mundo, en 
virtud de contar en su propia planta academica con 
profesores de alta calidad y experiencia y disponer de . 
instalaciones, bibliotecas y equipamiento que pocas 
instituciones de este nivel poseen, ademas de tener Ia 
posibilidad de ser apoyado por los mejores profesores 
e investigadores del resto de las Facultades, Escuelas, 
lnstitutos y Centros de Ia UNAM. 

Para alcanzar y mantener un nivel de excelencia en 
Ia calidad de Ia ensef\anza, los planes de desarrollo 
academico que se formulen deberan considerar los 
principales facto res que inciden de manera directa en 

el proce.so educativo, como son: planes y programas 
de estudios, personal academico y apoyos y servicios 
a estudiantes. · 

Por ello, con base en Ia fracci6n I del articulo 22 del 
Titulo Transitorio para el Establecimiento y Operaci6n 
de los Consejos Academicos de Area y del Consejo 
Academico del Bachillerato, se proponen las siguien
tes: · 

Politicas academicas generales para el Bachillerato 

Planes y programas de estudios 

Los planes y programas de estudios son el marco 
de referencia institucional para determinar las accibnes 
que los profesores, los alumnos y Ia institucion en su 
conjunto deben llevar a cabo para alcanzar los prop6-
sitos educativos del bachillerato. Por tanto, su revision 
y actualizaci6n peri6dicas se imponen como condicion 
indispensable para otorgar validez y vigencia a los 
contenidos de ensef\anza-aprendizaje que se impar
ten. Por ello: 

1. Es necesario contar con un marco institucional 
que oriente y regule las acciones de revision, 
implantacioQ, desarrollo y evaluacion de los curricula 
formales bajo las siguientes premisas: 

* Revisi6n permanente y colegiada de los planes y 
programas de estudios. 

* Evaluaci6n permanente y colegiada de los progra
mas de estudios. 

* Seguimiento y control sistematico de Ia implantacion 
y desarrollo de los curricula formales. 



* Evaluaci6n peri6dica de los planes de estudios, 
tomando en cuenta Ia opinion de las Facultades, Es
cue las, Institutes y Centros, dado el caracter 
propedeutico que tiene el bachillerato. 

2. En atenci6n a las finalidades de formaci6n inte
gral del bachiller y preparaci6n suficiente para prose
guir estudios superiores, los curricula formales deben 
considerar los siguientes criterios: 

* lncluir contenidos basicos del universo cultural, 
que provean los conocimientos necesarios y suficien
te~ para que el bachifler continue con exito estudios 
superiores, al tiempo que le permitan Ia comP.rensi6n 
de Ia realidad. Tales contenidos deberan incluir las 
areas cientffica, humanfstica, tecnol6gica, artfstica y 
de educaci6n ffsica. 

* lnclui r conocimientos y actividades de aprendiza
je que promuevan el manejo adecuado de los lengua
jes basicos: lengua nacional y matematicas, Ia com
prensi6n de textos en una lengua extranjera y conoci
mientos basicos de informatica y computaci6n. 

* Considerar metodos de ensef\anza-aprendizaje 
orientados a desarrollar habilidades cognitivas, apro
piadas para el acercamiento a Ia investigaci6n cientr
fica, humanfstica yen ciencias sociales. 

* Establecer actividades de aprendizaje y orienta
ciones metodol6gicas que fomenten en los alumnos el 
desarrollo de Ia creatividad, Ia indagaci6n, Ia investiga
ci6n, Ia responsabilidad y el autoaprendizaje. 

* lncorporar conocimientos y actividades de apren
dizaje que contribuyan a Ia definicion del interes voca
cional del bachiller. 

3. El disef\o y selecci6n de actividades de aprendi
zaje tend ran como criterio fundamental Ia expresi6n de 
los saberes intelectuales, en terminos de saberes 
activos (habilidades, habitos, destrezas, ... ). 

Personal academico 

La calidad de Ia ensef\anza guarda una estrecha 
relaci6n con Ia preparaci6n y experiencia docente de 
sus profesores, sobre todo si se considera que Ia 
renovaci6n de planes y programas de estudio plantea 

intrlnsecamente un proceso permanente de formaci6n 
y actualizaci6n. 

Por otro I ado, Ia calidad de Ia ensef\anza tambien se 
fortalece a traves de procesos adecuados de evalua
ci6n y de mecanismos que favorezcan Ia vida colegiada 
y el intercambio de experiencias. Por ello: 

1. Para atender a las necesidades de fortalecimien
to de Ia carrera academica de Ia planta docente, tanto 
en Ia Escuela Nacional Preparatoria como en Ia Unidad 
Academica del Cicio de Bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades se establecera un Sistema de 
Desarrollo de Personal Academico. 

Este Sistema buscara mantener actualizada a Ia 
planta docente a traves de programas permanentes en 
materia pedag6gica y disciplinaria, bajo los criterios de 
continuidad y seriaci6n de las acciones de formaci6n, 
particularmente mediante diplomados, especializacio
nes y posgrados, orientados at fortalecimiento de Ia 
practica docef!te, organizados de manera coordinada 
con las Facultades, Escue las, Institutes y Centros de Ia 
UNAM. 

Se fomentara que el personal academico del bachi
llerato que cuente con los conocimientos y experiencia 
necesarios, tenga Ia posibilidad . de participar en Ia 
impartici6n de las acciones de formaci6n a que se 
refiere el parrafo anterior. 

El Sistema de Desarrollo del Personal Academico 
debera contarcon mecanismos adecuados para llevar 
a cabo Ia selecci6n, contrataci6n y preparaci6n de 
personal academico de nuevo ingreso al bachillerato, y 
mecanismos que le permitan anticipar y satisfacer las 
necesidades de nuevo personal academico. 

2. El personal academico del bachillerato tendra Ia 
obligaci6n de cumplircon Ia disposici6n del Estatuto del 
Personal Academico de Ia UNAM, en el sentido de 
actualizar sus conocimientos, participando anualmen-

. teen por lo menos una acci6n de formaci6n. 

3. El personal academico de nuevo ingreso tendra 
Ia obligaci6n de adquirir Ia formaci6n basica para Ia 
docencia que establezca el Consejo Tecnico corres
pondiente. 

Pasa a Ia pAgina 34 ... 
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4. Para orientar los proyectos de actividades docen
tes y de investigaci6n de los profesores, los Consejos 
Tecnicos de cada subsistema del bachillerato determi
nanin las lfneas de trabajo prioritarias para su depen
dencia, las cuales debe ran ser dadas a conocer opor
tunamente a Ia comunidad. 

5. Para el~var Ia calidad de Ia ensenanza, se 
promoveran acciones que favorezcan el intercambio 
de experiencias academicas de Ia planta docente, 
tanto disciplinarias como multidisciplinarias. 

6. La instituci6n buscara que el profesor cuente con 
Ia infraestructura ffsica, los recursos didacticos y equi
pos de laboratorio e informatica adecuados. 

7. El Consejo Tecnico de Ia Unidad Academica del 
Cicio de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Huma
nidades y el de Ia Escuela Nacional Preparatoria con
sideraran los criterios academicos definidos por el 
Consejo Academico del Bachillerato, para Ia evalua
ci6n del desempeno del personal academico. 

Apoyos y servlcios a estudlantes 

Entre las acciones que Ia instituci6n debe empren
der como parte de Ia atenci6n de las necesidades 
educativas, estan Ia de crear y consolidar programas 
de apoyo destinados especfficamente a los alumnos, 
que contribuyan a subsanar las deficiencias que mues
tran los alum nos que ingresan al bachillerato: proble
mas para redactar, dificultades para comprender un 
texto, insuficiencias en el pensamiento formal, y falta 
de habitos de estudio, entre otras, constituyen algu
nas cuestiones que deben ser atendidas para lograr 
Ia formaci6n del estudiante en el autoaprendizaje. 

Por otra parte, Ia sensible disminuci6n en Ia de
manda de carreras de fndole cientrfica y humanfstica, 

indispensables para el desarrollo del pafs, requiere de 
Ia pronta organizaci6n de programas que muestren y 
motiven al estudiante hacia esos campos de estudio 

Por lo anterior, se considera necesario establecer 
las siguientes politicas academicas generales en este 
apartado: 

1. Para conocer el estado de desarrollo cognoscitivo 
asf como el nivel de conocimientos y habilidades de los 
alumnos de nuevo ingreso, se aplicaran en ambos 
subsistemas examenes de diagn6stico. 

2. De acuerdo con el nivel de conocimientos y 
desarrollo detectados por los examenes de diagn6sti
co, los colegios y academias de profesores establece
ran las estrategias generales y especfficas para el 
aprendizaje de sus asignaturas. 

3. Se intensificaran y evaluaran las acciones de 
orientaci6n vocacional a traves de programas conjun
tos con Ia Direcci6n General de Orientaci6n Vocacio
nal, con las Coordinaciones de los Programas J6ve
nes hacia Ia lnvestigaci6n y con las Facultades, Es
cuelas, Institutes y Centros de Ia UNAM. 

Asimismo, se reforzaran las acciones de ofienta
ci6n vocacional, enfocandolas hacia los propios prate
sores, en tanto que son porta do res privilegiados de una 
imagen prdfesional ante los estudiantes. 

4. Para elevar el nivel academico de los alumnos y 
contribuir a disminuir los indices de reprobaci6n, se 
consolidaran programas como el Programa de Mate
rias de Alto lndice de Reprobaci6n, el Programa de 
Apoyo a Materias Diffciles, el Programa de Excelen
cia, los programas de J6venes hacia Ia lnvestigaci6n, 
y los Programas de Tutorfas y Asesorfas, y se aplica
ran estrictamente las disposiciones contenidas en el 
Reglamento General de Examenes de Ia UNAM. 

5. Para contribuir a Ia formaci6n integral de los 
alum nos, se impulsaran las actividades de educaci6n 
estetica y artfstica, educaci6n ffsica y deportiva, asf 
como las de extensi6n cultural. 



CONSEJO ACADEMICO DEL BACHILLERATO 

Consideraciones y recomendaciones generales para Ia Planeaci6n, 
Organizaci6n y Evaluaci6n de las actividades de Difusi6n y Extensi6n Cultural 

en el Bachillerato de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

lntroduccl6n • 

A las actividades de difusi6n y extensi6n cultural les 
corresponde desempeiiar un importante papel en Ia 
formaci6n integral de los alumnos del bachillerato, 
particularmente porque constituyen un valioso com
plemento de las actividades de aprendizaje en los 
planes y programas de estudios, enriqueciendo con 
ello Ia formaci6n que Ia Universidad debe ofrecer a sus 
estudiantes. Ademas, contribuyen a extender y divul
gar algunos de los beneficios de Ia cultura hacia otras 
comunidades, mediante Ia ,participaci6n de los profe
sores y alumnos en actividades de diverso tipo, entre 
los que se encuentran las presentaciones de los 
grupos y talleres de actividades artfsticas, humanfs
ticas y cientfficas. 

Sin embargo, Ia diversidad de entidades y perso
nas que intervienen en Ia realizaci6n de estas activida
des en ambos Subsistemas del bachillerato, hace 
necesario vigilar que el desarrollo de esa funci6n sea 
del todo eficiente, por lo que se requiere del estable
cimiento de un diagn6stico que permita precisar las 
caracterfsticas y condiciones actuales prevalecientes 
y, con base en elias, emitir recomendaciones pertinen
tes. 

En esa perspectiva, y 

Conslderando: 

1. Que Ia disponibilidad de los recursos para Ia 
realizaci6n de las actividades de difusi6n y extensi6n 
cultural no es suficiente para lograr Ia cobertura de Ia 
comunidad a Ia que se pretende hacer llegar los 
beneficios de las mismas; 

2. Que se requiere fortaleceren ambos Subsistemas 
Ia disponibilidad de espacios ffsicos y las oportunida
des para Ia realizaci6n de las actividades de difusi6n y 
extensi6n cultural; 

3. Que el proceso actual de planeaci6n, organiza-
. ci6n y evaluaci6n de las actividades de difusi6n y 

extensi6n cultural, requiere de una programaci6n que 
considere un seguimiento sistematico y constante de 
las mismas; 

4. Que es necesaria Ia implantaci6n de criterios en 
las actividades culturales que permitan establecer 
indica do res homogeneos de evaluaci6n en materia de 
planeaci6n, programaci6n, realizaci6n, difusi6n, tras
cendencia e impacto de las mismas; 

5. Que es necesaria Ia optimizaci6n del vinculo 
existente entre las Coordinaciones de Difusi6n Cultural 
con sus respectivos Subsistemas, ya que, frecuente
mente, Ia comunidad del bachillerato desconoce los 
procedimientos adecuados para Ia promoci6n y difu
si6n oportuna y eficiente de las actividades. 

6. Que conviene optirilizar Ia relaci6n y comunica
ci6n entre las instancias locales de caracter ejecutivo 
sobre Ia planeaci6n de las actividades de difusi6n y 
extensi6n cultural y sus propias comunidades del ba
chillerato, de tal manera que les perm ita conocer con 
anticipaci6n Ia programaci6n, organizaci6n y realiza
ci6n de las actividades a efectuarse. 

Pasa a Ia pl\gina 36 ... 
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Viene de Ia pagina 35 ... 

7. Que es conveniente fortalecer Ia colaboraci6n de 
los dos Subsistemas del bachillerato. 

El Consejo Academico del Bachillerato, con funda
mento en lo dispuesto porIa Fraccion I del Articulo 22 del 
Titulo transitorio.del Estatuto General de Ia UNAM, para 
el Establecimiento y Operacion de los Consejos Acade
micos de Area y el Consejo Academico del Bachillerato, 
emite las siguientes: 

Recomendaciones generales para Ia planeaci6n, 
organizaci6n y evaluacl6n de las actlvidades de 
Difusl6n y Extension Cultural para el bachlllerato 
de Ia Unlversidad Nacional Aut6noma de Mexico 

1. Elaborar un diagn6stico por Subsistema, en el 
cual se indiquen las necesidades y requerimientos 
actuates de cada plantel, y lo canalicen a las autorida
des correspondientes 

2. Establecer criterios e indicadores generales de 
calidad, que permitan evaluar el logro de objetivos y 
metas propuestas; y criterios e indicadores especificos 
que permitan evaluar adecuadamente los programas y 
actividades de difusi6n y extensi6n, aprovechando Ia 
experiencia que para tal efecto exista en cada 
Subsistema del bachillerato. 

3. Elaborar anualmente el plan, los programas y el 
presupuesto de difusion y extension cultural con el 
prop6sito de cubrir Ia mayor cantidad de alumnos y 
extender sus beneficios a Ia comunidad en general. 

El presupuesto debera incluir los recursos materia
las y humanos requeridos para Ia realizacion de las 
actividades y, en su caso, hacer los ajustes pertinentes 
y tomar las previsiones necesarias para lograr su uso 
mas eficiente. 

4. lncrementar Ia colaboraci6n y coordinacion de los 
responsables del area de Difusi6n y Extension Cultural 
de cada uno de los Subsistemas del bachillerato con 
otras entidades como Ia Coordinacion de Difusi6n 
Cultural de Ia UNAM, Ia Direcci6n General de Apoyos 
y Servicios a Ia Comunidad, el Centro de Comunicaci6n 
de Ia Ciencia, etcetera. 
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5. Promovery difundir oportunamente Ia programa
cion y Ia realizaci6n de las actividade's de difusi6n y 
extensi6n, tanto en los medias locales de cada plantel 
como en los de cada Subsistema. Tambien sera impor
tante obtener el apoyo de otros medias, como Gaceta 
UNAM, Radio y TV UNAM, el peri6dico HUMANIDA· 
DES, etcetera. 

6. Fortalecer Ia comunicaci6n y Ia colaboracion de 
Ia Secretarfa de Difusi6n Cultural de Ia Escuela Nacio
nal Preparatoria y Ia Jefatura del Departamento de 
Difusi6n del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

7. Considerar las actividades de difusion organiza
das por los profesores en particular, buscando que 
sean compatibles con el resto de las actividades aca
demicas del plantel. Para tal efecto, el responsable del 
area de Difusion y Extension procurara proporcionar al 
profesorado, previo al inicio de cada ciclo escolar, el 
proyecto del programa anual. 

8. Propiciar Ia participaci6n de los profesores como 
promotores de las actividades de difllsi6n y extensi6n 
cultural, para incentivar Ia asistencia de alumnos. 

9. Ofrecer mayores oportunidades a los talleres y 
grupos artfsticos de los planteles para que muestren 
los resultados de su trabajo, tanto en recintos del 
bachillerato y del resto de la Universidad como del 
exterior, lo cual redundara en una mejor imagen de Ia 
lnstituci6n. 

1 0. Establecer comunicaci6n y colaboraci6n con 
otras instituciones educativas y, en su caso, con las 
instancias correspondientes de las Delegaciones Poli
ticas del Distrito Federal y de los Municipios de otras 
Entidades Federativas que permitan incrementar Ia 
riqueza de las expresiones y el numero de espacios 
disponibles para llevar a cabo los actos. 

Aprobado por el Consejo Academico del 
Bachillerato, en su sesi6n celebrada el 28 de febrero 

de 1995. 

El Coordinador del Consejo Academico 
del Bachillerato 

lngeniero Alfonso L6pez Tapia 



La cancha del Estadio Olfmpico es una 
de las mejores d~l balompie mexicano 

I 
Reponerse de la adversidad, en la que nos desenvolvimos 
en la primera vuelta, es lo que hace grandes a los equipos 
de futbol y otros deportes: Jorge Santillana 

L 
RICARDO GARC[A 

a cancha del estadio de Ia 
Ciudad Universitariareune lo nece
sario para ser una de las mejores del 
futbol mexicano; sobre ella nuestro 
equipo se desenvuelve a gusto, se
iialaron Jorge Santillana y Pedro 
Massacessi, delantero y medio de 
los Pumas de Ia UNAM, respecti
varnente. 

Santillana aiiadi6 : "Hubo un 
descuido en el mantenimiento a Ia 
cancha, lo que provoc6 el sur
gimiento de una plaga que Ia estaba 
deteriorando, pero a! parecer ya se 
tomaron las medidas para combatir 
el mal y una vez que se haya 
erradicado por completo, estara en 
condiciones de ser nuevarnente uno 
de los mejores campos del balom
pie mexicano." 

Mencion6 que ese problema no 
amerita pensar en Ia posibilidad de 
que los Pumas cuenten con un nue
vo escenario. 

El estadio Olfmpico de Ia Ciudad 
Universitaria ha sido, es y sera nuestra 
casa y ahi perrnaneceremos", agreg6. 

Por su parte, el argentino Pedro 
Massacessi dijo: "Jugarnos a gusto 
en ella y creo que taiJ:lbien otros 
equipos, aunque no estaria por de
mas que se le diera mejor manteni
miento." 

AI referirse a! positivo desempe
iio de los Pumas en Ia segunda 
vuelta de Ia actual campafia de pri
mera division, Jorge Santillana ex
puso Io siguiente: 

"Reponerse de Ia adversidad, 
entre Ia que nos desenvolvimos en 

Ia primera vuelta, es lo que hace 
grandes a los equipos de futbol y 
otros deportes. Aunque llevarnos 
buen paso, debemos mejorar mas 
con el prop6sito de asegurar nuestra 
P,articipaci6n en Ia proxima liguilla 
por el campeonato." 

El artillero universitario rechaz6, 
por otra parte, que el estupendo paso 
que llevan los Pumas en Ia segunda 
vuelta puede provocar un exceso de 
confianza que propicie su derrumbe 
de lo conseguido hasta ahora: 

"El hecho de haJ:>ernos manteni
do a! margen de Ia derrota en siete 
compromises no nos favorece toda
vfa en nuestro grupo, de ahf que 
necesitemos seguir luchando sin que 
el humo se nos suba. No debemos 
olvidar que caer en ese error nos 
costarfa quedar resagados de toda 
aspiraci6n campeonil." 

Sobre el siguiente compromise 
de los Pumas, frente a los Tigres de 
Ia Universidad Aut6nomade Nuevo 
Leon, Santillana dijo que seran riva
les de alta peligrosidad: 

"A estas alturas todos los equi
pos queremos apretar el paso cuan
do faltan nueve fechas para Ia fina
lizacion del tomeo regular. Lalucha 
se tornara mas dificil y pesada, en 
especial para escuadras como Ia 
nuestra que afiora un sitio en Ia 
proxima liguilla" ,,explic6 Santillana. 

Pedro Massacessi sefial6 que los 
Pumas viajaran a Monterrey en pos 

. de Ia victoria, no del empate, a 
sabiendas de que los Tigres no seran 
presas faciles en su terreno.• 

La junta previa al Campeonato Universitario Selective 
Superior se llevara a cabo el proximo 14 de marzo, a las 14 
horas, en el Centro de Educacion Continua de Estudios 
Superiores del Deporte, localizado en ellado sur del Estadio 
Olimpico Universitario, estacionamiento numero 8 de CU. 

! 

Los Pumas en el Grupe Ill 
J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C.Pts. 

Guadalajara · 25 15 6 4 49 29 36 
,PumasdelaUNAM 27 13 5 9 41 31 31 
Puebla ~26 9 12 5 31 27 30 
Toluca 27 7 6 14 29 40 20 
Tampico-Madero 27 5 5 17 33 59 15 

Resultado anterior: Pumas 2 (Santillana y Sancho), 
Correcaminos 1 (Sergio Almaguer). 

Siguiente compromiso: Contra los Tigres de Ia UANL, proxi
mo saba do (17 horas) en el estadio Universitario de Monterrey, 
Nuevo Leon. · 

Probable alineaci6n: Sergio Bernal o Jorge Campos; Claudio 1 • 

Suarez, David Oteo, Eduardo Medina y Miguel Angel Carreon; 
Mike Sorber, Jose Damascene Tiba, Pedro Massacessi o 
Juan Carreno y Antonio Sancho; Jesus Olalde o Vicente Nieto 
y Jorge Santillana. 
Anotadores en el torneo: Rafael Garcia, 8; Jorge Santillana, 
7; Jorge Campos, 5; Pedro Massacessi, 4; Israel Lopez y 
Antonio Sancho, 3; Jesus Olalde y Claudio Suarez, 2. Con un 
tanto: Juan Carreno, Miguel Angel Carreon, Eduardo-Medina, 
Arturo Ortega, David Oteo y Tiba. 
Go/eo por equipos: sexto Iugar con 41 anotaciones. 
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Janet GuziMn, de nueva cuenta 
impuso sus condiciones en Ia 
natad6n de nivel Medio Superior 
delaUNAM 

La Prepa 6 se impuso en el Campeonato 
lnteruniversitario de Nataci6n 

De los 200 competidores que intervinieron en el certamen, 
destacaron las actuaciones de Janet Guzman y Arturo 
Duran, ambos del plantel de Coyoacan 

A EDMUNDO Auaz VELAsco 

I concluir Ia tercer jornada 
del Campeonato Interuniversitario 
de Nataci6n para categorla Media 
Superior, que se verific6 del 24 aJ 
26 de febrero en Ia Alberca OHm pi
ca de CU, el representative de Ia 
Preparatoria 6 Antonio Caso impu
so su caUdad y ratific6 el titulo que 
lo acredita como el mejor exponen
te de Ia nataci6n auriazul en las 
temporadas de 1994 y 1995. 

De los 200 competidores que in
tervinieron en el certamen, destaca
ron las actuaciones de Janet Guzman 
(ganadora de 10 primeros lugares) y 
Arturo Durlin (con seis pruebas con-

J quistadas), ambos del plantel de 
J Coyoaclin. Ellos fueron las mejores 
I cartas de su equipo, que fmaliz6en el 

Iugar de honor del campeonato al 
totalizar 450 puntos, seguidos por 
sus similares del CCH Sur con 205, 
Prepa 8 con 139, Prepa 9 con 124, 
Prepa 5 con 67, Prepa 2 con 46, 
Prepa 1 con 35, Prepa 4 con 20 y 
Prepa 7 con 19 unidades. 

Tras fmalizar las actividades, 

el profesor Raul Porta, entrenador 
en jefe de Ia nataci6n puma, mani
fest6 su satisfacci6n por los resul
tados obtenidos, ya que "en esta 
ocasi6n, independientemente del 
dominic que mantuvo el equipo de 
Ia ~epa 6 como en aiios anteriores, 
se pudo notar un a vance promete
dor en el trabajo de las otras escue
las, en las que seguramente en un 
futuro muy corto se podnin desta
car nuevos talentos como el caso 
de Janet Guzm:in, quien con 15 
afios de edad cumpli6 apenas su 
primera participaci6n en este tipo 
de eventos". 

Janet Guzmlin Arteaga, quien 
cursa el cuarto aiio y practica 1a nata
ci6n desde los 6 aiios de edad, afirm6 
sentirse a gusto en su escuela y des
tac6 Ia tarea que realiza Ia UNAM 
para educar integralmente a sus j6-
venes estudiantes mediante el depor
te. Despues de reconocer el buen 
ambiente y Ia unidad que existe entre 
todos los integrantes de su equipo, 
indic6 que "independientemente del 

deseo de ganar medallas, es supe
rior el sentimiento de representar 
con orgullo los colores de Ia insti
tuci6n". 

Dentro de las competencias, los 
triunfos logrados por Ia sirena de 
Coyoaclin fueron en 100m. dorso 
(1 :20.92); 200 m. pecho (3: 11.75); 
400 m. combinado individual 
(5:49.00); 50 m.libres (30.63); 100 
m. pecho (1:30.99); 100m. libres 
(1 :0930); 200 m. dorso (2:52.83); 
100m. mariposa (1:16.80); 200m. 
combinado individual (2:49.53), y 
conestilomariposaenelrelevo4x100 
m. combinado, donde Ia escuadra de 
Ia Prepa 6 cronometr6 4:59.51, se
guido de Ia Prepa 9 con 5:09.06 y de 
Ia Prepa 8 con 5:40.05. 

Tam bien figuraron en el cuadro 
de ganadores Arturo Durcin (P-6); 
Mariana del Olmo (CCH Sur); An
dres Ortiz (P-6); Jose Luis Torres (P
I); Jorge Fajardo (P-6); Gilberte 
Guerrero (CCH Sur); Carlos 
Geushenson (P-6); M6nica G6mez 
(CCH Sur) y Luis N:ipoles (P-6). • 

Organizaci6n Nacional Estudlantil de Futbol Americano Categorla lntermedia 1995 

Fecha 3 (del11 al12 de marzo) 

Sabado 11 de marzo: 12:00 horas en J. Amaro: Centine/as vs Bufalos Contadurfa 
11 :00 horas en CU 6 Vaqueros P-5 vs Vietnamitas P-9 
14:00 horas en CU 6 Buitres Odontologfa vs Frai/es Tepeyac 
11 :00 horas en Zacatenco Lobos Plateados ESIA vs Osos ENEP Acatlan 
13:00 horas en Queretaro Gatos Salvajes UAQ vs Buhos Leyes 
12:00 horas en CU 2 lngenierfa UNAM vs Venados UAEMor 

Domingo 12 de marzo: 1 0:00 horas en Zacatenco Sioux lPN vs Demonios ENEP Arag6n 
12:00 horas en Arag6n Panteras CCH-V vs LobosBUAP 

Descansa: Alquimistas CQV 
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El puma Edgardo Guarneros se 
adjudic6 Ia cafegorfa Juvenil B 

E JosAFAT RAMIREZ M. 

I integrante del equipo pumas Blanco, 
Edgardo Guarneros, se adjudic6 Ia categorfa 
Juvenil "B" al ponerse en marcha Ia Tempo
rada 1995 de Ia Asociaci6n Universitaria de 
Ciclismo en el circuito del Estadio Olfmpico 
Universitario. 

La ceremonia protocolaria Ia encabez6 el 
QFB Jorge Medina Salinas, quien dio el 

\ 

banderazo inicial a los mas de 150 competido
res que intervinieron en las diferentes catego
rfas que se llevaron a cabo. 

La victoria de Edgardo Guameros Ia lo
gr6 al dar 15 vueltas el circuito, lo que signi
fic6querecorrieraunadistanciatotalde26,845 
metros, por adelante de Israel Gutierrez (Es
tado de Mexico) y J.oel Contreras (PUMAS
UN AM). 

En Ia categorfa Novatos, el vencedor en el 
recorrido de 8,945 metros (cinco vueltas) 
correspondi6 al puma Mauricio Henriquez, 
seguido de Eduardo Ruedas y Eduardo Luna, 
ambos representantes de Ia UNAM.' 

En Ia categorfa Juvenil "C", corrida a una 
distancia de 32,202 metros (18 vueltas), el 
expuma y ahora integrantedel equipo Ben otto, 
Oscar Carmona, fue el triunfador ai superar a 
Mario Tulio Jasso y a Luis Enrique Ord6iiez; 
en Ia ram a femenil, Ia triatleta y seleccionada 
nacional, Marfa Luis Martinez, se llev6 el 
triunfo ai recorrer las I 0 vueltas del circuito y 
superar a Giussepina Grassi y a Simona Parenti. 

Finalmente en Ia competencia de primera 
y segunda fuerza, Ia victoria correspondi6 al 

J tambien seleccionado nacional e integrante 
:, del equipo Canels, Eduardo Uribe, al 
~ cronometrar 53'27" en los 40 kil6metros de 
! recorrido, rodando a una velocidad de 48 

Edgardo Guameros inici6 con el pie 
derecho su participaci6n en Ia temporada 
ciclista de Ia UNAM. 

kms./h; en segundo y tercer lugares Ilegaron 
Pierre Bertfn y Carlos Sandola, ambos del 
equipo Ciao Italia. • 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducci6n de Ia Secretarfa de Asuntos Estudiantiles 
y Radio UNAM, a traves de Ia Direcci6n General de 

Actividades Deportivas y Recreativas. 
T odos los sab~dos de 9 a 1 0 horas 

por las frecuencias. 96.1 FM y 860 AM. 
jEn vivo 'Y con telefonos abiertos a usted, 

que es el protagonista de este espacio radiof6nico! 
Este sabado: Entrevista en estudio con deportistas 

mexicanos que competiran en los XII Juegos 
Panamericanos de Mar del Plata; panorama de Ia 

Temporada 95 de categorfa lntermedia de Ia ONEFA; 
en nuestra secci6n medica: Principales lesiones 

en actividades ffsicas y deportivas (platica con el doctor 
Roberto Damian); lomas relevante del deporte y Ia 

recreaci6n puma y sus convocatorias; 
y ... algo mas. 

· Dr. Jose Sarukh6n 
Rector 

Dr .. Jaime Martuscelll Quintana 
Secreta rio General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Admlnistraflvo 

Dr. Roberto Castanon Romo 
Secretario de Servicios Academicos 

Lie. Rafael c:;ordera Campos . 
. Secretarlo de Asuntos Estudiantiles 

Lie. Fernando Serrano Mlgallon 
Abogado General , 

lng. Leonardo Ramfrez Pomar 
Director General de Informacion 

GACETA 
UNAM -----=>IY'7...n 

Mtro. Henrlque Gonz61ez Casanova 
Director Fundador 

Lie. Margarita Ramfrez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Mtra. Marfa Eugenia Saavedra 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunas y 
jueves publlcada por Ia Dlreccion 
General de Informacion. Oflcina: 
Primer plso del edlficlo ubicado en 
el costado norte de Ia Torre II de 
Humanidades. Teiefonos: 623-04-01, 
623-04-20; Fax: 623-04-02. Extensio
nes: 30401, 30402 y 30420. 

Ano XL Decima Epoca 
Num~ro 2, 906 

Gaceta UNAM 



LA FUERZA ESTA CONTIGO 

En el umbral de 
una nueva era y apoyados en un 
do legado de liderazgo en c6m 

visual. Silicon Graphics se erige como Ia n 
fuerza en computaci6n. Los sistemas dec· 
de mas alto rendimiento con Ia tecnologia 

avanzada, han sido creados sobre Ia premisa de aportar, a Ia herramienta de c6mputo, el toque humano que cierre Ia brecha entre Ia 
nologfa y las emociones. 
Silicon Graphics, lfder mundial en sistemas de c6mputo en tres dimensiones, ofrece desde estaciones de trabajo hasta servidore~ 
superc6mputo de bajo costo, basados en UNIXMR, con tecnologfa RISC de 64 bits para visualizaci6n, simulaci6n, diseno, bases de 
y c6mputo en general. 

Ahora tecnicos, cientfficos, investigadores y profesionales creativos disponen de una vasta gama de aplicaciones tales 
qufmica molecular, geociencias, analisis computacional, visualizaci6n de Ia manufactura y multimedia entre muchas otras. 
Con el afan de apoyar Ia creciente demand a de tecnologfa, Silicon Graphics S.A. de C.V. se enorgullece en ofrecer sus precios en 
Pesos con un alto espfritu de negocios, a una paridad de N$ 3.50 por d61ar. 
Como ejemplo, basado en nuestro nivel basico: 

N$ 27,691.58* 

Estaci6n de trabajo INDY 

• CPU R4600PC a 100 MHZ, (expandible a 133 y 175 MHZ). 
• 32MB de RAM exp. a 256MB 
• Disco duro de 535MB, (expandible a 4GB interno). 
• Monitor de color de 17" con 1280 x 1024 de resoluci6n. 
• 2 Puertos seriales y 1 Puerto paralelo, 

Ethernet, (10-baseT 6 AUI ).Fast SCSI-2, ISDN 
• Bus de 267 MB I Seg. 
• IRIX 5.3 en CD. 
• 
• 
• 
• 

8 bits de graticos (expandible a 24) . 
SPECint92 62.8 I SPECfp92 49.9 I AIM 63.7 
Video y audio integrados con camara de video digita l. 
lncluye soporte telef6nico, en sitio, en Hardware y Software, 1 af!G 
garantfa, derecho de uso anual sin costa para los 17 paquetes de 
mas frecuente de Silicon Graphics (compiladores, librerfas de pr 
maci6n, conectividad, etc.) 

LA NUEVA FUERZA EN COMPUTACION 

Silicon Grciphics .. 
* Oescuento UNAM incluido, precio mas IVA, aplican terminos y condiciones, promoci6n limitada hasta 
el31 de marzo de 1995. Informacion a los teletonos: 584. 63. 39 y 584. 14. 96. Visltanos en www.s i.com. 
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