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El inmueble; que ocupa 

una superficie de más 

de dos mil500 metros 

cuadrados, es la primera 

obra financiada por el 

rograma UNAM-BID 

Teleconferencia 
de influenza aviar 
en Veterinaria 
Es la primera 

transmisión en su tipo 

organizada por el 

SUA de esa facultad; 

llegó a varios países 

,~ América Latina 
[] 11 

35 años de la Prepa 7 

Se anunció la construcción 
de la biblioteca y 
del centro .de cómputo 
[] 6 
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En Filosofía se inauguró la 
Biblioteca Samuel Ramos 

Infonne de Juliana González Convocatoria 

La Facultad de Filosofía y El? de julio, fecha lím~e para 
Letras tiene15 programas proponer candidatos al 
de posgrado de excelencia Premio Universidad Nacional 
[] 9 [] 22 

L a· Facultad de Filosofía y 
Letras tiene un nuevo edifi

cio: se trata de la BibliotecaSarnuel 
Ramos, que fue inaugurada el27 de 
abril por el rector José Sarukhán. 
Esta construcción se suma a los mil 
600 metros cuadrados que ocupa la 
antigua biblioteca de ese plantel. El 
proyecto estuvo a cargo del arqui-

l tecto Antonio Recarnier; en ,él se 
.... conjugan los adelantos tecnológi
~ cos con la armonía arquitectónica i que se integra al resto de los edifi
~ cios de la Facultad. 
1 [] ~ 

Cinco midibuses 
mejorarán el 
transporte de CU 

L a UNAM adquirió cinco 
midibuses, con capacidad 

para 70 pasajeros cada uno. Estas 
unidades están equipadas con espa· 
cios para personas discapacitadas y 
se suman a los 27 rnicr~buses que 
circulan porCU. Con su compra se 
pretende agilizar y acortar los tiem
pos de traslado de los más de 36 mil 
univ~rsitarios que diario utilizan este 
servicio de transporte. 

[] 4 

Exposición internacional 

En el Palacio de Medicina 
se exhiben más de cien 
instrumentos de tortura 
[] 26 



EL INSTITUTO GEOTHE, A.C. Y LA 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TV UNAM LE INVITAN AL: 

r: 

SEMINARIO DE TÉCNICAS PROPAGANDÍSTICAS 

EN EL CINE DE FICCIÓN DEL TERCER REICH 

IMPARTIDO POR: PROF. GERHARD SCHOENBERNER 
Pdt. de la Asociación "Amigos de la cinemateca alemana" 

Directivo de la Federación Internacional de Críticas de· Cine, París, Francia. 

MAYO 24,25 Y26 
DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 19~00 HRS. 

SEDE: SALA POLA WEISS, TV UNAM 
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA ALEMÁN-ESPAÑOL 

[CONTENIDO) 

I. El terrorismo nacional socialista 
II. Resistencia contra el totalitarismo 
III. El exilio: la contribución :q¡exicana a la 

resistencia contra el nacionalismo 
IV. Exhibición de películas alemanas subtituladas en inglés 

Requisitos: Presentar Cut:riculum Vitae y carta de exposición de motivos. 
Fecha límite de inscripciones: 12 de Mayo de 1995. 
Cupo limitado a 22 personas. 

2 O 4 de mayo de 1995. Gacela UNAM 

COSTO: N$ 200.00 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Dirección General de TV UNAM 

Circuito Mto. Mario de la Cueva S/N 

Ciudad Universitaria C.P. 04510 

Tel.: 622·93 ·22, 622·93·03, Fax: 622·93 ·32 



Se ampliaron las instalaciones de la 
Central de Atención de Emergencia 

Al inaugurar el nuevo espacio el licenciado Jorgé 
Méndez dijo que los avances en protección civil en la 
UNAM representan un compromiso con la sociedad 

L RAúL CORREA 

os avances de la Universidad 
Nacional en materia de protección 
civil constituyen un compromiso y 
una responsabilidad con la sociedad 
para desarrollar una cultura de di
cha índole .e incorporarla a la vida 
cotidiana, aseguró el licenciado J or
ge Méndez Duarte, director general 
de Protección a la Comunidad de la 
UNAM. 

Informó que la Universidad está 
coordinada con las instituciones fe
derales y estatales, y con las entida
des delegacionales responsables del 
área metropolitana, mediante el Sis
tema Nacional de Protección Civil. 
"Esto, dijo, permite proporcionar 
apoyo no sólo a la comunidad uni
versitaria sino al·pafs en general". 

Acompañado del licenciado 
Rafael Cordera Campos, secretario 
de Asuntos Estudiantiles, y de los 
profesores Delia Selene de Dios 
Vallejo, Guillermo González Rivera 
e Isabel Lorenzo Villa, miembros 
de la Comisión Especial de Seguri
dad del Consejo Universitario, el 
licenciado Méndez hizo un recorri
do por las instalacion~s de la Cen-

Tiene 
tecnologfa 
de 
amri:a:Xn 
por radio, 
telefonía 
dignar, de 
microondas 
e incluirá la 
devra 
satélne. 

tral de Atención de Emergencia, las 
cuales incrementaron su espacio fí
sico de 30 a 68 metros cuadrados. 

"La Central de Atención de 
Emergencia de la UNAM, señaló, 
mejora la prestación de auxilio a la 
comunidad universitaria, ya que 
posee un sistema de comunicación 
instantánea que la enlaza con las 
instituciones públicas de emergen-

cia del Di~trito Federal y su zona 
conurbada." 

La éentral cuenta con tecnología 
de comunicación por radio, telefonía 
digital, de microondas, y pronto ten
drá la de vía satélite. Tiene un siste
ma de mapeo, postes de auxilio en 
lugares estratégicos del campus, teléfo
nos deemergéncia y sistemas de graba
ción para llamadas de auxilio. 

La Central de Atención deEmer
gencia, además asesora a la comu
nidad universitaria y civil en el ma
nejo de sustancias peligrosas, pro
porciona atención inmediata de ca-

. rácter psicológico, y tiene acceso a 
los bancos de datos en las facultades 
de Ingeniería y Arquitectura, para 
casos de evaluación y penetración 
de inmuebles dañados. 

Asimismo, la Universidad Na
cional dispoae de un sistema de 
alarma preventiva, conectado al 
Centro de Instrumentación de Aler
ta Sísmica de la ciudad de México. 
Su objetivo es prevenir a los cuer
pos coordinados en la Unidad de 
Intervención. • 

La Central de 
Atención de 
Emergencia 
asesora a la 
comunidad 
universitaria y 
civil en el 
manejo de 
sustancias 
peligrosas, y 
procura 
atención 
inmediata de 
carácter 
psicológico. 

GacetaUNAM 
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La Central es única en 
su género en América 
Latina 

La Universidad Nacional 
Autónoma de México es la 
única institución académica 
en Ami rica Latina con una 
infraestructura dedicada a la 
protección y salvaguarda de 
su numerosa población, de 
su patrimonio cultural, asf 
como de sus instalaciones. 
Los operativos universitarios 
en materia de protección 
civil están diseñados para 
prevenir y enfrentar 
eventuales emergencias, e 
incluso para auxiliar a las 
instalaciones federales y 
estatales en cualquier 
contingencia nacional. 

4 de mayo de 1995. O 3 
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Los microbuses de CU 
cumplieron cuatro años 
de servicio 

En mano de 1991. la 
Universidad Nacional 
Aut6noma de México puso a 
disposici6n de la comunidad 
27 microbuses para el 
transporte interno en Ciudad 
UniversiUJria. 
Estos microbuses cubren -de 
manera gratuita- tres rutas 
diferentes. de tal forma que 
se pueden recorrer todos los 
puntos de CU desde la 
estación del Metro 
Universidad. 
Con la entrega de esas 
unidades vehiculares se dio 
un importante paso para 
satisfacer la demanda de 
estudiantes, académicos y 
trabajadores. 

4 LJ 4 de mayo de 1995. 
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.. 
Se adquirieron 5 midibuses para mejorar 
el sistema de transporte interno en CU 

Cada unidad tiene capacidad para 70 pasajeros. Forman 
parte de la estrategia del control ecológico del campus 
que impulsa el Programa Universitario de Medio 
Ambiente 

P 
. RAúL CORREA 

araoptimar el sistema de trans
porte interno de Ciudad Universita
ria, la UNAM adquirió cinco nue
vos midibuses con capacidad para 
70 pasajeros cada uno. 

La adquisición y entrega de 
estas unidades Mercedes Benz-equi
padas con espacios para personas 
discapacitadas, dos puertas de des
censo y una de ascenso- ayudará a 
agilizar y acortar los tiempos de 
traslado de los más de 36 mil pasa
jeros que diariamente hacen uso de 
este servicio, entre las 6:30 y las 
22:30 horas. 

Una de las principales caracte
rísticas de estos cinco midibuses, 
que se suman a los p microbuses 
que están en circulación, es que 
cuentan con muelles reforzados y 
tienen un soporte de 12 toneladas. 
Las unidades operan con motores 
Mercedes Benz de seis cilindros, 
de 170 caballos de fuerza, que de
sarrollan mil600 revoluciones por 
minuto. 

porte interno en Ciudad Uni
versitaria. 

El banderazo de salida de estas 
cinco unidades fue dado por el doc
tor Salvador Malo, secretario admi
nistrativo de la UNAM, quien estu
vo acompañé.Oo por los licenciados 
Rafael Cordera Campos y Jorge 
Méndez, secretario de Asuntos Es
tudiantiles y director de la DGPC, 
respectivamente, así corno por 
Agustín Rodríguez, secretario ge
neral del STUNAM. 

En el acto de entrega de los 
mi di buses el licenciado JorgeLoyo, 
subsecretario de la DGPC, informó 

Las nuevas 
unidades se 
suman a los 
27 

microbuses 
que 
actualmente 
circulan por 
Ciudad 
Univers~aria • 

que la adquisición de estos vehícu
los forma parte de la primera etapa 
de un programa para la renovación .A ) 
paulatina del parque vehfcular de.., 
Ciudad Universitaria. 

Anunció la creación de una nueva 
"ruta de enlace", que cubrirá las tres 
zonas principales de la institución (cir
cuito interior, exterior y la zona cultu
ral), pero en sentido opuesto al de los 
recorridos tradicionales. Con esta 
medida, dijo, se resolverá el problema 
del trasbordo de los usuarios, quienes 

para transportarse de una ruta a otra ' 
tenían que trasladarse a la estación 
Universidad del Melro. • La compra de estas unidades, 

que comenzaron a operar a partir 
del 27 de abril, forma parte de la 
estrategia de control ecológico en el 
campus que impulsa el Programa 
Universitario de Medio Ambiente 
(PUMA), y apoyará al Programa de 
Transporte Interno Gratuito en el 
que participan la Dirección General 
de Protección a la Comunidad 
(DGPC) y la Comisión de Vialidad 
y Transporte Universitaria. 

Recibieron reconocimientos 
400 trabajadores de base 

La UNAM, por medio del 
PUMA, realiza diversas acciones 
encaminadas a la protección del 
medio; entre ellas está este progra
ma, con el que se busca, entre otros 
objetivos, mejorar la vialidad y la 
seguridad peatonal, la rehabilita
ción de estacionamientos y la 
optimación del sistema de trans-

Gaceta UNAM 

Al entregar reconocimierttos 
a 400 trabajadores adrninislrativos de 
base con 25 años de servicios, el doc
tor Salvador Malo, secretario admi
nistrativo, dijo que la UNAM reamo
ce la necesidad de contar con una 
infraestructura acorde con las funcio
nes sustantivas que debe desempeñar. 

En la ceremonia, realizada ell7 
de abril en el auditorio Alfonso Caso, 

aseguró que la UNAM está empe-e 
ñada en establecer un programa de 
capacitación basado en las necesi
dades reales de trabajo, con u na 
estructura capaz de permitir el pro
greso individual y de contar con un 
mejor soporte administrativo, para 
que el trabajador esté en condicio
nes de demandar y recibir una per
cepción elevada. • 



En México no creemos en la pena de muerte 
para combatir la criminalidad: Raúl Carrancá 

El distinguido penalista dijo, en la Primera Semana de la 
Seguridad, que la lamentable situación de las cárceles de 
nuestro país no favorece la readaptación 

E 
EsTHER RoMERO 

n este país no creemos en las 
penas severas e irreparables, como 
la muerte, para combatir el proble
ma de la criminalidad, declaró el 
doctor Raúl Carrancá y Rivas, con
notado penalista y catedrático de la 
Facultad de Derecho (FD), al dictar 
la conferencia magistral Prevención 
y Represión de la Criminalidad, du
rante la Primera Semana de la Segu
ridad en la UNAM. 
, Desde el punto de vista de la 
conformación jurídica de nuestra 
Constitución, dijo el jurista, "cree
mos que no hay más camino para 
combatir la criminalidad y sentar 
las bases de una lucha frontal contra 
la delincuencia que lo que se esta
blece en el .artícuÍo 18 constitucio
nal en cuanto a la represión penal 
readaptadora". 

Al respecto, el doctor Carrancá · 
explicó que los artículos 18 y 22, ubi
cados en el mismo nivel, chocan en 
cuanto a su contenido. "En términos 
del artículo 18, dijo, queda claro que 
en la RepúbliCa Mexicana hay una 
política criminal cuya meta básica es 
la readaptación del delincuente, mien
tras que en el artículo 22 se pugna por 
la muerte de éste". 

En el Instituto de Investigacio
nesJurídicas (IIJ), el doctorCarrancá 
y Rivas puntualizó que debe preva
lecer el artículo 18, primero en tiem
po y en la numeración constitucio
nal, y en presentar al gobernado la 
estructura dinámica de la política 
criminal mexicana en lo que.atañe a 
las penas y a su aplicación. "Cree
mos en la readaptación social, pero 
esto es imposible si matamos al 
delicuente". 

Asimismo, indicó que "en la pre
ocupación general de la seguridad 
pública, que hoy por hoy atormenta 
y agobia al país, no es posible pre-

tender que se hable de seguridad sin 
analizar la aplicabilidad de las re
glas sociales. Sin esta aplicabilidad 
se favorece la inseguridad". 

Explicó que para entrar en el 
terreno de la inaplicabilidad, el cri
terio jurídico debe prevalecer sobre 
el político para conservar y preser
var el Estado de derecho. 

"No deja de ser contradictorio y 
paradójico que los profesores uni
versitarios y estudiosos del Dere
cho nos reunamos para disertar so
bre seguridad pública convocados 
por el IIJ y, al mismo tiempo, fuera 
del campus,sesigalastimandolaesen
cia del Estado de derecho lo que, evi
dentemente, atenta contra la seguridad 
pública." 

Consideró que la paradoja del siste
ma penitenciario no atañe sólo a Méxi
co .. En realidad, "nuestro sistema no 
readapta a pesar de todo lo que se 
pregona, porque nuestras cárceles se 
hallan en una situación lamentable en 
cuanto a su estructura interna". 

Carrancá y Rivas subrayó que si 
los principios de readaptación lle
gan a cumplirse dentro del penal, 
sucede que cuando el recluso se 
reincorpora a la sociedad, "de suyo 
criminó gen a", éste se vuelve a con
taminar moralmente y vuelve a caer 
en el delito, por lo que "la readapta
ción no tendrá objeto si la política 
general del Estado no se enlaza con 
el saneamiento general". 

Finalmente, el penalista recono
ció que vivimos en una selva en 
donde el más astuto tiene que en
frentar al más débil y destruirlo, y 
donde la crisis de los valores, que 
comienza con el desentendimiento 
entre los seres humanos de un sexo 
y otro, es evidente. 

Es por ello que "sin un efectivo 
ejercicio de la democracia, la de
cepción pública se puede convertir 
en violencia, y ésta, a su vez, en 
desadaptación social, para caer fi
nalmente en el terreno de la 
delicuencia", concluyó. • 

El doctor Raúl 
Carrancá y 
Rivas SOSilNO 

que sin un 
efectivo 
ejercicio de la 
democracia, la 
decepción 
pública se 
puede 
convertir en 
violencia. 

Gaceta UNAM 
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Más de 90 participantes 
en la Primera Semana 
de la Seguridad 

Inaugurada por el doctor 
Jaime Martuscelli Quintana 
y por el licenciado Rafael 
Cordera Campos, 
secretarios General y de 
Asuntos Estudiantiles de la 
UNAM, respectivamente, la 
Primera Semana de la 
Seguridad reuni6, del24 al 
28 de abril, alrededor de 90 
conferencistas que 
expusieron diferentes puntos 
de vista sobre 110 temas 
vinculados con la seguridad 
y el autocuidado en 40 
recintos universitarios. 
En el auditorio Héctor Fix 
Zamudio de/1/J, el doctor 
Martuscelli señal6 que en la 
UNAM el concepto de 
seguridad adquiri6 una 
connotaci6n nuis precisa a 
partir de los sismos de 1985. 
Desde entonces, dijo, "los 
responsables directos han 
propuesto e insistido en que, 
cuando hablemos de 
seguridad, abarquemos la 
que se refiere a todas y cada 
una lie las personas que 
conforrrum la comunidad 
universitaria, la que tiene 
que ver con los bienes 
patrimoniales de la 
instituci6n y, por último, 
pero no con metior 
importancia. la que 
corresponde al amplio y 
necesario tema de la 
protecci6n civil". 
Durante esta semana se 
distribuyeron en el campus 
aproxinuuiamente un mi/1611 
de trípticos y dípticos con 
informaci611 básica acerca 
de las medidas y referencias 
que se deben tener en cuanto 
a seguridad personal y 
patrimonial, en la protecci6n 
civil y en la salud. 

4 de mayo de 1995. O 5 
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Fecunda labor plasmada 
en siete lustros 

El qu(mico Jorge Rubio 
Romero expresó que son 35 
años de trabajo académico 
fecundo y creador, iniciados 
en el viejo edificio de 
Licenciado Verdad número 
2, en el antiguo barrio 
universitario, que bajo la 
tutela y firme dirección del 
licenciado Raúl Pous Ortiz 
fue dando fonna a la prepa 7 
a partir del16 de abril de 
1960. 
En 1961 el entonces rector, 
doctor Ignacio Chávez 
designó director de esa 
escuela al doctor Marcial 
Portilla AguiJar, cargo que 
ocupó hasta 1966, cuando le 
sucedió el licenciado José 
Antonio Ruiz Acosta. 
En mano de 1968, el 
licenciádo Moisés Hunado 
Gonzálezfue nombratkl 
director de ese plantel, quien, 
a pesar del momento histórico 
que vivfa el pais, realizó una 
labor satisfactoria para esa 
escuela hasta el año de 1970. 
Posteriormente, el licenciado 
Manuel Barrientos de León 
oeup6 la dirección del plantel; 
ese periodo se distinguió por 
la calidad académica, 
administrativa, cultural y 
deportiva de la escuela. 
Terminó su gestión en junio de 
1974, al ser nombratkl 
secretario general de la ENP. 
De junio de 1974 a agosto de 
1982, el licenciado José D{az 

Galindo se desempeñó co.mo 
director auxiliar de ese 

pÚJ!IteL De agosto de 1982 a 
julio de 1986, el qufmico Jorge 
Rubio Romero fue designado 
director auxiliar. 

De 1986 a 1994 el licenciado 
Salvador Azuela Arriaga 
ocupó el cargo de director, y a 
partir del mes de septiembre 
de 1994 el quúnico Rubio 
Romero dirige el plantel. 

6 O 4 de mayo de 1995. 

El bachillerato de la UNAM es uno de 
los mejores del país: José Sarukhán 

Al participar en los festejos conmemorativos por los 35 
años del plantel 7 Ezequiel A. Chávez de la Escuela 
Nacional Preparatoria, el rector anuncfó la construcción 
de la nueva biblioteca de esta escuela 

E LIUANA MANCERA 

1 bachillerato de la UNAM es 
uno de los mejores del país; es poco 
probable que existan otras institu
ciones que tengan, como la nuestra, 
los recursos, los insumos, la planta 
física y la dimensión, así como la cali
dad de sus maestros, afirmó el rector 
José Sarukhán. 

José Luis 
Balmaceda, 
José 
Sarukhán y 
Jorge Rubio 
dufante la 
celebración J del plantel 7. 

J 
~ 

En tanto el químico Jorge Rubio 
Romero, director de este plantel de la 
ENP, aseguró que algunos jóvenes 
que se formaron en esa escuela son 
actualmente brillantes profesionistas 
que ejercen su actividad en la indus
tria, la ciencia, las artes, las humanida
des, entre otras tareas, en beneficio del 
desarrollo de la nación. 

En el acto, los licenciados Moisés 

Hurtado González, Manuel 
Barrientos de León, José Díaz 
Galindo, Salvador A. Arriaga, y el 
químico Jorge Rubio Romero reci-. 
bieron, de manos del rector 
Sarukhán, un reconocimiento por 
su eficiente labor como directores 
de ese plantel. 

Asimismo, se entregaron reco
nocimientos a 41 profesores por la 
actividad que han desarrollado du~ 
rante más de 30 años en la institu
ción. Cabe señalar que 26 catedrá
ticos aún imparten clases y el resto 
está jubilado. También se otorga-
ron testimonios a seis trabajadores 
administrativos, y reconocimien-6 ) 
tos especiales a los maestros Ro-~ 
berto Amelco, Antonio Hernández 
y Nicolás Rico Rascón. 

Al finalizar el festejo, el coro 
de La Viga, bajo la dirección del 
profesor Nicolás Rico Rascón, in
terpretó el himno de la ENP.• 

Al participar en la ceremonia con
memorativa del XXXV aniversario de 
.Ia fundación del plantel 7 Ezequiel A. 
Chávez, de la Escuela Nacional Prepa
ratoria (ENP), que se realizó el 21 de 
abril enelauditorioJuanRuizdeAlarc6n 
de esa escuela, el rector indicó que los 
alumnos de bachillerato tienen el privi
legio, que pocos gozan, de asistir al 
mejor sistema de educación media su
perior de México. 

En el CCH Oriente se inauguró 
la RedUNAM Internet • 

Destacó que se mantiene fume el 
compromiso de formar estudiantes de 
bachillerato, desarrollando en ellos sus 
capacidades intelectuales y físicas y 
otorgándoles las herramientas necesa
rias para su vida futura. 

El doctor José Sarukhán anunció 
que próximamente el plantel Ezequiel 
A. Chávez tendrá un laboratorio avan
zado de ciencias experimentales, así 
como centros de cómputo, de creativi
dad, de audiovisuales y una nueva bi
blioteca, con el fin de dotar a los alum
nos de mejores condiciones para sus 
estudios. 

Gaceta UNAM 

El plantel oriente del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) 
se integró a la supercarretera de la 
información, al ser inaugurada en 
sus instalaciones la RedUNAM
Internet. Anteriormente habían sido 
incorporados los planteles Naucalpan 
y Sur. 

El doctor Víctor Guerra Ortiz, 
director general de Servicios de 
Cómputo Académico, explicó que 
esta red se integra a otra mayor, que 
aglutina cuatro millones de 
computadoras en todo el mundo. 

Dijo que el trabajo emprendido 

por la Universidad Nacional ha 
redituado en una infraestructura que 
pocas instituciones de educación su
perior de Estados Unidos y Europa 
poseen, lo que ha potenciado el tra-
bajo de esta Universidad. ~ \ 

Precisó que los servicios que . ) 
ofrece esta red son; consulta a banco 
de datos de la Universidad (boleti-
nes de información, calendarios de 
cursos y convocatorias de concur-
sos, entre otros), catálogo de la Bi
blioteca Central con 600 mil fichas, 
directorio telefónico de la UNAM y 
correo electrónico, entre otros.• 
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La Escuela Nacional Preparatoria 
es regia columna de la Universidad 

Al rendir homenaje a 194 estudiantes sobresalientes del 
plantel 8 de la ENP, el licenciado Enrique Navarrete citó 
al doctor Ignacio Chávez e instó a los alumnos a 
convertirse en profesionistas críticos 

L SONIA LOPEZ 

a Escuela Nacional Prepara
toria es regia columna de la Univer
sidad, lo mismo que esta última lo 
es de la cultura patria, afirmó el 
licenciado Enrique Navarrete 
Carranza, secretario general de la 
Dirección General de la Escuela 
Nacional Preparatoria, al citar las pa
labras del doctor Ignacio Chávez con 
el fin de alentar a los estudiantes a sa 
útiles a la UNAM y a la sociedad 
. En la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a 194 alumnos 
preparatorianos sobresalientes, que 
tuvo lugar en el auditorio Doctor 
Ignacio Chávez del plantel 8 de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP), el licenciado Navarrete 
Carranza invitó a los alumnos dis
tinguidos a continuar preparándose 
para consolidar los logros alcanza
dos y poder ser profesionistas críti
cos. 

más de contribuir a la superación de 
nuestro país. 

Maria Gil Y áñez, estudiante so
bresaliente de la generación 94, re
saltó que una de las preocupaciones 
de la Universidad ha sido el diseñar 

) La psicóloga 
Carolina 
Sarmiento,dijo 
que el 
reconocimiento 
debe motivar 
a los alumnos 
asar 
profesionistas 
COfT4)rornetido 
con la 
sociedad J oorta upaá11ea. 

~ 
~ 

programas para elevar el nivel 
académico; "este estímulo que re
cibo junto con mis compañeros, 
recalcó, es un compromiso con la 
Universidad para formar un gran 
país".• 

Les pidió reforzar sus hábitos de 
estudio, con los cuales se "garantiza el 
avance firme y seguro en su ciclo 
escolar. Deben, advirtió, prepararse 
no sólo para acumular conocimiento, 
sino también para la búsqueda del 
origen del saber". 

No todos los condones son Iguales 

En la ceremonia efectuada el 19 de 
abril, como parte del Programa de 
Estímulos y Apoyo a Estudiantes So
bresalientes de la UNAM, la psicólo
ga Carolina Sarmiento, secretaria aca
démica del plantel, dijo a los alumnos 
distinguidos que ~ reconocimiento 
póblico a su desempeño académico es 
parte del crecimiento de esta Universi
dad, lo cual debe motivarlos a ser 
profesionistas comprometidos con la 
sociedad contemporánea. 

Destacó que los educandos dan 
continuidad al objetivo de la UN AM 
de seguir a la vanguardia en exce
lencia científica y pedagógica, ade-

Existen condones en cuyo 
empaque se especifica 

caducidad, va Que 
contienen elementos 
Químicos que pueden 

descomponerse en la fecha 
Indicada. 

Los condones con fecha de 
manufactura no contienen 
lubricantes químicos v su 
vida media es de s ai\os. 

por lo cual un condón con 
la leyenda MFD 11/90 no 

debe utilizarse después del 
11/95. 

Sm~ [j)JE ClnJEmAa(QlfJ lEN ~[}) 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS 
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El Programa de 
Reconocimiento a 
Estudiantes del Nivel 
Bachillerato 

En el rectorado del doctor 

Jorge Carpizo se puso en 
marcha el Programa de 

Reconocimiento y Estímulo a 
Estudiantes Sobresalientes 

del Nivel Bachillerato. 

Los objetivos fundamentales 

del programa son: 
contribuir a elevar el nivel 

académico de la UNAM, 

motivando a los alumnos 
para que pongan especial 

esfueno y dedicación en sus 
actividades escolares y 
logren mejores niveles de 

aprendizaje. 

Proporcionar a los 
estudiantes sobresalientes un 

conjunto de condiciones que 

alienten su formación 
universitaria para 
desarrrollar más y mejor sus 

conocimientos y aptitudes 
como estudiantes y como 

universitarios. 
Enriquecer la tradición de 
excelencia académica en la 

institución y otorgar a los 
alumnos un est{mulo que sea 
un aliciente para mantener 

altos niveles de 

aprovechamiento. 
El programa se inició con el 
reconocimiento de cinco mil 

50 alumnos, tanto del 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades como de la 

Escuela Nacional 
Preparatoria, quienes 
obtuvieron un rendimiento 

considerado como de 

excelencia (promedio 
m(nimo de nueve y un avance 

regular en la cobertura de 

créditos) durante el año 

escolar 1984-1985. 
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Juan Ursul, 
presidente de 
la AIUME 

Fomentar la actualización 
sobre nuevas tecnologías, 
promover la presencia de los 
ingenieros en la toma de de
cisiones políticas y ampliar 
las oportunidades de empleo 
para los futuros egresados de 
esta práctica profesional, son 

los objetivos planteados por 
la XVIII Mesa Directiva de 
la Asociación de Ingenieros 
Universitarios Mecánicos 
Electricistas (AIUME). 

Así lo señaló el ingeniero 
Juan Ursul Solanes, al protes
tar como presidente de esta 
asociación, en una ceremonia 
que tuvo lugar en el Salón de 
Actos del Antiguo Palacio de 
Minería y que fue presidida 
por el rector José Sarukhán. 

Para lograrlo, añadió, la 
AIUME se "vinculará estre
chamente con las instituciones 
de educación superior, con el 
fin de ofrecer resultados de 
investigación sobre la práctica 
profesional que se realice en el 
seno de la asociación, como 
una contribución a sus posi
bles cambios curriculares, 
posibilitar a nuestros aso
ciados el acceso a una forma
ción y aprendizaje continuos 
para su actualización profe
sional, y lograr una mayor 
inclusión de estudiantes re
cién egresados. • 
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Los egresados requieren ser profesionistas 
de excelencia y calidad: Alejandro Cravioto 

214 estudiantes de la Facultad de Medicina recibieron 
cédulas y títulos profesionales. El rector José Sarukhán 
los invitó a trabajar por un país más justo y equitativo 

L 
PIA HERRERA 

a Facultad de Medicina (FM) 

entregó cédulas y títulos profesio
nales a 214 estudiantes recién 
egresados de dicha dependencia 
universitaria. 

En la ceremonia, realizada el 26 
de abril en el auditorio del Instituto 
Nacional de Cardiología, el doctor 
Alejandro Cravioto, director de la 
FM, comentó que dichos documen
tos acreditan a los alumnos para 
ejercer la carrera de médicos; 
"avalan y reconocen una capacidad 
para el diagnóstico y la oportuna 
intervención. 

"Un título es ante todo la 
explicitación de un compromiso, la 
aceptación de deberes y derechos. 
Por ello es que requieren ser 
profesionistas de excelencia y cali
dad, renovándose y adquiriendo 
nuevos conocimientos en su disci
plina y especialidad, ya sea. en la 
maestría o el doctorado. 

"Sin embargo, advirtió, como 
médicos, durante toda su vida debe
rán evolucionar y seguir aprendien
do, para lo cual contarán siempre 
con la FM, como un espacio de 
reflexión, análisis y creación, que 
mantiene y mantendrá el liderazgo 
nacional en la formación de médi
cos e investigadores en esta área." 

En ese sentido, añadió," la FM se 
prepara para mantenerse adelante de· 
sus necesidades, con el fin de ofrecer a 
lo largo de su vida profesional el apo
yo académico que requieran". 

Asimismo, consideró que una 
buena educación deriva ·en la 
autoeducación la cual, a su vez, 
induce al crecimiento. 

Simplificación de trámites 

En su momento, el rector José 
Sarukhándestacólaimportanciadel 
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esfuel7.0 que realiza la UNAM para 
ofrecer a los egresados la documenta
ción para demostrar que tienen capaci
dad para el ejercicio profesional. 

Asimismo, resaltó el significado 
de la educación superior dentro de 
la economía. "Tiene dos réditos, 
uno individual y otro social. 

"El primero, subrayó el doctor 
Sarukhán, consiste en la prepara
ción que les brinda y que da a los 
estudiantes la posibilidad de teñer 
un trabajo, un sueldo, una posición 
social. El segundo, el rédito social, 
que puede o no existir en el nivel de 
educación superior dentro de la eco
nomía, se refiere al compromiso y 
obligación colitraída al estudiar en 
la Universidad, pues es la sociedad 
la que paga este tipo de estudios con 
sus impuestos". 

En su· opinión hay muchas for
mas de cumplir con este contrato. 

t) 

Sin embargo, existen ciertos deno
minadores comunes entre todas las 
universidades: la profesionalidad, 
la rectitud y la honestidad con que 
ejerzan su profesión. 

Finalmente, el doctor Sarukhán 
pidió a los nuevos médicos que n 
olviden trabajar para que nuestra 
sociedad sea mejor, más equitativa 
y justa. 

Presidieron la ceremonia los 
doctores Octavio Rivera Serrano, 
secretario ejecutivo del Consejo de 
Salubridad; Ignacio Chávez, direc
tor del Instituto Nacional de 
Cardiología; Adolfo Martínez, 
miembro de la Junta de GobiemcA\ 
la UNAM; Jaime Martuscelli, l'...J 
cretario General; Roberto Castañón 
Romo, secretario de Servicios Aca
démicos, y el ingeniero Leopoldo 
Silva, director general de Adminis
tración Escolar.• 

El doctor 

Alejandro 

Cravioto, 

director de la • 
FM, atrmó 

que un título 

es la 
explicitación 

de un 

compromiso, 

la aceptación 

de deberes y 

derechos. 

f) 
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Filosoña y Letras es una de las facultades más 
grandes de América Latina: Juliana GonzáleZ 

Durante el primer informe de labores de su segundo 
periodo, la directora de esta dependencia señaló que 
durante 1994 el profesorado de carrera aumentó de 199 
a 215 académicos 

E ELVIRA ALVAREZ 

n 1994, la Facultad de Filoso
fía y Letras (FFL) incrementó su 
número de profesores de carrera, 
con lo que se convierte en una de las 
facultades más grandes de América 
Latina, señaló la doctora Juliana 
González al rendir el primer infor
me de actividades de su segundo 
periodo. 

En el acto, celebrado en el aula 
magna de la facultad el 27 de abril, 
la doctora González señaló que en 
ese año el profesorado de carrera 
aumentó de 199 a 215 académicos. 
Además, se consolidó la planta de 
profesores de asignatura que son, de 
hecho, académicos de carrer~ de la 
UNAM o de otras instituciones. 

Dijo que creció el número de 
profesores de asignatura que están 
en programas de formación y dis
minuyó la contratación de docentes 
que no tienen otra adscripción y 
que, en el presente, constituyen sólo 
el 6.71 por ciento. 

Destacó que la dependencia a su 
cargo cuenta con 15 programas de 
posgrado, todos ellos incorporados al 
Padrón de Posgrados de Excelencia · 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), y que, de apro
bar el Consejo Universitario el nuevo 
reglamento de posgrado, los cambios 
se darán en la organización interna de 
cada programa, en particular, y en la 
configuración de sus respectivos co
mités académicos. 

Entre las responsabilidades de la 
División de Estudios de Posgrado y 
del Consejo Interno de la FFL están, 
por un lado, reforzar la liga 
institucional que maestros y alum
nos de esta división deben tener con 
la facultad, mediante las diversas ac
tividades colegiadas que ella ofrece y, 
por el otro, mantener el vínculo de los 
posgrados con las licenciaturas. 

Intimamente ligado al fortaleci
miento del posgrado, agregó la direc
tora de la FFL, se halla el empeño por 
reforzar la investigación que se realiza 
en esa instancia, tanto la teórica disci-. 
plinaria como aquella destinada a en
riquecer las labores docentes, sin des
atender la creación artística. 

Para ello, se ha propuesto la 
restn¡cturación y consolidación del 
Centro Coordinador de la Investiga
ción, y el fortalecimiento de las publi
caciones mediante la promoción de 
revistas especializadas. 

En 1994 se hicieron elecciones 
para la renovación completa del Con
sejo Interno de .Posgrado y se 
reconfiguraron, en su mayoría, las 
Comisiones Dictaminadoras de la fa
cultad. 

Asimismo, se crearon la Coor
dinación de Publicaciones; el De
partamento de Programas Especia
les, encargado de los diversos pro
gramas de estímulos y del enlace 

. con los Consejos Académicos de 
Area a los que está adscrita la FFL, 
y el Centro de Apoyo a Actividades 

• Estudiantiles, que promueve la par
ticipación estudiantil en programas 
institucionales. 

Se instaló, asimismo, una ofici
na para la Coordinación de Planes 
de Estudio, cuya tarea, prevista al 
menos para los próximos dos años, 
es coordinar el proceso de revisión 
y, en su caso, de modificación y 
aplicación concreta de los planes de 
estudio. 

Más adelante la doctora 1 u liana 
González, al referirse a las activida
des de Educación Continua, dijo 
que no sólo se han incrementado 
sino que se enriquecieron con cur
sos y di plomados; el Centro de Edu
cación Continua incrementó en un 
cien por ciento su matrícula y el 

Juliana González 

número de profesores 

"En ese año, dijo, se hizo un 
diagnóstico y evaluación generales 
del desarrollo del Sistema de Uni
versidad Abierta, de la FFL, y se 
elaboró un programa de trabajo en 
el que se contemplan algunas refor
mas académicas y administrativas 
básicas para su desarrollo." 

En este sentido, se inició la revi
sión de los planes de estudio y de los 
materiales correspondientes a más 
de 200 asignaturas; se inició la reor
ganización académica y adminis
trativa y se exploran algunas inno
vaciones educativas que, incorpo
rando avances tecnológicos, permi
tan poner en marcha proyectos de 
educación a distancia. 

Uno de los primeros resultados 
del Programa UNAM-BID es la 
construcción de la Biblioteca 
Samuel Ramos, inaugurada al con
cluir el informe de la doctora 
González. Esta biblioteca, construi
da en dos niveles, tiene un área de 
dos mil 507 metros cuadrados, en 
los que se albergan la hemeroteca, 
el acervo básico y el de investiga
ción; los ficheros electrónicos, los 
servicios de información manual y 
automatizada y el de préstamo, en
tre otras. 
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Juliana González inició 
su actividad docente en 
1968 

Juliana González Valenzuela 

realizó sus es ludios de 

maestría y doctorado en 

filosofía en la Facultad de 

Filosofía y Letras, 

obteniendo ambos grados 

con mención honorífica. Su 

actividad docente se inició 

en la propia facultad en 

1968 en el Colegio de 

Filosofía, en donde tiene una 

larga trayectoria académica. 

Ha dirigido tesis de 

licenciatura, maestría y 

doctorado en la misma 

facultad y en otras 

instituciones, como la 

Maximiliano Universitaet de 

Muenchen, de la República 

Federal Alemana; en la 

Universidad de Montevideo, 

Uruguay, y en el Colegio de 

FiliJsofia de Barcelona, 

España. 

En su labor como 

investigadora cuenta con 

una vasta obra publicada 

que abarca, entre otros, 

cuatro libros, 50 artículos y 

presentaciones y una muy 

amplia labor editorial. Fue 

miembro del Consejo 

Editorial, Sección de 

Filosofía, del Fondo de 

Cultura Económica; editora 

del Boletín de la Asociación 

de Filosofía de México e 
integrante del Consejo 

Editorial de la revista 

Thesis, de la FFL. 

Desde 1984 pertenece al 

Sistema Nacional de 

Investigadores. 

.. 
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Raúl Paredes, estudioso 
de los mecanismos de 
plasticidad cerebral 

Raúl Gerardo Paredes 

Guerrero es licenciado en 

psicología de la Universidad 
Anáhuac; TIUlestro en 

ciencias biomédicas y doctor 

en investigación biomédica 

de la UNAM. Su línea de 

estudio es acerca de 

mecanismos de plasticidad 

cerebral y neurobiología de 

la reproducción. 

Es director del Laboratorio 

de Psicofisiología de la 

Escuela de Psicologfa de la 

10 O 4 de mayo de 1995. 

Es una de las primeras actividades académicas que la UNAM lleva a cabo 
en su campus de Querétaro. En la última sesión se trató el tema Dimorfismo 

sexual y reproducción 

El ciclo de conferencias Los Viernes en la 
Neurobiología concluyó en Juriquil~a 

. e on el objetivo de brindar un 
panorama más amplio en tomo al 
mundo de la neurobiología actual, 
se llevó a cabo el ciclo de conferen
cias Los Viernes en la Neuro
biología, que constituyó una de las 
primeras actividades académicas 
realizadas en el campus UNAM 
J uriquilla, en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Queré
taro (UAQ). 

Antes de la ceremonia de clau
sura el doctor Raúl Paredes Guerre
ro, director del Laboratorio de 
Psi~ofisiología de la Escuela de Psi
cología de la Universidad Anáhuac;, 
impartió la conferencia Dimorfismo 
sexual y reproducción. 

Especificó que el término 
dimorfismo sexual se refiere a las 
diferencias que pueden existir, ya 
sea en forma cualitativa o cuantita
tiva, en estructura o función, entre 
los distintos sexos de una misma 
especie. 

La región cerebral con un mar
cado dimorfismo sexual que más 
interés ha despertado para su estu
dio es el área preóptica del 
hipotálamo anterior (APO-HA), que 
se encuentra involucrada en el con
trol de la conducta sexual. 

El conferenciante indicó que en 
algunas especies, como los roedo
res y las aves, un núcleo de esa 
región cerebral es significa
tivamente mayor en los machos que 
en las hembras, y que en otros ani
males, como el hurón, en los ma
chos existe un núcleo dentro del 
APO-HA mientras que en las hem
bras no. 

Destacó que también en el hu
mano se ha descrito la existencia de 
diferencias" sexualmente dirnórficas 
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en la región del APO-HA. "Recien
temente se ha dado gran atención a 
un estudio realizado por Le Vay 
(1991). El describió que un grupo 
de neuronas de esta región cerebral 
(NIHA-3) es significativamente 
mayor en hombres heterosexuales 
que en mujeres y hombres homo
sexuales, sugiriendo que la homo
sexualidad tiene un sustrato bioló
gico". 

Sin embargo, aseveró, exis
ten puntos básicos de desacuer
do entre los investigadores. Por 
ejemplo, no es del todo claro si esos 
núcleos del hipotálamo son en rea
lidad diferentes en el hombre y la 
mujer. Además, diversos estudios 
en animales no apoyan la posibili
dad de que estos núcleos se 
involucren en la preferencia sexual, 
por lo que se requiere de mayor 
investigación pararesolveresta con
troversia. 

Durante la realización del ciclo 
de conferencias, que se desarrolló a 
partir de octubre de 1994 y conclu
yó el pasado 7 de abril, partici
paron 18 doctores de la UNAM y de 
otras instituciones en las áreas 
de neurobiología, psiquiatría y 
psicología. 

En el acto de clausura, al que 
asistieron los doctores Carlos 
Arámburo, secretario académico del 
Centro de Neurobiología, Lourdes 
Tamborrel, enlace de la Coordina-
ción de la Investigación Científica ') 
de la UNAM en Querétaro, y el 
maestro Carlos Isaac Silva, director 
de Posgrado en la UAQ, se informó 
que el próximo 12 de mayo comen-
zará un nuevo ciclo denominado 
Los Viernes del Campus Juriquilla, 
en el cual participarán médicos so
bresalientes en las áreas de 
biotecnología, física aplicada y 
neurobiología. • 

Programa mundial de alimentación de 
las Naciones Unidas 

Participa: señor Torben Due 

Sábado 6 de mayo 
11 horas 

Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena 

••• ••• ••• •\1 
CaL 

Radio mil (1000 del cuadrante de amplitud 
modulada) 



Esta enfermedad, que hasta enero pasado había afectado a las aves en18 estados 

del país, fue el tema de la primera teleconferencia organizada por Veterinaria y 

la Secretaría de Agricultura, que llegó a diversas naciones del continente 

La influenza aviar podría causar 
pérdidas millonarias al sector pe~uario 

L PfA HEAAL. .A \¡AlQUEZ 

a influenza avli:u, c::nferme
dad que recientemente llegó a nues
tro país y que ataca principalmente a 
las aves comerciales, fue el tema de 
discusión de la primera teJe
conferencia organizada por la Divi
sión del Sistema de Universidad 
Abierta y el Departamento de Pro
ducción Animal-A ves, dependien
tes de la Facultad de Medicina Vete
rinaria y Zootecnia (FVMZ), y por 
la Secreta'ría de Agricultura, Gana
dería y Desarrollo Rural. 

La transmisión se llevó a cabo el 
22 de abril desde la Unidad de TV 
Educativa de la Secretaría de Edu
cación Pública hacia distintos pun
tos del país, entre ellos el Auditorio 
Pablo Siro! Reyes de la FMVZ, y a 
otros de diversas naciones del conti
nente americano. 

Jaime Yasaki Cavazos, presiden
te de la Unión Nacional de Avicul
tores (UNA), ofreció un panorama 
del problema que se presentaría si 
no se ataca esta enfermedad de las 
aves. 

Una de las actividades más im
portantes del sector pecuario, seña
ló, es la avi<!ultura, no sólo como 
generadora de proteína animal para 
los casi 90 millones mexicanos, sino 
también por la serie de aspectos y 
satisfactores que están intrínseca
mente relacionados con esa activi
dad. 

Explicó que los principales esta
dos productores de huevo, a nivel 
nacional, son Jalisco, con el 30 por 
ciento, Puebla con 25, Sonora con 
15, Nuevo León con nueve y la 
comarca lagunera con seis por cien
to. La producción nacional alcanza
da en 1994, continuó, fue de cerca 
de un millón y medio de toneladas. 

El consumo estimado per cápita 
durante ese periodo fue de 16.7 kilo
gramos. 

Yasaki Cavázos destacó que los 
principales estados productores de 
pollo son el de México, con 1 ~ por 
ciento, Jalisco con 12, Puebla con 
11, Querétaro con 1 O y la comarca 
lagunera con ocho por ciento. En 
1994la producción fue de poco más 
de un millón 300 mil toneladas, con 
un valor de seis mil millónes de 
nuevos pesos. 

Por último señaló que la produc
ción de pavo es bastante baja, debi
do principalmente a que la pobla
ción no acostumbra consumir de 
este tipo de carne: su producción en 
1994 fue de nueve mil 600 tonela
das, con un valor de más de cien 
millones de nuevos pesos. 

El virus fue descubierto m Italia • 

El doctor Eduardo Rivera Cruz, 
coordinador de la campaña nacional 
contra la influenza aviar, habló so
bre la historia de esta enfermedad. 
Afirmó que se trasmite por medio de 
un virus y fue descubierta en Italia a 
fines del siglo pasado. 

Subrayó que no es una enferme
dad traruiisible al ser humano, sino 
privativa de las aves, y que práctica
mente en todo el mundo se han iden
tificado los brotes en animales sil
vestres, especialmente en las acuáti
cos; sin embargo, no provoca en 
ellas ningún síntoma ni lesión, sólo 
son portadoras del virus. 

El doctor Rivera explicó que este 
virus, identificado en México el 24 
de mayo del año pasado, al pasar de 
las aves' silvestres a las comerciales. 
sufre una mutación, y de ser 

apatógeno puede convertirse en 
patógeno. 

lA llegada a México, unai11c6g11ita 

El doctor Ricardo Cueto Colla
do, coordinador de enfermedades 
infecciosas de las aves, del Comité 
Técnico Consultivo Nacional en 
Salud Animal, comentó que ahora la 
incógnita es cómo llegó la enferme
dad a nuestro país. Señaló que sólo 
pudo haber sido de dos formas: 
mediante animales migratorios, o 
por el ingreso ilegal de aves vivas 
domésticas o silvestres provenien
tes de países donde se encuentra el 
virus. "Esto está sucediendo en 
México como resultado de la aper
tura comercial, pues nunca como 
ahora se había importado tantos pro
ductos avícolas de Estados Unidos. 

Medidas para combatir la 
e11jermedad 

El doctor José Miguel Irastorza 
Enrich, director de la Comisión 
México Americana para la Preven
ción de la Fiebre Aftosa y otros 
males exóticos, habló sobre el fun
cionamiento del dispositivo nacio
nal de emergencia en contra de la 
influenza aviar, puesto en marcha el 
23 de enero de 1995. 

Explicó que hasta esa fecha se 
habían detectado casos de la enfer
medad en 18 estados de la Repúbli
ca Mexicana. Entre los signos clíni
cos encontrados en las parvadas afec
tadas con alta patogenicidad se en
contraron los siguientes: depresión 

Pasa a la página 1 2 
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BANCO DE DATOS 

Interés de veterinarios 
y avicultores 
en la salud animal 

Jaime Yasaki Cavazos ha 

sido avicultor en Nuevo León 

durante aproximadamente 

34 años. Hafungido como 

presidente de la Asociación 

de Productores de Aves del 

Estado de Nuevo León. 

Eduardo Rivera Cruz es 

egresado de la FMVZ y 
fundador del Lab atorio de 

Patología Avícola de esa 

instancia. Ha sido director 

del Centro Nacional de 

Investigaciones Pecuarias de 

la Secretarfa de Agricultura 

y Ganadería. 

Ricardo Cueto Collado es 

egresado de la FMVZ y ha 

sido profesor titular de 

Inmunología en la misma 

facultad de 1967 a la fecha. 

Entre otras actividades, ha 

estado dedicado a la 

asesoría en patología 

avícola desde 1968. 

José Miguel Irastona 

Enrich también es egresado 

de la FMVZ. Ha sido 

director de inspección 

sanitaria de la Secretaría de 

Salud. 

Héctor Campos López es 

egresado de la FMVZ. Ha 

fungido corruJ asesor de la 

Organización Panamericana 

de Salud de Centro y 
Sudaméric, y como director 

de Salud Animal de/Instituto 

Interamericano de 

Coordinación para la 

Agricultura en Washington, 

DC, Estados Unidos. 
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La influenza aviar ... 

Viene de la página 11 

12 Ll 4 de mayo de 1995. 

En este lugar, los estudiantes podrán estar en contacto 
directo con los rumiantes y llevar a cabo prácticas 
clínicas y aproximaciones quirúrgicas 

1 

En Topilejo, la nueva sede del Departamento 
de Producción Animal de Veterinaria 

p RAúL CORREA 

ara lleyar a cabo prácticas clf-
nicas y aproximaciones quirúrgicas 
con los rumiantes, en un entorno 
donde los alumnos tengan contacto 
directo con esto~ animales, el pasa-

y mortalidad, descenso en la postu
ra de huevo, amoratamiento e infla
mación de crestas y barbillas, pro
blemas respiratorios y en algunos 
casos diarrea y deshidratación. 

De entre las estrategias que se 
siguen actualmente, el doctor 
Irastorza Enrich mencionó la vigi
lancia, la atención inmediata de to
dos los reportes de casos sospecho
sos y el rastreo, granja por granja, 
para la toma de muestras de suero y 
huevos, a fin de detectar anticuerpos. 

Por último el doctor HéctorCam-
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do 19deabrillaFacultaddeMedicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
inauguró la nueva sede del Departa-
mento de Producción Animal: Ru-
mi antes 

Eltnuevo centro, ubicado en el 
pueblo de Topilejo, en el kilómetro 
28.5 de la carretera federal . a 
Cuernavaca, Delegación Tlalpan, 
contribuirá a que los estudiantes de 
esta disciplina desarrollen activida-
des propedéuticas y aprovechen al 
máximo el aprendiiaje teórico-prác-
tico. 

En el acto de inauguración, el 
doctor Leopoldo Paasch Martínez, 
director de la FMVZ, explicó que el 
área de rumiantes ha tenido un im-
portante crecimiento, por lo que se 
tomó la decisión de establecer una 
nueva sede en esa localidad, "en 
virtud de presentar mejores condi-
ciones físicas para el desempeño de 
sus actividades". 

A su vez, el secretario general de 
la UNAM, doctor Jaime Martuscelli, 
destacó el esfuerzo que esta depen-
dencia universitaria ha hecho para 

pos López, director general de Sa
lud Animal de la Secretaría de Agri
cultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, destacó que en México casi 
se ha aplicado la vacuna como un 
componente del manejo integral de 
la enfermedad, tendiente a su 
erradicación. 

Para tomar esa decisión se con
sideraron dos aspectos fundamen
tales: que no se conocía con preci
sión la dimensión del área afectada 
por el virus de mediana o alta 
patogenicidad, y que no se contaba 

vincularse con los sectores público, 
privado y gremial, lo que ha dado 
como fruto, además de los avances 
en la academia y en la investiga-
ción, la obtención de recursos exter-
nos que han sido canalizados en 
ol;Jras para la docencia, la investiga-
ción y la extensión. 

El funcionario universitario 
externó su beneplácito porque la 
FMVZ continúe abriendo espacios 
para que los alumnos tengan ma-
y ores oportunidades de lograr una 
formación integral, y reconoció las 
acciones de la Coordinación de 
Programas Académicos de esa fa-
cultad, porque "demuestran una 
actitud de entrega y esfuerzo en 
favor de los estudiantes". 

Finalmente, el doctor Jaime 
Martuscelli agradeció la colabora-
ción de la empresa Química Hoechst 
y de la Fundación UNAM para la 
consecución de fondos que hacen 
posible la realización de proyectos 
como la nueva sede del Departa-
mento de Producción Animal de la 
FMVZ: Rumiantes.• 

con recursos financieros para in
demnizar a los propietarios de las 
granjas que fueron despobladas; en 

~ 

.0 

1 

ese entonces "se hubiera tenido que 
erogar más de cien millones de nue- ) J) 
vos pesos". 

Por ello, afirmó el doctor Cam
pos López, las metas que se tienen 
previstas son: la ampliación de las 
zonas libres de influenza aviar; el 
sacrificio de aves enfermas en ras
tros autorizados, y el mantenimien
to sanitario óptimo a nivel de 
granjas.• 



Esta es una de la tendencias que coincidieron en señalar los 
participantes en la segunda conferencia del ciclo que organizó la 
ENEP Arag6n para evaluar los efectos de la puesta en marcha de este 
acuerdo comercial 

Joaqurn Flores, José de Jesús 
Landeros y José de Jesús 
Sánchez. 

BANCO DE DATOS 

Es evidente el deterioro del sector 
agropecuario a más de un año del TLC El desarrollo del medio 

rural, interés de Joaquín 
Flores y José de Jesús 
Sánchez 

A GuSTAVO AVALA VIEYRA 

unqueresultaprematuroeva
luar los efectos del Tratado de Libre 
Comercio (fLC) entre México, Es
tados Unidos y Canadá a sólo 12 
meses de su entrada en vigor, el 
deterioro en el sector agropecuario 
de nuestro país, en ese periodo, es 
evidente, coincidieron en señalar los 
participantes en la segunda confe
rencia del ciclo Un año del TLC: 
Balance y Perspectivas, efectuada 
el21 deabrilenelauditorioAI deJa 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales (ENEP) Aragón. 

El licenciado Joaquín Flores, 
profesor de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán, apun
tó que a un año de la puesta en 
marcha del tratado se pueden mar
car algunas tendencias. 

En 1994 México aumentó en dos 
por ciento sus exportaciones hortí
colas a Estados Unidos, mientras 
que las de ese país hacia el nuestro 
crecieron 41 por ciento, precisó el 
licenciado Flores y preguntó: "si 
eso sucede con un subsector en el 
que supuestamente tendríamos ma
yor capacidad para competir con los 
productores del norte, ¿qué pasará 
con productos como cereales, 
oleaginosas, lácteos, forestales e 
insumos agrícolas como maquina
ria y equipo?" 

Agregó que la tecnología con la 
que cuenta México en materia 
agropecuaria, y los apoyos financie
ros de que disponen los productores, 
están por arriba de la capacidad que 
históricamente ha tenido nuestro país 
para igualar o siquiera acercarse a 
los niveles de Jos agricultores de 
Estado Unidos. 

En su participación en la mesa 
Repercusiones del TLC en el sector 

agropecuario, Joaquín Flores ase
guró que a Estados Unidos le conve
nía firmar el acuerdo porque su dé
ficit comercial, desde los primeros 
afios de la década pasada, se mantu
vo en alrededor de 100 mil millones 
de dólares anuales. 

"Los actos previos a la firma del 
TLC pusieron en evidencia la ur
gencia de aquel país por recuperar 
terreno. Si EU no podía torcer el 
brazo a sus socios europeos y asiáti
cos para que le permitieran aumen
tar sus exportaciones y reducir las 
importaciones, tenía que hacerlo con 
nuestro país." 

El conferenciante agregó que a 
pesar de que se ha manejado que la 
exportación de hortalizas es el lado 
fuerte de México, y que en ese sec
tor nuestros productores tienen ven
tajas comparativas que no pueden 
ser superadas con todo y la tecnolo
gía estadunidense, a raíz de nuestra 
apertura comercial comenzaron a 
entrar diversos productos agrícolas, 
entre ellos hortalizas. El crecimien
to de este producto se disparó de tal 
forma que para 1993, según reportes 
del Departamento de Agricultura de 
EU, México fue el tercer comprador 
más importante de productos 
agropecuarios estadunidenses. 

"Los negociadores mexicanos 
debieron pugnar por obtener un tra
to preferencial para México. Sin 
embargo, apostaron a que una vez 
en vigor el TLC, a cambio de la 
ruina del sector agropecuario que 
traería la competencia desventajosa 
con los agricultores estadunidenses, 
llegaría una fuerte inversión extran
jera de EU, Canadá, Europa y Asia, 
lo cual fomentaría un crecimiento 
de los sectores agropecuario y de 

servicios, y se crearían los empléos 
perdidos en el campo". 

Recordó que recientemente se
nadores de los partidos Acción Na
cional y de la Revolución Democrá
tica, demandaron una renegociación 
del TLC, particularmente en agri
cultura y ganadería. 

El licenciado José de Jesús 
Sánchez Arciniega, profesor del 
Colegio de Posgraduados del Cen
tro de Investigación y Docencia 
Económica (CID E), AC, dijo que la 
crisis del sector agropecuario no 
apareció con el TLC, sino desde 
1978, el último y mejor año agríco
la, a partir del cual se inició la caída 
de nuestras exportaciones, de nues
tra producción interna, que fue cuan
do empezamos a ser más depen
dientes del sector externo. 

"Con la libre importación to
dos los consumidores salimos be
neficiados, pero destruyó, casi por 
completo, nuestro aparato produc
tivo y a la gente que invirtió en una 
actividad que esperaba le fuera 
rentable." 

Algunos de los objetivos plan
teados en el sector agropecuario con 
la firma del TLC son: garantizar el 
libre acceso de las exportaciones 
mexicanas a los mercados de sus 
socios comerciales; asegurar a pro
ductores el acceso a insumos en 
condiciones de competitividad in
ternacional; establecer un sistema 
moderno de apoyos directos que 
sustituya a los otorgados por medio 
de protección comercial; y propiciar 
un cambio de cultivo hacia lo que 
generen mayores ingreso al pro
ductor. Es decir, se busca la eficien
cia económica en detrimento del 
bienestar sociaL• 
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Joaquín Flores es egresado 
de la Facultad de Economía 
(FE), y tiene en preparación 
una maestría en Desarrollo 
Rural de la UniversiiÜid 
Autónoma de Chapmgo 
(UACH). Profesionalmente 
se ha desempeiuufo en 
diversas dependencias de los 
sectores público y privado. 
Ha colaborado como 
académico en la Faculrad de 
Esrudios Superiores (FES) 
Cuautitlán, en donde es 
profesor definitivo en el Area 
de Economfa. 

José de Jesús Sáncllez 
Arciniega también es 
egrnado de la FE, y se 
desempeña como profesor 

del Colegio de 
Posgraduados del Centro de 
lnvestigaci6n y Docencia 
Económica (CIDE), 
Asociaci6n Civil, donde 
cursó la maestría en 
Planeaci6Jl y Desarrollo. 

Ha colaborado en la 
Contadurfa Mayor de la 
Secrelarfa de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en 
el Instituto Nacional de 
Estadfsrica, Geografía e 
Informática (INEGI), en la 
Secmar{a del Trabajo y 
Previsi611 Social, y en/a 

· Secrerarfa de Agricultura y 
Recursos Hidráullcos 
(SARH), en una de cuyas 
sub.recretarías se dese1npe1ia 
cm1wasesor 
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Acerca de los ponentes 

Telésforo Nava Vázquez 
obtuvo la licenciatura en 

Economía con la tesis La 
situación de la clase obrera 
en el periodo de crisis y 

recuperación de la economía 
mexicana, 1976-1982 . . 

E.( profesor de economía en 

la Universidad 

Latinoamericana, en el 

pos grado de la Facultad de 

Arquitectura y en la Unidad 

Xochimilco de la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). 

AdemáS, es editorialista 

semanal del diario 

unomásuno. 
Orlando Moreno Pérez 
imparte cátedra en la 

Escuela Nacional de 

Estudios Profesion~les 
('fNEP) Aragón de la 

UNAM. 

Obtuvo la licenciatura en 

Economía en la Facultad de 

Economía (FE) y la maestría 

en Urbanismo en la, Facultad 

de Arquite~tura (FA). 

Ha publicado textos, como 

El nuevo patrón de 
acumulación y sus 
repercusiones en el 
desarrollo regional y urbano: 
el caso de la región centro 
1980-1990; Alternativa de 
financiamiento de la 
vivienda y Redes urbanas y 
movimientos de población en 
la rs;~ón centro. 

14 O 4 de mayo de 1995. 

Dentro del acuerdo, México es un área más de producción que posee energéticos .útiles 
para competir en todo el mundo, así como mano de obra barata, y es el puerto de 
entrada para América Latina, según Telésforo Nava Vázquez de la UAM 

El acuerdo comercial de América del Norte 
' instrumento de desarrollo regional para EU 

E SoNIA LóPEZ 

1 Tratado de Libre Comercio 
(TLC), además de ser un mecanis
mo para formar un bloque económi
co que sea cápaz de competir con 
Europa y Japón, es un instrumento 
de desarrollo regional para Estados 
Unidos, en el que México es un área 
más de producción, afirmó el licen
ciado Telésforo Nava V ázquez, pro
fesor de la U ni dad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropoli
tana (UAM). 

En la conferencia El Impacto 
del Tratado de Libre Comercio so
bre el Desarrollo Regional, efectua
da recientemente en la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 
(ENEP) Aragón, el profesor Nava 

· V ázquez, aunque aclaró que es muy 
pronto para evaluar los resultados a 
un año de que entró en vigor el 
acuerdo con EU y Canadá, dijo que 
se pueden especular algunas ten
dencias como quiebras de pequeñas 
empresas y déficit en la balanza de 
pagos. 

Afirmó que "no se deben esta
blecer reglas iguales para econo
mías desiguales", ya que quien re
sulta perdedor es el que se encuen
tre en condiciones de inferioridad, 
como hoy le sucede a México. 

Con la firma del TLC se ha 
incrementado el número de maqui
ladoras, no sólo en la zona norte del 
país, sino también en Yucatán, Hi
dalgo y Tlaxcala. Esto es, por otra 
parte, un mecanismo por el cual la 
capital del país tendrá que descen
tralizar las actividades económicas, 
políticas y culturales, debido a la 
industrialización de otras regiones 
o estados, precisó. 

El profesor Nava · V ázquez re
cordó que el proyecto neoliberal 
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comenzó con el gobierno del presi
dente Miguel de la Madrid Hurtado 
(1982-1988), respondiendo a la 
globalización y al nuevo reparto del 
mundo entre los países hegemó
nicos. 

Explicó que México es el puerto 
de entrada a Latinoamérica, además 
posee energéticos útiles para com
petir con el resto del mundo (como 
el petróleo) y mano de obra barata. 

Otros temas determinantes en el 
TLC han sido, dijo, los problemas 
de narcotráfico y de inmigración, 
que para su resolución necesitan 
pasar fronteras; sin embargo, gene
ralmente con ello se viola la sobera
nía nacional, ya que no existen pla
nes adecuados de acción conjunta. 

El tema de la línea límite con el 
llamado "vecino del norte" es im
portante dentro de las políticas re
gionales y nacionales, por ser atra
yente para Jos industriales que pue
den trabajar en sus empresas en 

, México y vivir en EU. 

Oligopolizaci6n del pa{s 

El licenciado Orlando Moreno 
Pérez, profesor de la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales 

Telésforo Nava, 
profesor de la 
UAM, señaló que 
con el TLC se 
incrementaron las 
maquiladoras en 
Yucatán, Hidalgo 
y Tlaxcala. 

(ENEP) Aragón, resaltó que las < 
medidas neoliberales han traído 
como consecuencia la oligopo
lización de México con capital ex
tranjero, por lo que en la práctica no 
resultó difícil idear un mercado 
abierto a las inversiones estadu
nidenses, como lo propone el TLC. 

El caso de México, dijo, es con
trario al de Japón, que p_odría com
prar arroz extranjero a más bajo 
costo del que produce; sin embargo, 
no quiere perder la soberanía de su 
producción y mercado. 

Aseguró que la dependencia al 
extranjero de un país en el sector 
financiero propicia un crecimiento 
económico artificial, proceso que 
ha agobiado a México por largos 
años, y que cuando se rompa des
embocará en una crisis en todos los 
sectores del país. 

De acuerdo con lo anterior, uno 
de los efectos que tendrá el TLC es 
que debido a las diferencias regio
nales de nuestro país -las cuales no 
se han previsto en este acuerdo-, 
favorecerá sólo a las regiones diná
micas (del norte y noreste principal
mente), dejando de lado las atrasa
das (Hidalgo, Oaxaca, etcétera), con
cluyó.• 
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Carlos Marichal dijo que el problema económico del país es más difícil 
que los anteriores debido a que La deuda contratada es, principalmente, a 
pagar a corto plazo 

BANCO DE DATOS 

La crisis de México ,propició el mayor rescate 
financiero intemacional de la historia 

Financiamiento de la 
crisis: dilema mexicano 

L EL VIRA ALVAREZ 

a actual crisis mexicana ha 
golpeado a todo el sistema finan
ciero internacional y por ello es de 
mayores dimensiones que las an
teriores aseguró Carlos Marichal, 
de El Colegio de México, al dictar 
la conferencia La Crisis del Peso 
Mexicano en el Contexto de los 
Mercados Emergentes, organiza
da por el Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoameri
canos (CCDEL). 

En la Biblioteca Simón Bolívar, 
Carlos Mari chal dijo que es a raíz de 
esta crisis que se ha instrumentado 
lo que constituye el mayor rescate 
financiero internacional para un país 
en la historia. Se unieron Estados 
Unidos, el Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Internacional y 
el Banco Central en Europa, entre 
otras instituciones. Pese a ello, la 
respuesta a la crisis mexicana no 
sólo debe ser económica, sino tam
bién política. 

Agregó que esta crisis es distin-

Se convoca a los 

Egresados de la Preparatoria no. 1 

a su primera asamblea de asociados 
que se cfccluará el viernes 6 de 
junio a las 18 h. en la Sala de 

Conferencias de la l~<eucla N<~t:ional 
l'rcparaloria no. 1, planlel Gabino 
Darrcda (Av. Las Torres y l'rol. 
Aldama, Tepcpan, Xochimilco). 

Asisle. La l'rcparaloria es parle de 
nucslra vida. 

Comilé Dircclivu. 
Tcls. 671-67-14 y 281-3785 

Carlos Marichal, 
Marcos Kaplan 
y Eugenio 
Anguiano. 

ta a la de 1982 debido a que la deuda 
contratada ahora por México es, 
principalmente, a corto plazo, y exis
te un mayor porcentaje de deuda 
privada. 

En este contexto, se refrrió a lo~ 
mercados emergentes de capital. La 
publicación norteamericana News 
Week, dijo, calculó que el flujo de 
capitales hacia estos mercados en
tre 1990 y 1994 fue de unos 400 mil 
a 500 mil millones de dólares. 

Este tipo de mercados se creó en 
muchos países en vías de desarrollo 
a partir de 1989, para atraer capital, 
mismo que empezó a llegar desde 
1990, principalmente por las bajas 
tasas de interés en Estados Unidos. 

En este sentido, agregó que en
tre 1992-1994 ningún otro país lati
noamericano tuvo tanto éxito como 
México para obtener préstamos o 
colocar bonos y acciones mexicanas 
en los mercados internacionales. "Se 
calcula que el monto de todo ello 
superó los 60 mil millones de dóla
res, a lo cual había que agregar los 
Tesobonos". 

Sin embargo, desde principios 

de 1994 se dio una salida sistemáti
ca de capitales sin que el Banco de 
México y las autoridades hacen
dacias advirtieran lo que esto signi
ficaba, incluso siguieron colocando 
Tesobonos con la suposición de que 
se impediría la fuga de capitales. 

Por lo que se refiere a las causas 
de la devaluación, Carlos Marichal 
dijo que se relacionan con la 
interacción entre los ciclos político 
y financiero. "México es, quizá, el 
país de América Latina en donde la 
relación entre cambio político y fi
nanzas es más estrecha y donde 
parece haber menos flexibilidad al 
final de los sexenios, baste recordar 
la devaluación de 1976 y la crisis de 
1982". 

América Latina no ha aprendido 
de su experiencia histórica. Mien
tras que Medio Oriente comprendió 
que no debe haber, brechas tan gran
des en el campo comercial y adoptó 
la idea de que el mundo externo es 
hostil y agresivo, en nuestra región 
aún prevalece la opinión de que éste 
es receptivo, concluyó Carlos 
Mari chal.• 
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De acuerdo con información 

obtenida de un artículo de 

lrma Manrique Campos, 

P.ublicada en la revista 

Momento Económico, 
editada por el Instituto de 

Investigaciones Económicas, 

entre los problemas más 

graves que ha afrontado 

México, particularmente 

desde la década de los años 

50, está el del 

financiamiento. La falta de 

éste, en especial para el 

desarrollo, ha conducid{¡ a 

las crisis financieras cíclicas 

que han sido características 

de todos los fines de sexenio. 

Hoy, como desde hace 24 

años, la devaluación del 

peso no puede paliarse con 

recursos propios y se recurre 

una vez más a la ayuda 

externa, con el argumenJo de 

que el país se enfrenta a 

"una crisis financiera de 

corto plazo". 

El programa de austeridad 

puesto en marcha 

recientemente presenta ante 

los ojos de los prestamistas 

del exterior la corrección de 

los excesos. privileKiando el 

manejo de las políticas 

monetaria y fiscal, 

correcció11 que se intenta a 

partir de la restriccirín d~l 

crédito por parte del Banco 

de México y de la reducción 

de las fillanzas públicctf. 
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Especialistas en 
economía y desarrollo 
urbano 

Carlos Bustamante Lemus 

es licenciado en economía, 

egresado de la. UNAM, y 
maestro en Ciencias Sociales, 

en Planeación Económica 

del Desarrollo Urbano de la 

Universidad de Londres. Se 

desempeña como 
coordinador del área de 

Desarrollo Regional y 
· Economía Urbana en el 

Instituto de Investigaciones 

Económicas (!lEc). 

Alejandro Méndez es 

maestro en sociología, 

egresado de la UNAM y jefe 

del Departamento de 

lriformátir;a del !lEc. Es 

coautor de/libro Zona 
melrOJ?Oiitana de la ciudad 
de México: complejo 
geográfico, socioeconómico 
y político. En 1992 recibió la 

· distinción Universidad 

Nacional para Jóvenes 

Académicos en el área 

Económico-Administrativas. 

Adolfo Sánchez Almanza es 

licenciado en sociólogía por 

la UNAM. Ha impartido 

cátedra en la Escuela de 

Estudios Profesionales 

(ENEP) Aragón, y ha 

laborado en el Consejo 

Nacional de Población 

(Conapo). 

Los tres conferenciantes 

están adscritos al !lEc y 
periádicamef!te colaboran en 

las revistas Momento 
Económico y Problemas del 
Desarrollo, editadas por ese 

instituto. 
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Según Carlos Bustamante, del IIEc, México debe ser 
recompuesto por la vía de la igualdad y la justicia, además 
de restructurar los subsistemas regionales y urbanos para 
ofrecer una relación más equitativa con las fuerzas que 
impulsan la globalización 

La claridad en la política económica depende 
de la auténtica participación democrática . 

L . ESTHER ROMERO 

a transparencia en la política 
económica, del gobierno y de la ad
ministración pública, depende de una· 
verdadera participación democráti
ca y no sólo partidista, consideró el 
maestro Carlos Bustru:nante Lemus, 
del Instituto de Investigaciones Eco
nómicas (IIEc), al participar en la 
última sesión del Vlll Seminario 
sobre Economía Urbana~ 

En el auditorio Mario de la Cueva 
de la Torre II de Humanidades, el 
investigador señaló que es urgente 
recomponer nuestro país con base en 
una mayor igualdad y justicia, y 
restructurar con certidumbre los 
subsistemas regionales y urbanos para 
ofrecer, con verdadera confianza, una 
relación más equitativa con las fuenas 
que impulsan la globalización. 

En este contexto, dijo, la ciuda
danía puede demandar enérgicamen
te su derecho a opinar colectiva e 
individualmente de manera sobera
na, y no sólo mediante la participa
ción de los partidos políticos, como 
lo pretenden el Código Federal y de 
Procedimientos Electorales y eL 
Congreso Legislativo. 

Bustamante Lemus agregó que 
en las condiciones actuales ni si
quiera una de nuestras zonas metro
politanas está resultando prioritaria 
para los empresarios mundiales, y 
"si lo que queremos es la globa
lización, debemos poner ingenio y 
coraje para superarnos y demostrar 
que en el Tercer Mundo también 
sabemos pensar": 

Por otro lado, reiteró que la eco
nomía mexicana ha caído en una 
crisis similar o peor que la de 1982, 
ya que desde ese año y hasta 1993, 
nuestros pasivos con el exterior cre
cieron .88.5 por ciento en términos 
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reales, mientras que en ese mismo 
periodo el Producto Interno Bruto, 
se incrementó sólo 17.6 por ciento. 

Lo anterior ha sido consecuen
cia de la aplica,ción de medidas de 
corte neoliberal, pero dentro de un 
enfoque desnacionalizado, en el que 
se utilizan instrumentos de política 
económica de gasto público contro
lado, apertura comercial unilateral y 
abrupta, un tipo de cambio controla
do y salarios casi congelados para 
abatir la inflación, mas también se 
han reducido drásticamente las me
didas de fomento a la planta produc
tiva doméstica. 

Carlos Bustamante expresó que a 
las empresas se les demanda elevar su 
competitividad externa en materia de 
costos, volúmenes y calidad de , los 
bienes y servicios que producen y 
ofrecen al mercado, y a los países se 
les exige mayor competitividad inter
nacional para ofrecer lugares de inver
sión, producción y comercialización 
para atraer capital extranjero, además 
de ofrecer las condiciones institu
cionales, fiscales, sociales y de infra
estructura para retener dicho capital. 

Por su parte, a la población traba
jadora y a las organizaciones socio
políticas que la representan, se les 
exige ofrecer mano de obra calificada 
con una base educativa sólida. 

Al hablar sobre la competencia 
urbana de las ciudades..mexicanas, 
el maestro Alejandro Méndez, jefe 
del Departamento de Informática 
del liBe, ~encionó que la planeación 
urbana nacional que se finca en la 
descentralización y la competencia 
tendrá éxito en la medida que la 
estructura fiscal propicie la evolu
ción de los estados por medio de un 
real federalismo fiscal. 

El maestro Méndez explicó que 
los montos de recursos financieros • 
recabados por el gobierno federal, se-
gún sus políticas, son mucho más altos 
que los obtenidos por los estados y 
municipios, a pesar de que desde hace 
décadas aquél reconoció, como factor 
importante del desequilibrio y anar
quía en la distribución y desarrollo de 
los asentamientos humanos, que los 
recursos para la dotación de servicios 
e infraestructura urbana hayan tenido -
una distribución territorialinequitativa.t 1 

Sobre la globalización económi- ~ 
ca el sociólogo Adolfo Sánchez 
Almanza, también investigador del 
IIEc, dijo que ésta implica una re
ducción de "distan¿ias" de todo tipo . 
entre las sociedades, el aumento en 
los intercambios del sistema mun
dial de naciones, así como la mayor 
movilidad de flujos de población, de 
capitales, mensajes, bienes y cono-

. cimientos. Este fenómeno incluye 
las dimensiones económicas, socia
les, demográficas, políticas, cultu
rales y ambientales. 

Agregó que en este esquema la 
posición de los países es resultado de 
su nivel de competitividad, pero ésta 
se encuentra altamente condicionada 
por la fuerza hegemónica de los cen-
tros de poder, que emplean la fuerza de 
sus monopolios: el tecnológico, el fi-, 
nanciero, los recur59s naturales, losf ;, 
medios de comunicación y las armas 
de destrucción masiva. 

La globalización es asimétrica y 
desigual en tiempo y espacio, con
cluyó el investigador, ya que co
existen circuitos ampliamente inte
grados a las empresas internaciona
les, mientras que otros sectores den
tro de los Estados-nación se mantie
nen al margen. • 
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En su número 237, la publicación de la FE reúne artículos de Ricardo Luco Julio ' . --· ~- .. ~dlt-~-~ 
N!ítaJ>IIt ttM t~, ~ 

Boltvinik, Arturo Huerta y Felipe Zermeño que tratan aspectos de América Latina, 
8 Canadá y de Rusia. 

J 

1 
•• 
El deterioro de la planta productiva, 
tema de la revista Economía Informa 

A MATILDÉ LóPEZ BELTRÁN 

hora más que nunca la eco- tendencias de la población en loca-
nomía se refleja en el espejo de la lidades urbanas y rurales (usando el 

ECONOMIA orientación de la política económi- límite de los dos mil509), el grueso 
ca neoliberal, y su imagen muestra del incremento poblacional ocurrí- informa t L li-V 

graves deterioros no sólo de la plan- do en el país entre 1989 y 1992 
ta productiva, sino de un sector im- debió darse en localidades urbanas. 
portante de la población. "U sancto las tendencias de urba- '"""' m. 

La pobrt¿'l d.- la 
1·~~l<L~wt 

Tal planteamiento es analizado - nización obtenidas por medio de los 
R! 

por estudiosos de la economía en el últimos tres censos de población, y <e((\110JTIÍ,I 

número 237 de la revista Economía aplicando la tasa media anual resul- ""' ¡., 

Informa, editada por la Facultad de tante, tendríamos que entre 1989-
Economía, (FE) en su XXI aniver- 1992 la población urbana habría ··m 

"'' .-.. 
sario. aumentado en solamente 0.5 millo-

Presentado recientemente en el nes. En lugar de la realidad, el INEGI 
r .. ,l( JI 

"' .. 
auditorio Narciso Bassols de la FE, tiene una visión del crecimiento 

""" el nuevo número de esta publica- poblacional del país en el que ocu-
ción reúne en este número aspectos rre exactamente lo contrario: entre 
no sólo de las economías de Améri- 1989 y 1992la población rural ere- choque y la profundización de la 
ca Latina, o del antiguo imperio del ció en 4.2 millones y la urbana un crisis", analiza las medidas econó-
Este, como es el caso de Rusia, sino millón", micas que ha adoptado el gobierno 
también de naciones como Canadá. En Economía Informa, La Red para hacer frente a la crisis. 

El maestro Ricardo Pérez Luco, Mexicana de Acción Frente al Libre Asimisll)o, Felipe Zermeño y 
de la Facultad Latinoamericana de Comercio presenta un Plan de Re- Gregorio Vidal, profesores de eco-
Ciencias Sociales, presenta una cuperación Económica y Desarro- nornía en la UNAM y en la UAM, 
aproximación crítica a las ideas y llo Sustentable, señalando que los respectivamente, presentan los artícu-
conceptos vertidos por organismos objetivos inmediatos de éste son "la los "Un programa para reforzar es-
como el Banco Mundial y el Fondo preservación de la planta producti- tancamiento e inflación", y "Econo-
Monetario Internacional, que han va, así como la generación de em- mía política en época de ruptura". 
abordado el tema de la pobreza y pleos productivos y estables". Estos Felipe Zermeño indica que "el 
que, en alguna medida, han sido los objetivos están enmarcados en una modelo económico que se aplica en 

promotores de la orientación de la e~trategia más general encaminada México desde hace más de 12 años 
política neoliberal. al crecimiento y desarrollo econó- no puede conciliar equilibrio exter-

El doctor Julio Boltvinik, in ves- mico, el mejoramiento de los ni ve- no con crecimiento y control de la 

tigador del Centro de Estudios So- les de vida de la población y la inflación". En ese sentido, subraya 

' ciológicos de El Colegio de Méxi- preservación del medio ambiente. que "el modelo neoliberal no per-

co, en su artículo "La pobreza en Subrayan que "al ponerse en rnite compatibilizar equilibrio ex-

México 1984-1992 según INEGI- marcha las principales medidas del terno y monetario; menos aún, ere-

CEP AL", señala en un riguroso aná- presente plan se reducirán los efec- cimiento con estabilidad". 

lisis que "la evolución de la pobreza tos negativos de la crisis, estable- En suma, estos tres últimos au-

identificada por el INEGI entre ciéndose las bases para superarla y tores presentan varias razones sobre 

1989-1992 es incorrecta, porque se minimizando los costos que de to- "las escasas posibilidades de éxito 

basa en una evolución de la pobla- das formas deberán ser enfrenta- de dicho programa, argumentando, 

ción urbana y rural errónea". dos". por el contrario, que ello presupone 

Explica que "de acuerdo con lo Por su parte el economista Arturo la profundización de la pobreza de 

que se sabe sobre la estructura y Huerta, en su artículo "El plan de grandes capas de la sociedad".• 
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Opiniones, debate y 
análisis sobre economía 

Economía Informa, 
publicación de, opinión, 
debate y análisis, editada 
por la Facultad de Economía 
(FE).jue creada en marzo de 
1974, con el objetivo de 
divulgar la producción 
académica de los profesores · 
del plantel, así como la de 
otros centros de educación 
superior. Se publica cada 
mes bajo la dirección de 
Sergio Cabrera. 
La revista, con visión 
permanente de actualidad y 
trascendencia, presenta 
distintos trabajos de análisis 
y opinión sobre aspectos y 
problemas de la economía 
mexicana. 
Sergio Cabrera señala que a 
lo largo de 21 wios de 
presencia crítica, esta 
publicación continúa 
señalando las fallas del 
Estado y del mercado, cuyo 
contenido ha sido definido 
por académicos cm¡ una 
visión social objetiva. 

4 de mayo de 1995, O 17 



nacela 
E N L« OC 1 E O A O 

BANCO DE DATOS 

Marietta L. Baba y su 
interés por la 
administración del 
cambio tecnológico 

Marietta L. Baba es doctora 

en Antropología Física 

egresada de la Universidad 

del Estado de Mayne, y 

candidata al grado de 

maestria en Administración 

de Negocios en la 

Universidad de Michigan. 

Ha ganando cinco premios 

Grants por proyectos de 

investigación. Ha publicado 

dos libros y escrito diversos 

capítulos de otros tantos, 

además de 25 anículos 

especializados. 

Su panicipación en 

seminarios y simposios es 

notable, ya sea como 

organizadora o ponénte. Su 

área de especialización es la 

administración del cambio 

tecnológico, antropología de 

los negocios, metodologías 

de investigación y técnicas 

de investigación 

organizacional. 
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Marlelta L Baba. 

La reingeniería corporativa, al considerar esos tres 
aspectos, busca establecer los sistemas de trabajo que 
terminen con las prácticas informales a fin de 
llevar a Las empresas a cumplir con sus objetivos 
estratégicos o competitivos 

Los factores humano y cultural, claves 
para el éxito de nuevas tecnologías 

S MATILDE LóPEZ BELTRÁN 

i en el desarrollo de nuevas 
tecnologías no se considera el factor 
humano y cultural, no será posible 
obtener resultados positivos, puesto 
que su aplicación no es automática 
ni sustituto de las personas, sostuvo 
la doctora Marietta L. Baba, 
antropóloga industrial, al dictar la 
conferencia Factores Humanos y 
Culturales de la Reingeniería Cor
porativa. 

En el auditorio del Centro para la 
Innovación Tecnológica (CI'IJ, la 
doctora Marietta L. Baba explicó 
que la reingeniería corporativa se 
refiere al rediseño de los procesos 
de las empresas -el cual ha existido 
desde los años veinte-, para cumplir 
con sus objetivos estratégicos o com
petitivos. 

Indicó que dada la competencia 
global y la movilidad de los merca
dos, en la reingeniería se ve la nece
sidad de afinar procesos básicos e 
integrar estructuras jerárquicas fun
cionales verticales a procesos hori
zontales planos y sencillos. 

Por ejemplo, comentó, en Gene
ral Motors se vio la necesidad de 
contar con una base común de infor
mación para unir todas las tecnolo
gías. La razón de esto "era aparente, 
sobre todo porque para la creación y 
el lanzamiento al público de un ve
hículo esta empresa tarda de cinco a 
seis años, y todo este tiempo no es 
un ciclo objetivo y menos én un 
mundo globalizado con mercados 
competitivos". 

Al llegar a una empresa en la que 
se despliega tecnología, explicó la 
doctora Marietta L. Baba, el trabajo 
del especialista en reingeniería con
siste en investigar qué ocurre con la 
tecnología, dónde está, cómo se uti-
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liza y qué efectos ha tenido en el 
proceso de trabajo. 

Al analizar el despliegue de la 
tecnología, agregó, y si se percata de 
que el proceso carece de impacto, el 
problema no radica entonces en ella 
ni en los principios de Iareingeniería, 
sino en que estos sistemas son cap
turados por un grupo de trabajo con 
tradiciones enraizadas, es decir, con 
prácticas informales de llevar a cabo 
el trabajo. 

La mayoría de los expertos en 
esta materia opinan que los factores 
humanos y culturales están obstacu
lizando los esfuerzos de la 
reingeniería, "pues hasta ahora no 
han sido incluidos como parte de 
este proceso", señaló la doctora 
Marietta L. Baba . . 

En Estados Unidos han existido 
varios movimientos enfocados a un 
problema común: la revitalización 
de las grandes empresas bajo distin
tos nombres, uno de ellos, adminis
tración de la calidad total, y el más 
reciente, reingeniería de procesos, 
cuyo propósito ha sido y es el que las 
compañías se muevan rápidamente, 
reduciendo costos, ciclos de tiempo 
más rápidos y de mejor calidad. 

La mayoría de los gerentes de 
empresas estadunidenses, añadió la 
doctora Baba, no se preocupa por 
estos problemas, y "se limita a in
corporarlos a su sistema de adminis
tración, y es este rasgo cultural el 
que dificulta la aplicación correcta 
de la tecnología, al verla como algo 
que se adquiere, se conecta y que 
automáticamente se encarga del tra-
bajo". -

A lo largo de nuestra investiga
ción "hemos detectado que en el 
rediseño de los procesos tecnológi-

cos se excluye el factor humano, y 
que luego intentan llevarlo a la ge
rencia, en donde suponen que la 
tecnología puede ser un sustituto de f 
las personas", indicó la doctora 
Marietta L. Baba. 

En ese sentido, afirmó que el siste
ma sociotécnico es una realidad empí
rica y que al cambiar el sistema técnico 
es necesario modificar también los 
sistemas humano y social; si no sucede 
así éste no operará adecuadamente, tal 
como ha ocurrido en Estados Unidos. 
en los últimos 15 años. 

Asimismo, se debe contar con el 
concepto de optimización conjunta, 
es decir, llevar al máximo el diseño 
y el despliegue del sistema humano, 
punto en donde se observa la nece- · 
sidad de trabajar con equipos 
multidisciplinarios para el desarro
llo de la tecnología. 

Nosotros, indicó, "desarrollamos 
conocimiento con base en las carac
terísticas propias de cada empresa, 
dejando claros los objetivos estraté
gicos de la compañía; atendemos 
los requerimientos y las capacida
des del nuevo sistema técnico, y 
definimos la situación existente del 
subsistema social, con base en estos 
puntos es posible crear una tecnolo
gía eficiente". 

Finalmente "determinamos que 
en lugar de entregar estos resulta
dos a los gerentes en papel -Iosl 
cuales seguramente se quedarán 
en un escritorio-, los presentamos 
en discos. De esta manera ellos 
tienen la oportunidad de trabajar 
con esa información en su estación 
de trabajo, contribuyendo así al 
diagnóstico de problemas y posi
bles soluciones", concluyó la doc
tora Marietta L. Baba.• 
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La doctora Ana Covarrubias Ve lasco, de El Colegio de México, explicó que antes de 
ser un poder global, el gobierno de Washington cimentó su influencia regional 
evitando que otras naciones ganaran partidarios en la zona 

EU, presente en cualquier análisis de las 
relaciones mundiales de países caribeños 

A EL VIRA ALVAREZ 

ntes de ser un poder global, 
Estados Unidos cimentó su influen
cia regional, principalmente en el 
Caribe, aunque no puede afirmarse 
que la relación haya sido en un solo 
sentido, manifestó la doctora Ana 
Covarrubias Velasco, de El Colegio 
de México, al participar en el ciclo 
de conferencias Cuba y Haití ¿De
mocracia Impuesta? 

En la conferencia, efectuada en 
el plantel 5 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, agregó que para hacer 
cualquier análisis de las relaciones 
internacionales o de la historia de 
las naciones caribeñas, por su posi
ción de colonias por mucho tiempo, 
se debe considerar la presencia de 
un tercer actor, se refería a la in
fluencia estadunidense en la región 
y sus causas. 

La descolonización de algunas 
naciones del Caribe insular, explicó 
la doctora Covarrubias, coincide con 
la emergencia de EU como un país 
poderoso, que desde su posición, 
consider~ asuntos de seguridad na- · 
cionallo que sucede más allá de sus 
fronteras. 

Fue a principios del siglo XX 
cuando Estados Unidos vislumbró 
un imperio en el Caribe -diferente al 
europeo porque no había colonias 
como tales-, adjudicándose el papel 
de impulsor y garantizador del or
den polftico, la economía y la mora
lidad cívica. 

La doctora Covarrubias Velasco 
dijo que uno de Jos objetivos de la 
política exterior estadunidense ha
cia la región del Caribe fue impedir 
la presencia de un poder extranjero 
que amenazara la seguridad de la 
zona. 

Primero el enemigo fue Alema~ 

Ana Covarrubias 
explicó que fue a 
principios del 
siglo XX cuando 
EU vislumbró un 
imperio en el 
Caribe. 

nía en las dos guerras mundiales. 
Después, el triunfo de la revolución 
cubana cambió el escenario caribeño 
y latinoamericano, ya que se trataba 
no sólo de contener a la ex Unión. 
Soviética, sino también al gobierno 
de La Habana, para evitar la prolife
ración de partidarios de esas dos 
naciones. 

La relación entre Estados Uni
dos y la región caribeña ha sido 
dinámica y compleja. Desde el pre
sidente Thomas Woodrow Wilson 
hasta Bill Clinton la política 
estadunidense se sustenta en algu
nas "justificaciones teóricas" como 
la doctrina Monroe; el Corolario 
Roosevelt, que establece el derecho 
del gobierno norteamericano de in
tervenir en los asuntos internos de 
las naciones de la zona cuando éstos 
sean mal manejados, o bien cuando 
se pusiera en peligro la vida de ciu
dadanos estadunidenses que se en
contraran en ellas. 

En el caso de Haití, pese a que 
Estados Unidos presionó en 1 %3 a 
Duvalier para que abandonara el po
der, no intervino directamente. Lo 
mismo sucedió en Cuba al triunfo de la 

revolución; sin embargo, sí apoyó el 
fallido intento de los exiliados cuba
nos, explicó la especialista. 

James Carter, dijo, fue el presi
dente de la Unión Americana más 
explícito en cuanto a democracia y 
respeto de los derechos humanos; 
aún durante la guerra fóa intentó 
diseñar una política latinoamerica
na que pusiera énfasis en esos dos 
principios. La cooperación regional 
también ap;rrecía como uno de los 
pilares de su política. 

Es durante su administración que 
el gobierno haitiano se ve presiona
do para mejorar la situación de los 
derechos humanos en la isla y cuan
do se logra un acercamiento con el 
gobierno cubano. 

En su intento por reafirmar el 
poder y la hegemonía de Estados 
Unidos, el Caribe y Centroamérica 
se volvieron los principales campos 
de acción de la política de Ronald 
Reagan. Actualmente, concluyó la 
doctora Ana Covarrubias, el 
narcotráfico, la migración y el lava
do de dinero son los principales te
mas en la agenda internacional 
norteamericana.• 

Gaceta UNAM 

1 

BANCO DE DATOS 

De la colonización a 
Fidel Castro 

Cuba fue descubierta por 

Cristóbal Colón en 1492 y 
ocupada por los españoles 

en 1515. Los colonizadores 

hicieron de La Habana un 

importante puerto comercial 

y base de las expediciones. 

El monocultivo de la caña de 

azúcar se intensificó a lo 

largo de los siglos XV JI/ y 
XIX, y entre 1838 y 1889la 

industria azucarera llegó a 

ser la más mecanizada del 

mundo, pues sus fábricas 

contaban con maquinaria de 

vapor y red de ferrocarril. 

En 1959, Fidel Castro 

derrotó a Fulgencio Batista 

e instauró el comunismo. 

Haití, una larga historia 
de vicisitudes 

Haití ocupa el sector 

occidental de la isla La 

Espw!ola, dominada por 

Francia en 1697. En 1791, 

la insurrección anticolonial 

negra, diri¡(ida por 

Tous.wint Louverture, 

consiguió el control del país 

y la independencia en 1804. 

Estados Unidos ocuprí la isla 

hasta 1934. 

En 1950 el ejército 1wtimw 

impuso en la presidenc~aa/ 

coronel Magloire. quien 

mantuvo una po/frica de 

colabomciá11 Wll EV.Fue 

derrocado )' sustilllido por 

lean Francois Du\'{/1ier. 

Su actual presidente es lean 

Bertrand Aristide. 
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Análisis de los mensajes 
e imágenes desde una 
perspectiva de género 

El Primer Simposio 

Latinoamericano de 

Investigación sobre Género y 

Medios Masivos de 

Comunicación tuvo como 

objetivo analizar el impacto 

que en los últimos años luJ 

tenido la incorporación del 

enfoque de género en las 

ciencias sociales, entre ellas 

la psicología. 

Este primer simposio giró en 

tomo a tres temas 

prinápales: Género, cultura, 

vida cotidiana y medios de 

comunicación; Género, 

recepción crítica y 

educación para los medios, y 

Género y comunicación 

alternativa. 

Los objetivos específicos del 

evento fueron: conocer y 

analizar las investigaciones 

que desde una perspectiva de 

género se realizan en 

diferentes países de América 

Latina acerca de mensajes, 

imágenes y contenidos 

proyectados en los medios 

masivos de comunicación. 

Analizar y discutir formas y 

mecanismos para poder 

incidir en la proyección de 

imágenes y mensajes libres 

de sexismo, así como 

proponer estrategias para 

desarrollar y fortalecer 

proyectos orientados hacia 

la recepción crítica de los 

medios o educación para los 

medios, así co11w discutir la 

posibilidad de realizar 

investigación transcu/tural 

relacionada con esta área. 

20 O 4 de mayo de 1995. 

Carola García Calderón habló sobre el tema en el 
Primer Simposio Latinoamericano de Investigación 
sobre Género y Medios Masivos, en el que 
participaron diversos especialistas latinoamericanos 

La publicidad ofrece imágenes simples de la 
realidad y da pautas de consumo de valores 

L PíA HERRERA 

as fórmulas publicitarias sue
len ofrecer una imagen simplificada 
de la realidad y otorgan ciertas pau
tas de consumo de valores a lapo
blación. Asimismo, los medios de 
comunicación masiva han adquiri
do preponderancia en la vida coti
diana por su constante presencia en 
la privacidad de las personas, seña
ló la doctora Carola García Calde
rón, profesora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

Al hablar sobre la Influencia de 
la publicidad en la formación de la 
vida cotidiana, en el Primer Sim
posio Latinoamericano de Investi
gación sobre Género y Medios Ma
sivos de Comunicación, inaugurado 
por el doctor Juan José Sánchez 
Sosa, director de la Facultad de Psi
cología, la doctora García Calderón 
indicó que, por ejemplo, el hogar es 
enfocado como el espacio femenino 
por excelencia. La cocina, el baño, 
los hijos, la limpieza, son lugares en 
donde se producen los conflictos 
femeninos, y a lps cuales la publici
dad ofrece aparente solución. 

En su participación, Mabel Piccini 
destacó que las nuevas estrategias cul
turales en México y en otros países de 
América Latina presuponen la exis
tencia de vastos públicos femeninos 
que parecen ser tanto los administra
dores como los destinatarios virtuales 
o reales, tanto de las tecnologías como 
de la mayoóa de la programación y de 
los relatos audiovisuales. 

Por lo tanto, dijo, '1a inclusión de 
la perspectiva de género en este tipo de 
estudios no significa un añadido a los 
estudios tradicionales, ni pretende ais
lar arbitrariamente a un segmento de la 
poblaci6n para exanúnar sus reveses, 
hábitos o comportamientos". 

Gacela UNAM 

Estudios en Colima y Costa Rica 

Ivonne Pérez-Wilson y Ana 
Cuevas presentaron el trabajo Ge
nealogías culturales: género y me
dios de difusión, que forma parte de 
un trabajo más amplio aún no con
cluido que se realiza en la Universi
dad de Colima. 

Esta investigación, señalaron, 
tiene por objeto observar los cam
bios de la sociedad a partir de la 
unidad mínima de análisis: la fami
lia; en este caso de los relatos de 
todos los miembros de 16 familias 
de Colima de por lo menos tres 
generaciones, abarcando historias 
de 1900 a 1994, aproximadamente. 

En especial, su trabajo se ha 
centrado en el papel de las mujeres 
en relación con dos canales de difu
sión: el cine y el teatro. 

Entre otros puntos han encontra
do que la mujer, en realidad, "es el 
pilar callado, el actor que en un 
momento determinado saca adelan
te a la familia", y que por el solo 
hecho de pertenecer al sexo femeni
no ''debe frenar sus aspiraciones". 

A su vez Blanca Valladares, pro
fesora e investigadora de la Univer
sidad de Costa Rica, analizó, desde 
la perspectiva de género, una dece
na de artículos periodísticos y pu
blicitarios referidos a115 de agosto, 
fecha en que se celebra en Costa 
Rica el día de la madre. 

Dichos textos fueron publica
dos durante la primera quincena de 
ese mes en los diarios La Nación, 

La República, Semanario Univer

sidad y la revista quincenal Perfil, 

entre 1992 a 1994. 
Tras poner de ejemplo cinco de los 

10 artículos de su estudio, la maestra 

Blanca Valladares destacó que "todos 
coinciden en definir la maternidad 
como una función natural de la mujer, 
inherente a su condición femenina". 

Asimismo, que el cliché de la 
maternidad feliz, instintiva, deriva
da de una necesidad biológica y 
natural, contrasta diariamente con 
las condiciones objetivas de vida de 
las mujeres. 

Encontró también que a través. 
de la idea central, "mujer igual a 
madre", la sociedad organiza a la 
maternidad y generaliza las diferen
tes acciones relativas al concebir, 
parir y criar a los hijos, así como los 
proyectos de vida de las mujeres. 

Además, precisó, Jos ideales 
maternales que la prensa escrita se 
encarga de difundir, "enfrentan a 
la mujer a una serie de contradic
ciones que ésta trata de resolver en 
la práctica cotidiana: se exalta la 
maternidad y se glorifica a la ma
dre que demuestra sacril'icio, en
trega y abnegación al mismo tiem
po que se la limita y condiciona a 
un papel secundario, al servicio de 
los demás". 

La ceremonia inaugural de ese 
simposio estuvo presidida por las 
doctoras Gilda Gómez Pérez-Mitre, 
coordinadora de Psicología Social y 
Ecología de la FP, y Graciela Hie
rro, directora del Programa Univer
sitario de Estudios de Género; así 
como por las maestras Oiga Bustos, 
profesora e investigadora; Beatriz 
Reynaud Retamar, coordinadora de 
formación en servicios; y los licen
ciados Javier Vázquez, coordinador 
de relaciones interinstitucionales y 
difusión, y Juan Carlos Hurtado, 
secretario académico, todos ellos de 
laFP.• 



• 

• 
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El vínculo entre la mujer y ese medio de comunicación es negativo en cuanto 

llega a confrontar la autoridad materna, pero positiva cuando se convierte en aliado 
para ser un premio o castigo para sus hijos: Guillermo Orozco, profesor de la 

j Universidad Iberoamericana 

Oiga Bustos . 

1 
J 

Hay Ulila relación compleja y paradójica 
entre las madres y la televisión 
E PíA HERRERA VÁZ.QUEZ 

México, las familia~ dedi- , fronta su rol de autoridad con los La maestra Norma Iglesias, in-
can un promedio de siete a ocho hijos". vestigadoradeEI Colegio de laFron-
horas diarias a ver programas de La televisión es taillbién un ob- tera Norte, de Tijuana, Baja Califor-
televisión. En general, entre este jeto de negociación en la vida coti- nia, dijo que para analizar la recep-
medio de comunicación y las ma- diana del hogar, entre lo que quieren ción del cine hecho por mujeres, se 
dres de familia se entabla una rela- hacer los niños y lo que la madre seleccionó la técnica de grupos de 
ción compleja y paradójica: es .ne- desea. Y es en este punto donde discusión, que permite que sean los 
gativa, pues se llega a confrontar la difiere el proceso de -recepción propios auditorios -tres, uno dehom-
autoridad materna, pero también es. televisiva para las madres y padres. bres, otro sólo de mujeres y uno 
positiva, ya que ese medio se con- La madre entra .en conflico con mixto- los que elaboren libremente 
vierte en aliado de la madre al con- la televisión por los programas que su diseurso a partir de un estímulo, 
dicionar a sus vástagos a verla como transmite, y porque se convierte en en este caso la proyección de la 

un premio o castigo, afirmó el doc- un interventor en su relación mater- película Danzón, 'de María Novaro. 

tor Guillermo Orozco, profesor de na con los hijos. En cambio, los Encontró que en el grupo de m u-

la Universidad Iberoamericana. padres sólo la consideran como "un jeres se creó un ambiente muy reJa-

Durante su participación en la objeto de distracción, de disfrute". jacto, de complicidad. En el de hom-

mesa redonda Género, Recepción y Por tanto, ya no se trata de enseñar bres fue tota)mente lo contrario. 

Educación para los MediO$, que se a los receptores los posibles efectos El mayor conflicto se generó al 

llevó a cabo recientemente en la que puede causar ver determinada pro- tratar de definir si era un película 

Facultad de Psicología, en el marco gramación, sino "cuáles son las realizada por un hombre o una mu-

del Primer Simposio Latinoameri- interacciones que se entablan entre los jer aunque para ellas era evidente 

cano de Investigación sobre Género. distintos miembros de la familia, ~ar- que la película mostraba una sensi-

y Medios Masivos de Comunica- ticularmente los hijos y la madre, y a bilidad diferente. Este estudio se 

ción, el doctor Orozco expuso tres partir de ello tratar de modificar las realizó en España y ninguno de los 

estudios que ha realizado de 1987 a interacciones subsiguientes". participantes había visto la película. 

la fecha con la intención de estable- La maestra María Elena Hermo- La maestra Oiga Bustos, profe-

cer las diferencias entre las opinio- silla, presidenta del Centro de Expre- sora e investigadora de la FP, señaló 

nes de mujeres, hombres, adultos y sión Cultural y Artística, de Chile, que entre quienes han estudiado o 

niños mexicanos de diferentes es- destacó que aún falta reflexionar más sustentado el proceso de recepción 

tratos socioculturales acerca de. la sobre las actitudes de las mujeres res- de los mensajes de los medios masi-

. recepción televisiva, aunque sin una pecto de los medios de comunicación vos de comunicación se encuentran 

perspectiva de género. · masiva .Pero sobre todo "queda por varios estudiosos de AL. 

Comentó que la televisión ínter- analizar cómo se entretejen los proce- Entre ellos destaca el mexicano 

pela de manera distinta a las mujeres sos cultur¡¡les de construcción del gé- Jorge González, quien desarrolló la 

-en específico a las madres- que a nero en dichos medios. corriente que habla de los frentes 

los hombres, lo cual se centra funda- "A pesar de que en los últimos culturales. 

mentalmente en la función materna. años ha habido una evolución en el La corriente que trata de 'la re-

La madre de familia, irÍdepen- análisis de la relación estudios de cepcjón activa, impuls<tda por chi-

dientemente de su clase social, ori- género-medios, sin un enfoque don- len os, primero, y posteriormente por 

gen geográfico, lugar de residencia de el estudio de la recepción sea la mexicanos; y la que se basa en el uso 

o nivel educativo, ve a la televisión base, no sólo cometeremos errores social de los medios, fue formulada 

como un objeto de potencial influen- teóricos, sino que estaremos perju- por Martín Barbero, de Colombia; 

cia para los miembros de la familia, dicando el desarrollo de las mujeres por último, está el modelo de la~ 

en especia,l para los niños, al tiempo con estas estrategias equivocadas", multimediaciones, concebido por 

que es' vista como "alguien-que con- puntualizó. Guillermo Orozco, de México.• 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

Aportaciones para la 
Conferencia Mundial 
sobre la Mujer que se 
realizará en China 

En entrevista la doctora 
Oiga Bustos, académica de 
la Facultad de Psicología 
( FP ), destacó que los 
resultados del análisis y la 
discusión derivados del 
Primer Simposio 
Latinoamericano de 
Investigación sobre Género y 
Medios Masivos de 
Comunicación son una 
aportación importante para 
la discusió,n en el marco de 
la IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, que se 
realizará en septiembre en 
Beijing, China, dentro del 
Foro Alternativo. 
Asimismo, comentó que en la 
organización de esta 
actividad colaboraron la 
Coordinación de 
Humanidades, por medio del 
Programa Universitario de 
Estudios de Género, y las 
coordinaciones de 
Psicología Social y 
Ecologfa, y la de Formación 
en Servicio de la FP. 
Además, dijo que la 
Dirección General de 
Intercambio Académico de la 
UNAM y la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUlES) 
participaron en el 
financiamiento del simposio. 
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Secretaría General 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Premio Universidad Nacional 

Convocatoria 

Con el propósito de reconocer a los universitarios 
que han destacado en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de nuestra casa de estudios: 
la docencia, la investigación y la extensión de la 
cultura, la Universidad Nacional Autónoma de 
México otorgará, por décima primera ocasión, el 
Premio Universidad Nacional. 
De acuerdo con los artículos 17 al 27 del Reglamen
to del Reconocimiento al Mérito Universitario, así 
como a las modificaciones del citado reglamento, 
publicadas en Gaceta UNAM el 15 de agosto de 
1994, este Premio será otorgado en las siguientes 
áreas: 

1. Investigación en ciencias exactas; 
2. Docencia en ciencias exactas; 
3. Investigación en ciencias naturales; 
4. Docencia en ciencias naturales; 
5. Investigación en ciencias sociales; 
6. Docencia en ciencias sociales; 
7. Investigación en ciencias ~conómico-adminis

trativas; 
8. Docencia en ciencias económico-administrati~ 

vas; 
9. Investigación en humanidades; 
1 O. Docencia en humanidades; 
11. Docencia en educación media superior 

(ciencias exactas y naturales); 
12. Docencia ~en educación media superior 

(humanidades, ciencias sociales y económico
administrativas); · 

13. Innovación tecnológica y diseño industrial; 
14. Arquitectura y diseño, y 
15. Creación artística y extensión de la cultura. 

Para ello la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidatos a dicho premio, 
de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Requisitos para ser propuesto: 

(1 ). Formar parte del personal académico como 
profesor, investigador o técnico académico de 

22 O 4 de mayo de 1995. GacctaUNAM 

tiempo completo. (*) 1 

En caso de tratarse de un grupo, se deberá 
acreditar plenamente la participación directa de cada 
uno de los integrantes ·en el desarrollo de la labor a 
premiar. Los candidatos <;feberán cumplir estricta
mente con todos los requisitos estipulados. 

(2). Haberse distinguido en forma excepcional por 
su labor académica en la UNAM mediante: · 

a) La creación de una obra amplia y sobresaliente 
que integre los conocimientos sobre alguna materia 
o área, o 

.... . 
b) La exploración exhausiva de un objeto de 

estudio, o 
e) El desarrollo de innovaciones singulares y 

trascendentes, o · 
d) El desempeño de una labor altamente significa

tiva en el campo de docencia o formación de recur
sos humanos. 

(3}. Contar con una antigüedad académica míni
ma de diez años en la UNAM. (*) 2 

(4). Entregar por escrito su aceptación como 
candidato a! Premio en el área respectiva. 

11. Propuesta de candidatos: 

(1). Los consejos técnicos, internos o el de Difu
sión Cultural propondrán candidatos de acuerdo con 
los méritos de su personal académico. 

(2). Los consejos técnicos, internos o el de Difu
sión Cultural podrán proponer a más de un candida
to, si así lo consideran pertinente, y harán llegar sus 
propuestas a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el día 7 de julio del 
año en curso. 

(*)1 En lo referente al área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultura, no será necesario cumplir 
con este requisito, cuando el candidato haya realiza
do para la UNAM, y siga produciendo para ella, una 
labor singufar y trascendente ~n esta área. 

• 



• 
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(*)2 En lo referer:~te al área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultura, los candidatos deberán haber 
destacado en forma excepcional durante más de diez 
años inmediatamente anteriores a la expedición de la 
convocatoria, de acuerdo con las características y 
criterios de la producción artística y CL!Itural de la 
Universidad. Este punto deberá ser fundamentado por 
el Consejo correspondiente en la presentación del 
candidato. 

(3): Un mismo candidato no podrá ser propuesto 
en más de una área. 

(4). Las propuestas deberán ir acompañadas de 
un expediente, por sextuplicado, integrado por: 

a) Propuesta del candidato firmada por los miem
bros del Consejo Técnico, Interno o el de Difusión 
Cultural correspondiente, en la que se deberá 
especificar el área en la que participará. 

b) Fundamentación académica universitaria de la 
propuesta (con una extensión de entre 3 a 5 cuarti
llas). 

e) Carta en la que el candidato acepta su pro
puesta e indica el área en la que participará. 

d) Constancia de antigüedad académica del (o 
ros) candidato (s) expedida por la Dirección General 
de Personal de la UNAM. (Este requisito no opera 
para los candidatos del área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultura) 

e) Currículum vitae del candidato en el que debe
rán incluirse los teléfonos del domicilio particular y de 
la oficina. 

f) Pruebas curriculares: será suficiente un juego 
de fotocopias de portadas e índices del material 
publicado, diplomas, etcétera. 

Cualquier expediente incompleto anulará 
automáticamente la candidatura. 

111. Premios: 

(1 ). Cada uno de los premios consistirá en un 
diploma y N$60,000.00 (SESENTA MIL NUEVOS 
PESOS, 00/100 M.N.). 

(2). Cuando el Premio sea otorgado por trabajos 
' efectuados en investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico, se relacionará al (o a lqs) triunfador (es) 
con las personas o instituciones que pudieran 
implantar la mejora o fabricación del producto que 
haya merecido el Premio. 

(3). Los nombres de los académicos cuya obra 
resulte premiada serán dados a conocer a través de 
Gaceta UNAM y el Premio se entregará en ceremo
nia que se llevará al cabo para tal efecto. 

IV. Jurados: 

(1 ). Para el otorgamiento del Premio se formará 
un órgano colegiado denominado Jurado del Premio 
Universidad Nacional, por cada una de las áreas 
referidas. Este jurado estará integrado por cinco 
miembros del personal académico ampliamente 
reconocidos en cada área y, ·con excepción del área 
de Creación Artística y Extensión de la Cultura-, 
éstos serán designados de la siguiente manera: 

a) Uno por el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica o por el Consejo Técnico de Humanidades, 
según corresponda. 

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades 
y Escuelas. 

e) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del 
Consejo Universitario. · 

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del 
Consejo Universitario. 

En lo referente al área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultur~, el jurado estará formado por 
destacados universitarios designados de la siguiente 
manera: 

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades; 
b) Uno por el Colegio de Dir~ctores de Facultades 

y Escuelas; 
e) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del 

Consejo Universitario; 
d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del 

Consejo Universitario; 
e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural. 
(2). El jurado correspondiente a cada área podrá 

designar merecedor del premio respectivo a sólo una 
persona, un grupo, o podrá declarar desierto el 
premio, y su fallo será inapelable. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 4 de mayo de 1995 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

Para mayores informes dirigirse al Departamento de 
Difusión y Reconocimiento de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico, ubicado en: Edificio 
D, cuarto nivel, Zona Cultural, Ciudad Universitaria. 
Teléfonos: 622-62-71, 622-62-73. 
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BANCO DE DATOS 

Tres bibliotecas que 
fortalecen el subsistema 
de Humanidades 

La nueva Biblioteca Samuel 

Ramos de la Facultad de 

Filosofía y Letras, se suma a 

la.9 de Derecho y Economía 

que fortalecen el subsistema 

de Humanidades de la UNAM. 

Inaugurada el12 de julio de 

1994, la Biblioteca Antonio 

Caso de la Facultad de 

Derecho -en un terreno de 

mil500 metros cuadrados

cuenta con un acervo de 

cerca de 160 mil volúmenes. 

En el primer piso se ubica la 

sala general, con 140 mil 

volúmenes, entre libros de 

texto, enciclopedias jurídicas 

y generales. 

En el segundo piso se 

encuentra el área de Libros 

Antiguos y Raros, con un 

total de cinco mil volúmenes 

escritos en latín y algunos en 

español antiguo. 

La biblioteca Enrique 

González Aparicio, de la 

Facultad de Economía, tiene 

una superficie de 3 mil 850 

metros cuadrados y 
resguarda más de 130 mil 

volúmenes. Inaugurada el24 

de junio de 1994, este 

recinto tiene capacidad para 

el crecimiento del acervo de 

los próximos 1 O años; 

también dispone de un área 

de lectura informal. 

(Este inmueble alberga un 

acervo que se empezó a 

reunir en 1934, cuando el 

primer director de la 

Facultad de Economía donó 

sus libros). 

24 O 4 de mayo de 1995. 

La Biblioteca Samuel Ramos consta de un área de dos mil 507 metros cuadrados, a la 
que se suman los mil600 de la antigua biblioteca: Juliana González 

EN CULTURA 

En Filosofía se inauguró la primera obra 
financiada por el Programa UNAM-BID 

Vista de la 
Biblioteca 
Samuel Ramos, 
muestra de 
integración 
anmónica con la 
arquitectura de 
Ciudad 
Universitaria. En 
la gráfica inferior, 
una de las salas 
de lectura con 
techo de doble 
altura. 

A ELVIRA ALVAREZ 

40 años de que se iniciaran 
labores en Ciudad Universitaria la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFL) 
amplía sus instalaciones y dispone 
ahora de un nuevo edificio que al
berga a la Biblioteca Samuel Ra-· 
m os, inaugurada el27 de abril por el 
rector José Sarukhán, luego de pre
sidir el primer informe de activida
des del segundo periodo de la direc
tora de esa facultad, doctora 1 u liana 
González. 

El nuevo inmueble, cuyo pro
yecto es obra del arquitecto Anto
nio Recamier, fue-construido en el 
estacionamiento que se encontraba 
a espaldas de la Facultad de Filoso
fía, a un costado del circuito vial, y 
es la primera obra financiada por el 
Programa UNAM-BID. 

La doctora González explicó que 
"la Biblioteca Samuel Ramos no 
podía ser ajena a los valores estéti
cos. Entre ellos destacan, en espe
cial, la proporción y el equilibrio de 

Gaceta UNAM 

sus dimensiones, con lo que se logra 
conjugar la sensación de amplitud y 
luminosidad con la intimidad y la 
captación unitaria del conjunto". 

El edificio está proyectado para 
incorporar los adelantos tecnológicos 
que enriquecen las posibilidades de 

ingresar al universo inagotable de 
' los libros. Así. los usuarios tendrán 
acceso a la red Internet, al correo 
electrónico, a un sistema de autoco
piado y a las estanterías abiertas. 

Las nuevas instalaciones están 
equipadas con seis lectores ópticos, 
31 discos compactos, 12 terminales 
de computadora para consulta del 
catálogo, y 45 para docencia e in
vestigación, además de siete 
impresoras. 

Armonía y funcionalidad 

El proyecto arquitectónico de la 
Biblioteca Samuel Ramos fue con
cebido con el propósito expreso de 
que ésta se integrara armónicamente 
al resto de los edificios de la facul
tad y formara con ellos un nuevo 
conjunto. 

Al construir este edificio, se tuvo 
la clara intención de no alterar la 
arquitectura clásica de Ciudad U ni-
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versitaria y combinarla con la ac
tual, haciendo compatibles ambos 
estilos y las épocas de construcción. 
El diseño arquitectónico tuvo como 
objetivo no obstruir la vista y la 
iluminación de ·las estructuras ya 
existentes 

La concepción arquitectónica 
exigía, por lo tanto, una solución 
que contemplara el terreno y su ubi
cación, el contexto de la facultad y 
su entorno, los aspectos de orden 
técnico, sobre todo en lo relativo al 
subsuelo, así como una solución 
estructural que lograra una liga ar
mónica entre las dos arquitecturas: 
la existente y la incorporada. 

La Biblioteca Samuel Ramos 

La construcción, dijo la directo
ra de la FFL, consta de dos plantas 
con un área de dos mil 507 metros 

Las nuevas 
instalaciones 
están 
equipadas con 
~ 2 terminales 
de 
computadora 
para consulta. 

cuadrados, a la que, si se suman los 
mil600 de la antigua biblioteca, "se 
convierten en más de tres mil 500 
metros cuadrados sólo de espacios 
bibliotecarios, a los que se sumarán 
los destinados a los salones de edu
cación continua". 

En el nivel de acceso a la biblio
teca se localizan la hemeroteca, los 
ficheros electrónicos, los servicios 
de información manual y automati
zada y el de préstamo, así como el 
área de coordinación de bibliotecas 

·de la facultad y un aula con equipo 
de cómputo. 

La planta baja guarda el acervo 
básico y el de investigación, y tiene 
dos salas de lectura, una para estu
diantes y otra para profesores. Las 
salas de lectura tienen techo de do
ble altura con el fin de aprovechar al 
máximo la luz natural, con grandes 
ventanales al sur y al oriente. En 

este mismo nivel está ubicado el 
Departamento de Adquisiciones y 
Procesos Técnicos. 

De esta forma, la Biblioteca 
Samuel Ramos integrará en su anti
guo espacio y en el nuevo edificio, 
los acervos de las bibliotecas de 
Geografía Jorge A. Vivó, la de Le
tras Clásicas, y la biblioteca del 
Sistema de Universidad Abierta, de 
filosofía, además de la mapoteca 
Pedro C. Sánchez. 

Entre los antiguos edificios de 
la FFL y la nueva construcción se. 
ubica un patio central o ágora, área 
que permite el acceso a la bioliote
ca y el aprovechamiento de la luz 
natural y que, además, crea un es
pacio para la lectura y la conversa
ción. • 
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El inmueble fue 
construido en el 
estacionamiento 
a espaldas de la 
FFL, y a un 
costado del 
circuito vial. 

Durante el primer 

informe de 
' 

actividades del 

segundo periodo de 

la directora de la 

Facultad de Filosofía 

y Letras, doctora 

Juliana González, se 

inauguraron las 

instalaciones de la 

nueva biblioteca 

Los usuarios 
tendrán acceso a 
las estanterías 
abiertas. 
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E/ potro. 

Presenciar una 

exposición sobre los 

instrumentos con los 

que se aplica dolor 

parecería una extraña 

manifestación de 

masoquismo, pero no 

podemos olvidamos 

de la pervivencia de 

uno de los más 

espeluznantes 

abusos de poder 
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En México se inicia el recorrido que tendrá por América esta 
muestra de aparatos europeos, la mayoría originales, 
creados entre la Edad Media y el siglo XIX 

La doncella de 
hierro de 
Nuremberg. 

En el Palacio de Medicipa se exhiben 
más de cien instrumentos de tortura 

D PfA HERRERA V P2.aur:z 

espués de haberse presenta
do en diversas ciudades de Italia, 
España, Portugal, Francia y Holan
da, la exposición Instrumentos eu
ropeos de tortura y pena capital. 
DesdelaEdadMediahastaelSiglo 
XJX, integrada por más de cien pie
zas, la mayoría de ellas originales, 
se exhibe en el antiguo Palacio de 
Medicina, como principio de su re
corrido por América. 

El doctor Alejandro Cravioto, di
rector de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, fue quien inauguró formal
mente esta muestra, con la cual la 
Academia Mexicana de Derechos 
Humanos inicia, por un año, una cam
paña en contra de este tipo de prácti
cas, inhumanas y degradantes, que 
son cotidianas en todo el mundo. 

Durante el acto inaugural de la 
exhibición, en la que también se 
presentan grabados, xilografías o 
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acuarelas, el doctor Jorge Madraza, 
presidente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, señaló que 
es alentador que el número de que
jas por tortura en nuestro país haya 
disminuido paulatinamente. Sin 
embargo, no se puede declarar a 
esta práctica erradicada del todo. 

En contrapartida, dijo, "es peno
so decir que todavía existen entida-

Las Pinzas 
ardientes. 

des federativas que se niegan a le
gislar en materia de prevención y 
sanción de tortura", y que algunos 
c6digos penales estatales no se atre
ven a tipificar este delito. "Es obvio 
que en estos estados hace falta vo
luntad política y fortalecimiento de 
los valores morales", resaltó. 

En esta lucha contra la tcrtura. -afu
mó-, "todos los medios legítimos 
que se pueden utilizar, como esta 
exposición, son válidos y bienveni-
dos. Debemos trabajar porque no 't 

1 haya impunidad ni en la tortura ni en 
ninguna otra violación a las garan-
tías fundamentales". 

lAs lecturas de la exposici6n 

Por su parte el doctor Héctor 
Cuadra, fundador y primer presi.
dente de la sección mexicana de 
Amnistía Internacional, después de 
hacer una breve historia sobre lo que 
ha significado ese organismo para 
nuestro país, aseveró que la muestra, 
ubicada en la antigua sede del Santo 
Oficio del Palacio de la Inquisición, 
atestigua la importancia del tema 

Hay una lectura política, reli
giosa, psicológica y jurídica de lo 
que la institución de la tortura en el 



mundo ha significado. Así, confe
rencias o debates "no agotarían este 
tema; sin embargo, son absoluta
mente indispensables a partir de lo 
que hoy, en este escalofriante recin
to, queda expuesto a la considera
ción del público". 

Por ello, añadió, es que las institu
ciones correspondientes y todos los 
ciudadanos "debemos servimos de esta 
magnífica e impresionante muestra 
para la toma de conciencia contra el 
fenómeno de la tortura, y la lucha 
contra la clandestinidad de prácticas 
inhumanas y violentas que anulan 
todos los esfuerzos en favor del res
peto de los derechos humanos". 

La mujer: bruja, mo11ja, loca o 
solitaria 

La licenciada Laura Salinas, 
miembro de la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos, comentó, a 
su vez, que la tortura es una mani
festación enorme de crueldad. El 
poder público, afmnó, se ha servido 
por siglos de ella, con el fin de 
vencer a quien se le oponga y para 
ello ha inventado, diseñado y orna
mentado muebles y utensilios para 
el tormento. 

La crueldad -prosiguió- a nadie 
le es ajena. "Por eso sobrecoge y 
aterra que haya quienes se atrevan a 
dejarse llevar por ella hasta el deli
rio. Una muestra como ésta propicia 
el ánimo para la reflexión". 

Al hacer un relato de cuál ha 
sido el destino de las mujeres en los 

La Silla de 
interrogatorio. 

tormentos, comentó que "durante la 
Inquisición las razones de la tortura 
fueron el adulterio, el erotismo y la 
maternidad en la soltería. La libre 
práctica de la sexualidad era una 
manifestación de ir contra el orden 
y por ello sufrían el castigo". 

Más adelante, aquellas que no 
aceptaron jugar el papel que se les 
tenía asignado en la sociedad sólo por 
ser mujeres, de brujas pasaron a ser 
monjas y luego locas. En los últimos 
tiempos la condena es la soledad. 

En nombre del doctor Luis de la 
Barreda, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Teresita Gómez de León 
leyó el texto que el funcionario pre
paró para esa ocasión. 

La ·tortura -dijo- es una de las 
prácticas más inquietantes y persis
tentes de la historia de la humani
dad. Aparentemente abolida, "los 
datos más confiables indican que se 
utiliza en uno de cada tres países. 

"Presenciar una exposición so
bre los instrumentos con los que se 
aplica dolor -prosiguió-parecería una 
extraña manifestación de masoquis
mo, pero no podemos olvidamos de 
la pervivencia de uno de los más 
espeluznantes abusos de poder". 

Miremos pues en esta galería de 
la crueldad a la Doncella de hierro, 
el Aplastacabezas, el Rompecrá
neos, el Potro, las Pinzas ardientes, 
las Máscaras infamantes, entre 
otros, todo ellos desplegados en 
nombre del status y el orden. 

Horroricémonos, ya que en la 

medida en que como sociedad mo
derna juzguemos inaceptable la tor
tura, ésta verá reducidas sus posibi
lidades de subsistencia. 

Presidieron la ceremonia inau
gural los licenciados Antonio 
Oaxaca Muñiz, coordinador gene
ral de Solidaridad en la ciudad de 
México, en representación del re
gente Osear Espinosa Villarreal, y 
Tulio Hernández, vocal ejecutivo 
del ConsejG del Centro Histórico; 
a,sí como los doctores AldO' 
Migliorini, consejero científico y 
jurídico de la exposición; y s~rgio 
Aguayo, presidente de la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos. 

La muestra está abierta al públi
co desde el 21 de abril al 31 de julio, 
de lunes a domingo, de 10 a 18 
horas. • 
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Grabado que 
retrata el uso 
que le dieron a 
la Silla de 
interrogatorio. 

En la Inquisición, las 

razones de tortura 

para las mujeres 

fueron el adulterio, el 

erotismo y la 

maternidad en la 

soltería 

Gráfica izquierda, 
jaula colgante. 
Abajo, escena de 
la inauguración 
de la muestra y 
guillotina. 
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Los pueblos aztecas, un 
espejo gráfico del artista 
plástico 

Nacido en Tela, Honduras, 

en 1950, Francisco Alvarado 

J uárez vive desde los 14 

años en Estados Unidos. 

Realizó estudios de literatura 

iberoamericana y española 

en la Universidad Estatal de 

Nueva York, en Stony Brook. 

Su primera exposición 

individual fue fotográfica, en 

1976, y de 1980 a la fecha 

ha realizado diversas 

exposiciones individuales y 

colectivas en galerías y 

museos de diversas ciudades 

de Estados Unidos y 

Latinoamérica, como 

muestras de pintura, 

fotografla e instalaciones. 

El artista visitó por primera 

vez nuestro pafs en 1972, 

año en el que inició su 

admiración por la obra de 

los muralistas mexicanos. 

Enraizado en América, ha 

encontrado en los pueblos 

aztecas un espejo gráfico 

que le ha servido para trazar 

su geografla pictórica. 

Diego Rivera ha sido su 

mayor gula y su mejor 

maestro, por medio de óleos 

como Danza a la tierra, de 

1939, y Danza al Sol, de 
1942. 

28 O 4 de mayo de 1995. 

El Museo del Chopo presenta una instalación creada por el 
artista plástico hondureño-estadunidense Francisco Alvarado 
Juárez, quien conjuga arte e imaginación en sus obras 

El nino es uno 
de los 
personajes de 
la Instalación. 

El expresionismo animal precolombino 
en México en el corazón; para Lucas 

E GusTAvo AvALA VIEYRA 

1 mundo del expresionismo 
animal precolombino y la vida sil
vestre de un México antiguo y leja
no se expresan mediante la obra 
plástica de un artista hondure
ño-estaduni.dense, Francisco 
Al varado Juárez, que se presenta en 
la ins~lación México en el cora
zón; para Lucas. 

La muestra, que se exhibe desde 
el pasado 25 de abril en el Museo 
Universitario del Chopo, es una ins
talación de más de dos metros de 
altura, conformada por varios cua
dros artísticos montados sobre un 
mismo relieve, separados sólo por 
infinidad de bolsas de cartón corta
das de su parte superior. 

Las imágenes plasmadas en la 
obra del artista plástico Francisco 
Al varado son variadas, algunas de 
carácter mitolqgico, otras fantásti-

. cas con seres salidos de la nada y 
de la imaginación, y unas más na
turales y silvestres, como véna
dos, coyotes y toda una serie de 
animales que suelen ser del agrado 
de los artistas al momento de la 
creación. 

Basada en dos experiencias an
teriores, según comenta el propio 
Francisco Alvarado, México en el 
corazón; para Lucas, toma como 
punto de partida dos instalaciones 
montadas previamente en otros 
tantos lugares: la primera en 
Baltimore, Con la voz de un niño, 
y la segunda en Nueva York, Con 
la cola cortada. 

La-exposición "está influen
ciada por la obra artística pre
colombina, en particular 1!1 az
teca. Tiene más de 50 diferen
tes personajes, y su unidad.con
siste en el uso de colores bri-
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Rastros del norte. Detalle de México en el corazón; para Lucas. 

llantes, la repetición de perso
najes simbólicos y el óvalo". 

Además "contiene más de dos 
mil bolsas de, papel de cuatro dife
rentes tamaños. Cada una está pin
tada de manera individual y cortada 
de tal forma que no hay dos iguales. 

Esta variedad de formas orgánicas 
sugiere diferentes tipos de vegeta
ción sobre el piso, cubierto de tierra, 
y en la pared de la galería. El resul
tado final es un ambiente familiar y 
extraño a la vez". 

Según el crítico de arte M,ario 

• 



del Valle, la fantasía de un artista 
plástico para levantar una instala
ción exige annonizar las dotes del 
pintor, del escultor, del hacedor 
de escenografía, del técnico en 
sistemas, del creador múltiple que 
se vale de todos los recursos y de 
todas las experiencias posibles. 

"Con la maravilla del color y 
de la forma -escribe Del Valle en 
el catálogo de mano-, la obra está 
hecha de raíces americanas, raí
ces mezcladas, entrelazadas, só
lidamente unidas para otorgar 
universalidad al arte." 

La cultura de la tecnología y 
su herencia, dos puntas de lanza, 
son los ejes de este artista hondu
reño, quien crea un arte plástico 
personal, al mismo tiempo bien 
estructurado, conceptual y críti
co, fantástico; todo ello, como 
resultado de su doble energía ori-

- ginal. 
"Arte de imaginación, sus cua

dros están trabajados con una pa
leta vasta, sin restricciones, ágil, 
con una alquimia íntima, como 
trabajaba un artista que narra sus 
experiencias más profundas." 

En la instalación de Francis
co Al varado Juárez se notan las. 
influencias plásticas de uno de 
los tres grandes muralistas 
mexicanos, Diego Rivera, y su 
mirada prehispánica del mundo 
y de la vida. 

Para deleite de los amantes 
de las instalaciones especiales y 
casi únicas, y de quienes no lo 
son, México en el corazón; para 
Lucas permanecerá abierta al 
público hasta el próximo 4 de 
junio. La cita es en el Museo 
Universitario del Chopo. • 

Alumnos de los planteles 1, 4, 5, 6, 7 y 9 ejecutaron 
bailes regionales, clásicos, contemporáneos y españoles; 
fue una muestra del trabajo que han desarrollado en los 
talleres preparatorianos 

El Carlos Lazo, escenario del 
Festival de Danza de la ENP 

E LILJANA MANCERA 

1 escenario del teatro Carlos 
Lazo de la Faéultad de Arquitectura 
se cubrió de colores, sonido y 
movimiento, cuando alumnos de los 
planteles 1, 4, 5, 6, 7 y 9 de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) protagonizaron, ell8 de abril, 
un festival de danza, donde ejecuta
ron algunos bailes regionales y otros 
acompañados de música clásica. 

Comenzó el programa con La 
juguetería del abuelo. Los alumnos 
del Plantel José Vasconcelos, con 
música de Francis Poulenc y bajo la 
dirección y coreografía de la profe
sora Beatriz C. Sánchez Rivera, 
aparecieron en el escenario de fon
do azul: muchachas estáticas, cajas 
de regalo, un viejo y dos jóvenes 
movían sus cuerpos al compás de la 
música. 

Luego, al presentar Cantante 
Domino (cantad al señor) en esce
na, ocho muchachas bailaron con 
movimientos ligeros bajo la direc
ción de la maestra Victoria Torrijos 
!barra, y con fondo musical de 
Tocata y fuga, de Bach. 

Posteriormente, del Plantel Vida! 
Castañeda y Nájera, con coreogra
fía del profesor Víctor Villagómez, 
fondo musical de Céline Dión y voz 

Jóvenes del 
Plantel VidaJ 
Castañeda y 
Nájera 
ejecutaron una 
danza 
contemporánea 

de Patricia Trujillo, varios jóvenes 
iniciaron una danza contemporá
nea. Un grito desgarrador resonó en 
el recinto: el tema de esta pieza es 
una voz de esperanza que nos dice 
que todavía el hombre puede convi
vir con él mismo y buscar un mundo 
mejor; los brazos en alto desplazán
dose rftmicamente transmitían este 
mensaje al auditorio. 

Con gran vigor y al sonar de las 
castañuelas se presentaron los alum
nos del Plantel Gabino Barreda con 
Gigantes y cabezudos; asimismo 
los del Plantel Antonio Caso inter
pretaron Andalucía, ambos grupos 
acompañados por la música de Cu
rro Malena, bajo la dirección y co
reografía de la profesora Fabiola C. 
Viyera. Luego, los estudiantes de 
Jos planteles 5 y 6, con música del 
dominio popular, ejecutaron Me 
duele el corazón (tango) y Alegrías 
(flamenco). 

Concluyó este festival con dan
za regional, en donde los jóvenes de 
los planteles 5, 7 y 9 ejecutaron 
bailes tradicionales de Jos estados 
de Yucatán, Tamaulipas, Jalisco, 
Guerrero y Veracruz, bajo el monta
je de Elda Nora Belio, jefa del De
partamento de Danza de la ENP. • 
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BANCO DE DATOS 

Participaron 25 
profesores de los 
diferentes planteles 

Los días 17, 18 y 19 de abril 

se realizó el primer Festival 

de Danza de la Escuela 

Nacional Preparatoria 

(ENP). 

A esta actividad cultural/e 

antecede el Festival 

Homenaje al Maestro 

Preparatoriano, que se 

inició en el año de 1986; se 

cambio el nombre porque el 

día del maestro distó de la 
fecha en que se inició esta 

celebración. 

En este primer festival 

participaron 25 profesores 

de los diferentes planteles, 

correspondientes a las 

cuatro especialidades de 

danza: clásica, 

contemporánea, española y 
regional mexicana. 
Su objetivo fue presentar la 

muestra del trabajo 

desarrollado durante la 

asistencia al curso de los 
preparatorianos a este taller. 

La inauguración de/festival 

estuvo a cargo del doctor 

Apolonio Garcfa Sánchez, 

secretario de Difusión 
Cultural, y la clausura la 

realizó el licenciado José 

Luis Balmaseda Becerra, 

director general de la ENP. 
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El trabajo profesional 
que ejercen fotógrafos 
universitarios 

Manuel Velázquez Cirat es 
egresado de la licenciatura 
de Comunicación Gráfica de 
la ENAP. Ha sido productor, 
coordinador y capacitador 
de personal especializado en 
las áreas de diseño, bocetaje 
y producción de originales 
para impresión de todo tipo 
de materiales gráfico. 
b.lis Enrique Betancourt es 
profesor en la ENAP en las 
materias de laboratorio de 
fotografía y taller de diseño. 
Coordina la carpeta de 
fotografía 1/amiufa 
Ludobromuros. Se ha 

deseme,eñado como fotógrq[o 
indepeiuiiente para distintas 
empresas. 
Arturo Rosales es egresado 
de la ENAP y del Centro de 
Capacitación 

Cinematográfica. Asimismo, 
estudió en el CUEC taller de 
cine y es profesor de 
fotografía de la ENAP. 
Ha participado en 
conferencias, exposiciones 
individuales y colectivas, tanto 
en México como en el 
extranjero. 
Víctor Monroy es egresado 
de la licenciatura de Artes 
Visuales y de la maestría en 
Aries Visuales. Es profesor 
de la ENAP desde 1986. Ha 
participado en numerosas 
exposiciones de fotografía 
individuales y colectivas. Es 
coordinador del Taller de 
Investigación Visual en 
Fotografía Experimental. 

30 O 4 de ~ayo de 1995. 

En la galería Luis Nishizawa se exhibe, hasta el 3 de mayo, 
una muestra colectiva de imágenes fotográficas comerciales, 

5 elaboradas por profesores de la ENAP 

J 

1 
Eclipse 

total de 

Sol, de 

Alberto 
Palacios. 

La fotografía posee cualidades para su 
reproducción masiva: Melquiades Herrera 

ESTELA ALCÁNTARA 

La reproducción y distribución 
masiva de imágenes fotográficas no 
demerita la calidad del trabajo ni 

· altera sus valores estéticos, consi
deró el maestro Melquiades Herrera 
al participar en el debate que se 
realizó en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas (ENAP) con motivo 
de la exposición de fotografía co
mercial Alter ego. 

En la galería Luis Nishizawa, 
los maestros de la ENAP Luis Enri
que Betancourt, Víctor Monroy, 
Gabriel Ortega, Alberto Palacios, 
Arturo Rosales y Manuel Velázquez 
Cirat, exponen fotografía comer
cial, imágenes para la publicidad de 
diversos productos, inodelaje y por
tadas de libros, entre otros temas. 

En torno a la muestra colectiva, 
el maestro Melquiades Herrera con
sideró que como expresión, artísti
ca, hi fotografía ha sabido manejar
se a nivel masivo; posee cualidades 
para su reproducción en grandes 
cantidades y no sólo para ser ex
puesta en una galería. La calidad del 
material gráfico y su carácter artís
tico, añadió, son un problema dife
rente al del modo de distribución. 

De Manuel 
Velázquez, 
Imagen 

corporativa y, 
en la gráfica 
superior, 
Eutanasia. 
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La división manifiesta entre arte 
comercial y de vanguardia es una 
falaci'a, así lo demuestra la historia: 
el impresor José Guadalupe Posada 
vendía estampas en la calle de Mo
neda a las señoras que iban al mer
cado, y con el tiempo su obra tuvo 
una trascendencia fundamental de 
primer nivel. 

Lo mismo ocurrió, comentó el 
maestro Herrera, con el pintor ita
liano Giovanni Antonio Canaletto 

(1697- 1768) quien vendía sus vis
tas de Venecia a los turistas ingleses 
en un sitio que fue el antecedente de 
lo que ahora se conoce como el 
famoso jardín del ar~e. 

Específicamente en el terreno de la 
fotografía, señaló el maestro Herrera, 
el pintor guanajuatense de principios 
de siglo Rómulo García tenía un nego
cio especializado en fotografía fami
liar y logró trabajos asombrosos por 
su capacidad para diversificar los 
retratos y captar los sentimientos 
afectuosos que se prodigaban las 
personas que él fotografiaba. 

La fijación de imágenes en una 
superficie impregnada de sales de 
plata dentro de la cámara oscura, 
principio de la fotografía, originó 
en el siglo XVIII ejemplares úni
cos que eran conocidos como da
guerrotipos. 

Cuando se inventó el negativo y 
nació la posibilidad de la copia múl
tiple, la fotografía adquirió rápida- . 
mente el carácter artístico. En las 
galerías de París comenzaron a mon
tarse novedosas exposiciones de tra
bajos fotográficos. Después asumió 
otra dimensión que la convirtió en 
algo eminentemente masivo. 

Actualmente, apuntó el maestro 
Herrera, el mundo aún está dividido 
entre optimistas y pesimistas; la 
subdivisión se acrecienta cuando se 
considera como profesionales de la 
fotografía a los que cobran, y como 
aficionados a los que no lo hacen. 

"Si una foto la hizo un aficiona
do o un profesional; si la foto la 
realizó por encargo o mandato del 
corazón; si la efectuó rápido o se 
tardó más; ·si está en papel o ya 
impresa en un libro; si la tomó para 
satisfacer las exigencias de los ex-
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pertos o para cubrir las apetencias 
del público masivo ... éstas son 
razones que el lector puede recor
tar de aquí y arrojarlas al cesto de 
los papeles; sólo quédese con las 
fotografías ... " 

El maestro Manuel Velázquez 
Cirat indicó que la fotografía co
mercial es una especialidad dentro 
de la profesión de fotógrafo, se 
enfoca básicamente a promover un 
producto o un servicio. Esta tiene· 
la función de hacer llegar una mis
ma imagen a un gran número de 
personas para que la memorice y la 
recuerde a la hora de comprar un 
producto o contratar un servicio. 

En su momento, el maestro 
Víctor Monroy dijo que con la in
corporación de la computadora al 
campo del arte gráfico, la fotogra
fía interactúa cada día más con las 
técnicas del diseño y el grabado. 

Las fronteras entre la llamada 
fotografía artística y comercial, 
agregó, han desaparecido. Los mis
mos elementos utilizados para una 
imagen de autor de galería sirven 
para la que se destinará a la portada 
de un libro, una revista o un diario. 

Por otra parte, la maestra Glo
ria Martha Hemández apuntó que 
es innegable el mérito artístico de 
la fotografía comercial, pero tam
bién es menester reconocer lo pe
ligroso del arte cuando está enfo
cado al consumo de mercancías, 
como forma de poder económico 
e ideológico. 

La muestra colectiva de foto
grafía comercial estará expuesta 
hasta el 3 de mayo en la galería 
Luis Nishizawa de la ENAP, ave
nida Constitución 600, Xochi
milco. • 

Durante su presentación en al auditorio Francisco Goitia 
de la ENAP, el conjunto musical de cámara interpretó La 
sonata 4, de Rossini, y Cuarteto número uno, de Mozart 

Mexiconcert efectuó una gira 
en recintos universitarios 
Cuatro de los 

cinco 
integrantes del 
conjunto 
musical 
Mexiconcert. 

M EL VIRA Al..VAP.FZ 

éxico, a lo largo de su his
toria, ha contado con importantes 
intérpretes de todos los géneros mu
sicales. En este ámbito Mexiconcert, 
conjunto artístico que ha dado un 
gran empuje a la música de cámara, 
ofreció ell9 de abril un concierto en 
el auditorio Francisco Goitia de la 
Escuela Nacional de Artes Plás
ticas (ENAP). 

La sonata 4, de Rossini, y Cuar
teto número uno, de Mozart, fueron 
las obras que interpretáron ante los 
estudiantes de la escuela; la primera 
de ellas fue ejecutada con viola en 
lugar del segundo violín. 

Mexiconcert está integrado por 
Antonio Méndez Escobar, Fernan
do Montes de Oca, Carlos Castañe
da, Mario Martínez y Ninowska 
Fernández, quienes contrastan la 
juventud con la amplia experiencia 
profesional y no se limitan a las 
formas establecidas, sino que pro
ponen la armonía entre las diversas 
expresiones musicales vigentes. 

Sus integrantes definen a su pro
pio grupo como "exótico", pues a 
diferencia de otros conjuntos musi
cales que interpretan música de cá
mara, formados por un cuarteto de 
cuerdas .<Jos violines, viola y chelo-, o 
bien por un trío con piano, violfn y 
violoncello, Mexiconcertcuentacon 

un instrumento de cada <;uerda: vio
lín, viola, violoncello 'y contrabajo, 
además de un piano. 

Debido a la carencia de quinte
tos que interpreten música de cáma
ra, el repertorio para este tipo de 
conjuntos no ha sido lo suficiente
mente explotado y, por ello, se en
cuentran en la búsqueda de más obras 
que puedan ofrecer al público. 

El concierto que ofrecieron en la 
ENAP forma parte de una gira por 
varios recintos universitarios, que 
inició el 8 de abril en el Jardín 
Botánico y en la sala Carlos Chávez. 
En mayo participarán en el Festival 
de Primavera de La Habana, Cuba. 

Dos premisas fundamentales 
guían a los integrantes de Mexi
concert: la excelencia y el disfrute 
del quehacer musical; mediante esos 
dos elementos ellos buscan com
prometerse con todas las expresio
nes, conjugando dinamismo y 
atemporalidad. De esta forma, el 
programa de cada una de sus pre
sentaciones varía, y lo mismo en
contramos en su repertorio a los 
compositores clásicos extranjeros y 
mexicanos como a los más jóvenes. 

El último concierto de la gira 
universitaria de Mexiconcert se efec
tuó el 27 de abril en el Instituto de 
Química. • 
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BANCO DE DATOS 

La labor académica y 
profesional de los 
integrantes del grupo 

Antonio Méndez Escobar 
(violín) es egresado del 
Conservatorio de Jalapa, 
Veracruz. y de la Escuela de 
Perfeccionamiento Vida y 
Movimiento. Realizó estudiru 
de posgrado en la ex Unión 
Soviética. Es miembro de la 
Filannónica de la Ciudad de 
México. 

•Fernando Montes de Oca 
(viola), fundador del prayeL1o 
Mexiconcert, ha participado 
con todas las orquestas 
importantes del país, así como 
con todos los directores de 

renombre en México. 
Carlos Castañeda 
(violoncello) es egresado del 
Conservatorio Nacional y de 
la Escuela de 

Perfeccionamiento Vida y 
Movimiento. Es integrante 
de la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM y miembro 
fundador de Mexiconcert. 
Mario Martínez (contrabajo) 
inició estudios en la Escuela 
Nacional de Música de la 
UNAM. Es miembro de la 
Orquesta Filannónica de la 
Ciudad de México y, 
actualmente, es maestro de 
la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. 
Ninowska Femández (piano) 

realizó sus estudios 
musicales en el 
conservatorio Tchaikovski de 
Moscú. Es profesora titular 
del Instituto Superior de Arte 
de Cuba y, en la actualidad, 
de la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. 
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Gráfica superior, 

La consagración 
de la primavera, 
de lgor ' 

Stravinsky. A la 

derecha, Danza 

para los niños 

muertos, con 

música de 

Gustav Mahler. 

32 O 4 de mayo de 1995. 

La consagración de la primavera alude al sacrificio del 
elegido por la comunidad, y Danzas para los niños muertos 
busca que el público enfrente al mundo con la fuerza del que 
conoce la pureza interna 

..: 
~ La directora del 

! Taller 

Coreográfico. 

El dramatismo, esencia de dos obras 
de Gloria Contreras creadas en 1994 

D ESTELA ALCÁNTARA 

os de las creaciones de la 
maestra Gloria Contreras, directora 
del Taller Coreográfico de la 
UNAM, producidas el año pa
sado, fueron esencia1Q1ente dra
máticas, como la gran crisis que 
se desencadenó .en el país. 

La consagración de la prima
vera, de Igor Stravinsky, alud;· al 
sacrificio del elegido por la comu
nidad. Comenzó a construirse con 
la sorpresa dolorosa de la guerrilla 
chiapaneca y concluyó con la muer
te del candidato a la presidencia de 
México, Luis Donaldo Colosio. 

Danzas para los niñqs muertos, 
de Gustav Mahler, refiere la maes
tra Gloria Contreras al presentar su 
informe de labores 1994 al frente 
del Taller, recuerda a los hombres 
que poseen sensibilidad, que son 
fuertes por ella, y no por aquellas 
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fuerzas externas de las que somos 
juguete. Con e'sta coreografía, 
agrega, preparamos a nuestro 
público universitario para que 
se enfrente a un mundo hostil y 
depravado con la fuerza del que 
conoce la pureza interna. 

Hace un año, cuando México 
comenzaba su tránsito hacia la cri-
sis profunda, el Taller Coreográ-
fico continuaba alimentando al 
público universitario con sus pre-
sentaciones. Visitó la provincia 
mexicana y encontró ovaciones en 
todos los foros . Asimismo, trabajó 
con varias orquestas del país y 
recibió reconocimiento de las au-
toridades . 

El grupo universitario se pre-
sentó en el palacio municipal de 
Angangueo, Michoacán, en el mar-
co del Festival Cultural de la Mari-
posa Monarca, en el centro de éon-
venciones de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, en el teatro 
municipal de Chihuahua, en el Cen-
tro Cultural de Tijuana, con la cola-
boración de la Orquesta de Baja 
California, bajo l'i dirección del 
maestro Eduardo García Barrios; en 
el Palacio de Bellas Artes, en el 
Teatro Degollado de Guadalajara, 
Jalisco, y en el Columbus Arts Fes-
tival de Ohio. 

El Taller Coreográfico de la 
UNAM, sin duda la agrupación 
dancística de mayor arraigo y tra-
dición dentro de la Universidad, 
ofreció en 1994 tres temporadas 
de danza: una estudiantil pt;rma-
nente en el Teatro de Arquitectura 
Carlos Lazo y dos en la sala Mi-
guel Covarrubias del Centro Cul-
tural Universitario. 

De un repertorio general de 87 

obras, el taller estrenó mundialmente 
siete coreografías: La consagración 
de la primavera y concierto para 
piano y alientos, delgor Stravinsky; 
Danza para los niños muertos, de 
Gustav Mahler, creadas por la mis-
ma Gloria Contreras, Waltz Opus 
28 y Nocturno a Tina Modotti, de 
Samuel Barber; Rítmica V, de 
Amadeo Roldán y Soneto 104 del 
Petrarca de FranzLiszt, de la autoría 
de Margarita Contreras. 

El grupo tuvo el año pasado pre-
sentaciones en vivo en distintos 
puntos de la República. 

En septiembre ofreció una fun-
ción especial en la sala Miguel 
Covarrubias, para conmemorar el 
40 aniversario de Ciudad Universi-
taria, con la participación de la Or-
questa de Baja California, en la que 
también interpretó en vivo nueve 
coreografías. 

El programa de trabajo del Ta-
ller Coreográfico durante 1994 se 
enriqueció con exposiciones de fo-
tografía, dentro de la semana de la 
danza en las facultades de Derecho 
e Ingeniería. Para clausurar las Ll y 
Lll temporadas se montaron dos 
muestras en el vestíbulo de la sala 
Miguel Covarrubias; el maestro 
Francisco Murguía expuso una co-
lección de 50 · fotografías. Héctor 
Cruz también presentó una muestra 
de dibujos alusivos a la danza, en )a 
misma sala. 

Dentro del seminario del taller, 
impartido por los bailarines del gru-
po, se ofrecieron dos temporadas 
estudiantiles en el Teatro de Arqui-
lectura Carlos Lazo, en laS que par-
ticiparon 322 estudiantes avanza-
dos, interpretando 24 coreografías 
creadas para ellos. • 

• 
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Durante 25 años la compañía de danza universitaria ha realizado una 
tarea que tiene repercusiones importantes en la labor futura de los 
profesionistas que se forman en la UNAM 

J Danzas 

~ concertantes, de 
lgor Stravinsky . 

Más de 85 coreografías conforman 
el repertorio del Taller Core~gráfico 

D JosÉ Luis AcosTA 

esde 1973, LindaSchele jue
ga un papel de~erminante en el 
desciframiento de la escritura maya 
-proceso más largo y difícil que sus 
equivalentes en otros estudios ar
queológicos-, dando un claro ejem
plo del papel trascendente que tiene 
la participación de un "generalista" 
en la solución de problemas com
plejos, en el perfeccionamiento de 
la capacidad de abstracción, en la 
generación de propuestas innova
doras, o de aportación al arte, por
que a fin de cuentas la escritura 
maya es un arte. 

Schele, en realidad una "gene
ralista" (lo que no quiere decir que 
fuera superficial), aportó una solu
ción creativa al problema del 
desciframiento de la escritura que 
ningún especialista por sí mismo 
habría podido generar, dado el poco 
avance obtenido en las dos décadas 
anteriores. 

"Para llegar a una interpretación 
correcta tenernos que modificar 
nuestra lógica y nuestra manera de 
pensar", dice Linda y agrega: "hay 
momentos, en la vida académica o 
de investigación, en que se acumula 
una masa crítica, cuando el trabajo 
de los grupos reúne suficientes da
tos y conocimientos para abrir puer
tas y saber nuevas cosas. No se 
puede anticipar cuando va a llegar 
un momento asf. Pero a veces nos 
toca la suerte de estar ahf'' . 

Estas ideas nos pueden servir 
para entender lo que sucede en la 
creación de una coreografía. Parti
cularmente, el Taller Coreográfico 
de la UNAM ha logrado avances 
muy" importantes en ese aspecto. La 
conjunción de varios factores: mú
sica, vestuario, escenografía, baila-

rines capaces y emotivos (huma
nos, en un sentido espiritual no tan 
visto en nuestros días), guiados con 
estricto apego a la partitura musical 
de la obra por la dirección espléndi
da de la maestra Gloria Contreras, 
una "generalista", hacen del trabajo 
de esta compañía una creación ar
tística de primera magnitud. 

"El proceso coreográfico cola
bora en la educación y el cultivo del 
gusto por lo estético, tan importante 
como la educación intelectual, cien
tífica o física. Dando al público un 
arte que dignifica y eleva, explotan
do su sentimiento; haciendo crecer 
al hombre. Mediante la danza se 
vive plenamente", comenta Gloria 
Contreras, quien en la temporada 
LIII (que termina en abril), cumple 
25 años junto al Taller Coreográfico, 

trabajando y viviendo en la UN AM. 
La gran mayoría de las obras 

que forman el repertorio del taller 
no recrean anécdotas, sino más bien 
producen sentimientos, conceptos 
(amor, alegría, optimismo, triste
za ... ), y giran alrededor de ellos, de 
tal manera que permiten al especta
dor percibir la pureza de esos con
ceptos para, eventualmente, crear 
historias particulares a partir del 
lenguaje coordinado de imagen, 
movimien¡o y música. 

La creación de una coreografía 
no es un proceso empírico, sino que 
está cimentada en años de estudio 
de la danza, de la música, la escultu
ra y de pintura; se alimenta de la 
lectura actual y clásica, de la cultura 

Pasa a la página 34 
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Imágenes del 
Quinto Sol, 
música de 
Federico lbarra. 

El proceso 

coreográfico colabora 

en la educación y el 

cultivo del gusto por 

lo estético, tan 

importante como la 

educación intelectual, 

científica o física 
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Más de 85 ... 

' viene de la página 33 

cinematográfica y, en fin, del arte ¡xufesionistas en las universidades. 
en general. También se ve influida El Taller Coreográfico ha rea-
por la complejidad de acontecimien- Iizado una tarea que tiene repercu-
tos de la sociedad contemporánea. siones importantes en la labor fu-

No es coincidencia que diversos tura 4e los profesionistas que se 
estudios sobre las profesiones, a ni- forman en la UNAM. La compañía 
vel mundial, den al especialista del trabaja básicamente en el área 
arte la mayor puntuación en cuanto metropolitana de la ciudad de 
a requerimientos de habilidades ne- México, pero también efectúa gi-
cesarlas para desempeñar su oficio ras al interior de la República. Su 
con destreza (abstracción, creativi- hogar, Ciudad Universitaria, es ante 
dad, comunicación, método ... ). todo el principal receptor de sus 

Además de estos antecedentes, presentaciones, la sala Miguel 
una obra del Taller Coreográfico Covarrubias del Centro Cultural 
mantiene un estricto ceñimiento a Universitario es el escenario los 
la partitura musical, al interpretar domingos. Los viernes lo es el teatro 
la obra con movimientos que per- Carlos Lazo de la Facultad de Ar-
mitan ver las notas de una ejecu- quitectura. En este último las fun-
ción sinfónica; a partir de esto, se ciones son gratuitas. Con frecuen-
le da una dinámica estética y un cia, las presentaciones cumplen con 
carácter emotivo que permitan al un plan que trata de abarcar al mayor 
público sentir esa obra como suya, alumnado posible, pero hay público 

.interactuando con su propio bagaje de otras ocupaciones, como profe-
cultural, con su experiencia, con su sionistas y amas de casa. 
espíritu. Cuando la función se dedica a 

Una de las mayores dificultades una facultad, se hace un trabajo pre-
para la labor docente en las univer- vio consistente en una plática en el 
sidades es hacer que los alumnos auditorio de ese centro de estudio, 
aprendan a conceptualizar proble- donde se explica lo que es la danza, 
mas y soluciones. Por eso, "la edu- las particularidades del repertorio 
cación formal de un analista simbó- del taller, y se bailan pequeños ex-
lico (un científico, abogado, inge- tractos de varias obras para comple-
ni ero, publicista o médico, porejem- . tar la introducción. 
plo) requiere el perfeccionamiento De particular importancia son 
en cuatro habilidades básicas: abs- los comentarios que la maestra Glo-
tracción, pensamiento sistémico, ria Contreras emite entre cada ex-
experimentación y colaboración", tracto: cómo surgió la idea de la 
(véase Robert Reich, Work of obra, cómo se llevó a cabo la idea 
Nations). que acerca de ella tenía el autor 

La creación y la ejecución de musical, y alguna anécdota de éste, 
una coreografía se acerca a la parte que la hace especial. En esta plática 
metódica de la ciencia y, mejor queda plasmada de una manera muy 
aún, al fortalecimiento de la ense- clara la parte analítica del proceso 
ñanza que reciben los futuros creativo, la forma en que se abstraen 

34 O 4 de mayo de 1995. Gli<:Cta UNAM 

las ideas previas, la experimenta-
ción con formas y movimientos, 
siguiendo un sistema conocido (aun-
que éste consista en interpretar de 
manera diferente a cada autor musí-
cal, según su temperamento y su 
obra particular), y contando con la 
colaboración de todos los partid-
pantes, para llegar a la producción 
de una obra estética y emotiva. 

El círculo se cierra al ver la obra 
completa durante la temporada es-
tudiantil o regular. 

La puesta en escena es, fmal-
mente, la exhibición del producto 
obtenido con el método descrito y 
con sus efectos adicionales de carga 
emocional y estética, esenciales en 
toda obra de arte. Hay incluso algunas 
joyas de la colección del taller que 
encierran la afirmación de premisas 
trascendentes (el optimismo, el 
amor, la persistencia del arte, la nos-
talgia; en general valores universa-
les, pero también nacionales como 
en El mercado y Huapango ), que se 
muestran sin tener que recurrir a 
cúmulos de páginas o rodeos nece-
sarios en ciertas argumentaciones. 

A continuación se presenta una 
breve semblanza de algunas de las 
presentaciones que tiene la compa-
ñía universitaria: 

Rapsodia en Azul es una danza 
de efecto perdurable, con música de 
Gershwin. Le viene como anillo al 
dedo aJ avier Rodrfguez, quien hace 
un trabajo sobresaliente, junto a Oiga 
Rodrfguez y Eugenia Castellanos. 

Concierto en Re, una de las tres 
mejores piezas del Taller coreo-
gráfico. En ella se recrea el total 
deleite de los sentidos, que penna-
nece elevado en los tres actos y 

Ofrenda, música 
de Juan 
Sebastian Bach. 

concluye de una manera sumamen-
te optimista. 

Réquiem de Mozart, con música 
del mismo título, es un grito de 
victoria del arte sobre la muerte. 
Estaobra,juntoconRomeoyJulieta, 
para música de Tchaikovsky; La 
Consagración de la Primavera, de 
Stravinsky, El Pájaro de Fuego, 
también de Stravinsky, y las Dan-
zas para los Niños Muertos, con 
música de Mahler, fonna ~~ grupo 
de coreografías de carácter epopé-
yico, por su grandiosidad y la varie-
dad de valores éticos y estéticos que 
manejan. 

Magnijicat, para música de Bach, 
es una alabanza permanente; una 
persistente celebración a lo divino. 

Los valores mexicanos se desta-
can en las coreografías Huapango, 
El Mercado, Imágenes del Quinto 
Sol, Noche de Encantamiento, 
Sensemayá, Piezas Mexicanas, Za-
pata, paramúsicade Moncayo, Bias 
Galindo, Federico !barra, Silvestre 
Revueltas y Manuel M. Ponce, res-
pectivamente. 

Sólo para un Angel Contempo-
ráneo,conmúsicadeRachmaninov, 
y otras obras más que son las favo-
ritas del público como: Dvorak, 
Conciertos para Piano y Orquesta, 
Danza para Mujeres, Concierto 
para Piano y Alientos, Alabanzas y 
Ataya. 

En fin, es muy corto el espacio 
para citar las más de 85 coreografías 
que forman el repertorio del Taller 
Coreográfico de la UNAM, y el 
aporte personal que hace cada uno 
de sus miembros. La mejor prueba 
de Jo afumado está en asistir a las 
funciones . • 
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El director artístico de la orquesta y el violinista francés 
Pierre Amoyal explicaron aspectos del programa de 
primavera, así como peculiaridades de algunas obras 

Durante el 

ensayo, Ronald 

Zollman. 

Los melómanos disfrutaron de 
un ensayo-charla de la OFUNAM 

E MATILDE LóPEZ BELTRÁN 

1 22 de abril, los asistentes a 
los conciertos de la Orquesta Filarmó
nica de la UNAM (OFUNAM) tuvie
ron oportunidad de charlar con el 
director artístico de ésta, el maestro 
Ronald Zollman, y con el violinista 
francés Pierre Amoyal, quienes ex
plicaron algunos aspectos del pro
grama de la temporada de primave
ra y ciertas peculiaridades de las 
obras Chain 3, de Lutoslawski; 
Poema, de Chausson, y Tzigane, de 
Ravel. 

Ante un público pequeño, pero 
selecto, reunido en el espacio natu
ral que ocupa la OFUNAM desde 
1979, la sala Nezahualcóyotl, el 
maestro Ronald Zollman explicó 
que para la conformación del pro
grama, que se presenta desde el 22 
de abril y hasta el 25 de junio, se 
tomaron como punto de pmtida des
de una obra paJticular hasta la músi
ca popular. "Por eso iniciamos con 
una pieza musical de Lutoslawski, 
uno de los grandes compositores 
del siglo XX". 

La conformación del programa, 
uno de los más cortos, se caracteriza 
por modificar el ritmo de los instru
mentos. "El objetivo no es hacer 
simplemente el concierto, la ober
tura o la sinfonía de manera siste
mática; siempre es saludable hacer 
cambios". 

En un diálogo abierto con el 
público, el maestro Ronald Zollman 
indicó que Chain 3 (1986), de 
Lutoslawski, es una obra francesa 
de inspiración gitana, cuya música 
podría compararse con una pieza de 
arte abstracto. El contrario sería la 
música de tipo clásico, con compa
ses y melodías. 

Chain3, de 
Lutoslawski; 

Poema, de 
Chausson, y 

Tzigane, de 

Ravel, son 
parte del 

programa de la 
temporada. 

El trabajo de la OFUNAM en 
esta obra no es improvisado. Los 
músicos saben con gran precisión 
qué deben tocar y en qué momento; 
cualquier omisión es fácil de perci
bir. Por ello, es posible escuchar la 
obra dos o más ocasiones y encon
trar diferencias casi imperceptibles, 
pues "sólo es una manera diferente 
de definir el texto musical". 

A pesar de los rasgos de impro
visación, con los que a la vez se 
enfatiza y se contrasta la línea musi
¡;al, el matiz no deja de ser clásico. 
"Para l0s músicos esto no re
presenta mayor problema, dijo el 
maestro Ronald Zollman, pues si 
saben tocar a Tchaikbvski pueden 
hacer 1º mismo en el caso de otros 
compositores". 

En el ensayo-charla de la 
OFUNAM, el violinista francés 
Pierre Amoyal, quien se recibió a 
los 12 años en el Conservatorio de 
París, consideró que la obra de 
Ravel, Tzigane, tiene un alto grado 
de dificultad para los músicos. 

Esta composición, realizada en 
1926, tiene una escritura muy preci
sa, da la impresión de ser una gran 
rapsodia, es decir, una obra escrita 
que "aparentemente se toca de ma
nera improvisada, aunque en reali
dad no es así, puesto que las partes 

se van entrelazando, como si fueran 
varias obras". 

Pi erre Amoyal -un enamorado 
de su violín, que data de 1717-
expresó, a manera de anécdota, 
que su instrumento de trabajo, que 
lo ha acompañado por más de 30 
años, le fue robado en 1987. Cinco 
años después, mediante detectives 
y abogados; logró recuperarlo. 

Luego de narrar lo anterior co
mentó que su inclinación por el vio
lín surgió después de saber que ca
recía de facultades para cantar. Con 
este instrumento musical, dijo, pue
do expresar gran parte de mis emo- . 
ciones y sentimientos. "Espero, 
asimismo, despertar en ustedes esta 
sensación que, por ejemplo, en el 
caso de la obra de Chausson, me 
provoca un placer inmenso que va 
más allá de la melancoHa", con
cluyó. 

Por último, se anunció que el 
27 de mayo se escuchará el ensayo 
de la obra de Gabriel a Ortiz, Con
cierto candela, para percusiones 
y orquesta; se contará con la asis
tencia de Ricardo Gallardo, percu
sionista. Finalmente, el 17 de ju
nio se escuchará el Primer con
cierto para piano de Chopin, con 
la participación de la pianista Anne 
Queffelec. • 

Gacela UNAM 

BANCO DE DATOS 

La programación 
de primavera en 
mayo y junio 

En su temporada de prinUIVera, 
la OFUNAM presentará para 
el mes de mayo a Dvorak y su 
Suite checa; a Chopin con 
Fantasía sobre aires polacos; 

liszt y Fantasía húngara; a 

Respighi y sus Pinos de Roma; 

a José Pomar, con Huapango; 
a Lalo y su Sinfonía española; y 

a Debussy, con El mar. 
Asimisrrw, de Hayden se tocará 
la Octagésinmquinta Sinfonía; 

de Mozart, el Concierto para 

fagot· de Gabriela Ortit. 
Concierto candela, para 

percusiones y orquesta, y de 
Rimski-Korsakov, Capricho 

español. 
Finalmente, en jwtio se 
presentará Sinfonía de 
requiem, de Britten; Kol 

Nidre~ de Bruch; Concierto 
para violoncello, de Saint
Salim; Rapsodia española, de 
Ravel; Primer concierto para 
piano, de Clwpin; Una 

Sinfonía alpina, de Strauss; 
Concierto de Aranjuez, de 
Rodrigo, y la Cuarta Sinfonía, 

de Tchailwvski. 
En esta temporada, La 
OFUNAM estará 
acompaiiada por 
personalidades como Michel 
Block y Ann.e Queffélec en el 

piano; en La ¡.:uitarra, 
Roberto Limón y Pepe 
Romero; en el violín, Pierre 
Amoyal y Román Revueltas; 
en el ce/Lo, Sonia Wieder
Atherton, as( como Luis 
Girón M ay en el bajo. 
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Una vasta labor én la 
difusión de la música 

Gonzalo Romeu realizó 

estudios musicales en el 

Conservatorio Amadeo 

Roldón de La Habana y en 

los conservatorios de San 

Pettersburgo y Moscú. 

Su actividad como director 

de orquesta está 

estrechamente ligada a la 

Orquesta Sinfónica Nacional 

de Cuba, en la que fungió 

como director adjunto hasta 

1989. Al frente de esta 

institución realizó una vasta 

labor de difusión de la 

música, en la que resaltan 

las primeras audiciones de 

numerosas e importantes 

obras de compositores 

cubanos y latinoamericanos. 

Ha actuado en el extranjero 

al frente de importantes 

orquestas, entre ellas la 

Orquesta Sinfónica Nacional 

de Perú; las orquestas 

sinfónicas de las sociedades 

filarmónicas de Budapest, 

Sofía, Plovdiv, Wroslaw, 

'Cracovia y Rostock. · 

Su extenso y multifacético 

trabajo, en otros campos de 

la música, lo llevó a•la 

realización de la banda 

sonora del film cubano La 

bella del Alhambra, que 

ganó el Premio Coral a la 

mejor música en el XI 

Fe~tival Internacional de 

Nuevo Cine 

Latinoamericano, 1989. 
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Las canciones para coro estuvieron a cargo del Octeto Vocal 
Juan D. Tercero, bajo la dirección de Thusnelda Nieto; en el 
programa también participó Gonzalo Romeu 

~ El octeto inició el 

1 
! 

concierto con 
Dulce embeleso y 
Juramento, da 
Electo Silva. 

En el auditorio Francisco Goitia se 
presentó Canción y Danzón de Cuba 

e LILIANA MANCERA 

on el fin de difundir la músi
ca cubana -en especial canciones en 
versiones corales y algunas obras 
originales para coros-, conforme a 
un programa de danzones rein
terpretados por Gonzalo Romeu, se 
presentó el concierto Canción y 
Danzón de Cuba con el Octeto Vo
cal Juan D. Tercero, bajo la direc
ción de Thusnelda Nieto, directora 
de la Escuela Nacional de Música 
(ENM). 

Este acto, que se efectuó 
el7 de abril en el auditorio Francis
co Goitia de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (EÑAP) 
Xochimilco, inició con el oct«<to, 
que interpretó Dulce embeleso y 
Juramento, de Miguel Matamoros, 
en versiones corales de Electo 
Silva. 

Continuó con Longina, de Ma
nuel Corona; La tarde, de Sindo 
Garay; Corazón coraza, de Beatriz 
Corona, con textos de Mario 
Benedetti; A veces, de Electo Silva, 
y textos de Nicolás Guillén, y Son 
de la loma, de Miguel Matamoros. 

Posteriormente el músico Gonza
lo Romeu, director general de la Or
questa Sinfónica del Gran Teatro de 
La Habana, se instaló frente iti piano, 
para recrear la realidad sonora del 
danzón cubano. 

Gonzalo Romeu interpretó mú
sica popular, que además de ser 
escuchada puede bailarse. Median
te procedimientos sinfónicos, fue 
creando una realidad artística de 
nuevos significados e inexplorados 
caminos para el riguroso género de 
este tipo de música. 

Sus orquestaciones, tímbrica
mente atractivas, pero a la vez co
m!lnes, evocan la sencillez de El 

Gaceta UNAM 

Mago de las Teclas, como cariño
samente fuera llamado Antonio 
María Romeo, quien junto con Ar
mando Romeu fundaron este géne
ro, el danzón tocado con piano. 

Descendiente directo de ellos y 
heredero de las tradiciones soneras 
de su familia, Romeu aborda este 
género para remodelar sus conteni
dos artísticos,. sin apartarse de sus 
esencias formales, sonoras y éticas. 

El programa estuvo compuesto 
por El clarín de la selva, de Juan 
Quevedo; La flauta mágica, M ojito 
criollo, y Lindas cubanas, de An
tonio María Romeu; Palmeras cu
banas y Cuba mía, de Armando 
Romeu; La Mora y Popourrí de 
estribillos, de Eliseo Grenet y otros 
autores, con textos agregados de 
Emma Rizo. Esta última interpreta
ción estuvo acompañada por la par
ticipación especial del Octeto Vo
cal Juan D. Tercero. 

Octeto Vocal Juan D. Tercero 

El Octeto Vocal Juan D. Tercero. 
fue fundado por el maestro Jorge 
Medina Leal en 1984. Desde enton
ces ha desarrollado una intensa ac
tividad difundiendo la música coral 
en un repertorio que abl!fca desde el 
Renacimiento hasta nuestros días. 
Ha realizado cerca de mil concier
tos, abarcando gran parte del terri
torio nacional. 

También ha participado en los 
festivales Internacional Cervantino 
y del Centro Histórico; en las Jorna
das Alarconianas y en el Cultural de 
Sinaloa. 

El maestro Jorge Medina es gra
duado de la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. Trabajó es-

trechamente con el maestro Juan D. 
Tercero -en cuyo honor el octeto 
lleva su nombre-, conocedor de la 
polifonía, a la cual considera como 
el mejor lenguaje coral en la música. 

El octeto ha realizado giras a 
Cuba y a Estados Unidos, partici
pando en los festivales de Música 
Antigua de Indianápolis y San An
tonio y en la celebración de 30 Si
glos de Arte Mexicano, en Los Án
geles, California. Desde 1989, este 
grupo es auspiciado por la Direc
ción General de Promoción Cultu
ral del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 

Desde 1990 lo dirige la maestra 
Thusnelda Nieto, quien ha trabaja
do con destacados directores mexi
canos como Fernando Lozano, 
Eduardo Mata, Luis Herrera de la 
Fuente, Enrique Diemecke, y con 
los extranjeros Lorín Mazeel, 
Dimitri Kitayenco, Gunter Hervigy 
Pablo Casals. 

Recientemente fue invitado a 
participar en el Festival deEuropalia 
93, visitando Bélgica, Luxembur
go, Francia y Alemania. En julio
agosto de 1994 el octeto asistió al 
Festival Salieri, que se llevó a cabo 
en Verona y en el Lago Di Garda, 
Italia. Del18 al 22 de octubre parti
cipó en el Primer Encuentro Inter
nacional de Coros-Coli 94, donde 
obtuvo el lugar de honor en el con
cierto de clausura. 

Este grupo está integrado por las 
sopranos Lorena Barranco y Ana 
Gloria Bastida; por las altas 
Verónica Alexanderson y Lucía 
García; por los tenores Mauricio 
Róbago y Alfredo Mendoza, y por 
los bajos Arturo Salvadores y Da
niel Cervantes. • 
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Aunque forman parte de nuestra vida doméstica, este hecho no elimina su carácter 
siniestro, porque seguimos teniendo un gran respeto por ellos: Vicente Quirarte 

Charla de escritores~ sobre el mítico vampiro, 
en la mesa Los Discípulos de Drácula 

E GusTAvo AvALA VIEYRA 

1 mito del vampiro, de aquel 
solitario ser que en las noches oscu
ras solía salir de su ataúd para 
succionar sangre fresca y vivir eter
namente, fue tema de la mesa re
donda Los Discípulos de Drácula, 
en la que participaron los escritores 
Vicente Quirarte, Bernardo Ruiz y 
Silvia Peláez. 

En el acto, realizado el 20 de 
abril en el Centro Cultural de la 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales (ENEP) Acatlán, el di
rector general de Publicaciones de 
la UNAM, Vicente Quirarte, señaló 
que' todo niño está familiarizado 
con el conde Pátula, o con el cereal 
del conde Chócula. "Con esto quie
ro decir que aunque los vampiros 
forman parte de nuestra vida do
méstica, este hecho no elimina su 
carácter siniestro, porque seguirnos 
teniendo un gran respeto por ellos". 

Sin embargo, los vampiros no 
son reales. La creciente afinnación 
sobre su existencia se encuentra en 
función de lo que pueden enseñar
nos sobre la condición humana, y 
sobre la fragilidad y esplendor de lo 
que llamamos la vida. 

Entre vampirólogos, como se 
calificaron los participantes de la 
sesión, el autor de Los peces del 
aire altísimo apuntó que la palabra 
vampiro procede de una voz serbia, 
que es vampira, vam=sangre 
pir=monstruo, y designa al mons
truo que, de acuerdo con leyendas 
de Europa Central, regresa a ali
mentarse con la sangre de los seres 
que en vida estuvieron más próxi
mos a él. 

Indícó que lo interesante es 
que esta figura, nacida del folclor 
europeo, se convierte después en 

Gráfica de la 
película El 
vampiro, con 
German 
Robles y 
Ariadne Welter. 

parte del vocabulario de una zoolo
gía más real y menos imagina
ria. Es decir, designa al único mur
ciélago vampiro que realmente se 
alimenta sólo de sangre, que es, no 
como aparece en las películas de 
varios metros de envergadura, sino 
que llega a medir unos cuantos cen
tímetros y pesa 50 gramos. 

Como dice el escritor José Emi
lio Pacheco, el murciélago vampiro 
mida sabe de su prestigio literario ni 
cinematográfico: es un animalito que 
se alimenta de sangre, tiene unos 
dientes tan finos que logra hacer la 
herida y lamer la sangre sin que el 
animal que es víctima lo sienta. 

"Otro elemento desilusionante 
para quienes nos gusta ver en medio 
de las brumas europeas la imagen 
del murciélago, es que el vampiro 
no existe en Europa, sólo en Améri
ca, desde México hasta Argentina, 
lo cual nos debe dar mucho orgu
llo," apuntó el maestro Quirarte. 

En tanto, para la dramaturga 
Silvia Peláez, autora de varias obras 
de teatro cuyo tema gira en torno a 
la figura del quiróptero, los vampi
ros le atraen por su relación con la 
vida. "Si me preguntaran si quisiera 
ser vampiro, diría que sí, porque me 
gustaría vivir eternamente, desde 
luego que con los pormenores que 

implicaría pasar de una época a otra, 
aunque mi curiosióad es tanta que 
aceptaría gustosa". 

El escritor Bernardo Ruiz, di
rector de Difusión Cultural de la 
Universidad Autónoma Metropoli
tana (UAM); dijo que "todos los seres 
vivos tenemos un pacto con o contra la 
muerte. La ruptura que se da a partir 
de la existencia del vampiro es que, 
precisamente, es una alianza con la 
muerte para estar vivo, lo cual signifi
ca romper todos los esquemas de un 
ultramundo o un trasmundo en el 
que también se nos educa". 

El ex director de Literatura del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), y autor de Los caminos del 
hotel, externó que quienes se ha
cen hijos de drácula, quienes de 
alguna manera reconocen frente a 
sí mismos que algo los distingue 
de los demás, pero que necesitan 
del mundo de los hombres, des
piertan la atracción de los demás 
por el vampiro. 

Ningún otro ser del mundo de la 
fantasía o de la imaginación nos 
permite esa complicidad, esa super
vivencia, esa individualidad que a 
diario necesitamos para reconocer
nos comq seres humanos frente a 
una sociedad que quiere clavamos 
una estaca. • 
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Hace más de 10 años 
Acatlán difunde la 
cultura en el valle de 
México 

Como resultado del proyecto 

de desconcentración de las 

actividades de extensión 

universitaria de CU, en 

septiembre de 1984 fue 

inaugurado el Centro de 

Extensión Cultural, hoy 

Centro Cultural Acatlán, de 

la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales 

(ENEP)Acatlán. 

Entre sus instalaciones está 

una sala principal, donde 

todo el año se presentan 

diversas puestas en escena, 

conciertos musicales y otros 

actos académicos. 

Asimismo, cuenta con un 

vestíbulo y una sala de 

exposiciones donde se 

exhiben diversas 

manifestaciones de las artes 

plásticas, y una sala de 

video, para mantener al 

tanto a la comunidad de las 

obras actuales del séptimo 

arte. 
En septiembre del at1o 

pasado, el Centro Cultural 

Acatlán celebró su primera 

década de vida con dos 

exposiciones, una de arte y 

otra de máscaras y trajes 

tfpicos mexicanos; también 

programó un festival 

cinematográfico de verano, 

un ciclo de cine de debate, 

puestas en escena y obras de 

teatro infantil; conciertos 
musicales, talleres y 

exhibiciones de danw. 
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·Escuela Nacional Preparatoria 

Cátedras 
Especiales 

Con el propósito de promover la superación acadé
mica de nuestro magisterio y como un estímulo a los 
Profesores de Carrera que se han distinguido en su 
labor docer,~te dentro de la Institución, la Escuela 
Nacional Preparatoria, de conformidad con lo que 
señalan los artículos 13, 14, 15 y 16 del Reglamen
to del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
convoca a los Profesores de Carrera adscritos a la 
misma, para que presenten su solicitud a fin de 
ocupar, por un año, las Cátedras Especiales: Gabino 
Barreda, Daniel Nieto Roaro, Raúl Pous Ortiz y 
Porfirio Parra. 

El estímulo consistirá en el 30 por ciento de los 
rendimientos de un capital que la UNAM ha consti
tuido en fideicomiso para cada una de las cátedras, 
según lo establecido en el artículo 6 del referido 
ordenamiento. 

Sólo podrán recibir una de las Cátedras Especia
les los miembros del personal académico de la ENP 
que tengan la calidad de Profesor de Carrera, que a 
juicio del Consejo Técnico se hayan distinguido de 
manera sobresalie.nte en el desempeño de sus 
actividades académicas y que tengan una antigüe
dad mínima de cinco años al servicio de la Institu
ción. 

Las solicitudes deberán ser presentadas en la 
Secretaría General de la ENP, sita en Adolfo Prieto 
número 722, 5o. piso, en un plazo que concluirá a 
los 30 días de haberse publicado esta convocatoria 
en Gaceta UNAM. 

A la solicitud se anexarán los siguientes docu
mentos: 

a) Curriculum vitae 
b) Fotocopia de los documentos que acredi

ten Ja preparación y los méritos académicos 
del solicitante 

e) Constancia de adscripción, categoría y nivel, 
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funciones asignadas, antigüedad en la Institución y 
vigencia de la relación laboral 

d) Proyecto de actividades que realizará el profe
sor durante el periodo de ocupación de la cáted(.a y 
relación de resultados esperados. Este proyecto 
deberá presentar viabilidad, consistencia, trascen
dencia y beneficio para la Escuela Nacional Prepara
toria 

Asimismo, de acuerdo con el Glosario aplicable a 
las Actividades Académicas del Personal Docente y 
Técnicos Académicos de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, el proyecto debe incluir el desarrollo de los 
siguientes incisos: título, planteamiento del proble
ma (justificación; antecedentes y ubicación), obje
tivos, hipótesis, marco teórico, metodología, biblio
grafía y cronograma. 

No podrán concursar: quienes no tengan una 
relación laboral con la Universidad; quienes gocen 
de una beca que implique una remuneración econó
mica o quienes ocupen un puesto administrativo en 
la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar 
a ellos si obtienen alguna de las cátedras. 

De acuerdo con el artículo 15, inciso d) del 
referido Reglamento, los aspirantes para ocupar 
cualquiera de las cátedras indicadas se comprome
terán a: 

a) Cumplir cabalmente su compromiso como 
Profesor de tiempo completo de la ENP, con exclu
sión de cualquier actividad profesional no contem
plada en su proyecto 

b) Participar activamente en la tutoría de alumnos 
e) Dictar conferencias y participar en actos aca

démicos sobre su especialidad, particularmente re
lacionados con su proyecto de trabajo 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
México, DF, a 4 de mayo de 1995 

El Director General 
Licenciado José Luis Balmaseda Becerra 

• 

• 
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Facultad 
de Odontología 

La División de Estudios de Pos grado de la Facúltad de Odonto
logía, con fundamento en los artículos 35, 36, 48, 66 al69 y del 
71 al77·y demás aplicables del Estatuto del Personal Académico 
y el artículo 61 deJ .Reglamento General de Estudios de Pos grado 
de la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos seña
lados en la presente convocatoria, en el referido estatuto y en el 
mencionado regfame.nto, para ocupar la(s) plaza(s) de Profesor 
Asignatura "A" definitivo, que.se especifica(n) a continuación: 

No. de Plazas 

2 

Bases: 

Asignatura 

Parodoncia 1, 11, 
illyiV 

a) Tener la especialidad o la autorización correspondiente de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado 

b) Demostrar aptitud para la docencia 

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

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente 
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 

de 20 cuartillas 
e) Interrogatorio sobre la materia 
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría Académica de esta dependencia, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, los siguientes documentos: 

l. Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Curriculum vitae actualizado y documentación com

probatoria de su contenido. 

3. Constancia de grado (o en su caso, constancia de dispensa 
de grado). 

4. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residen
cia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

5. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comuni
cación en la ciudad de México y/o Ciudad Universitaria. 

En la misma Secretaría Académica se les comunicará a los 
aspirantes si su solkitud ha sido aceptada y las pruebas especí
ficas que deberán presentar, así como la fecha en que comenza
rán éstas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto, se darán a conocer los resultados del concurso, 
mismos que surtirán efecto a partir de la fecha de terminación del 
contrato del profesor con quien la plaza en cuestión está compro
metida y de la ratificación dei H. Consejo Técnico respectivo. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 4 de mayo de 1995 

El Director 
Doctor Javier Portilla Robertson 

Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 

El H. Consejo Técnico de la Facultad <le Estudios Superiores 
Zaragoza, con fundamento en los artículos 38, 41, del66 al 69 
y del 71 al 77, y demás aplicables del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a concurso de oposición 
abierto ·a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino, 
de tiempo completo, con sueldo mensual de N$2,885.80, en el 
área de Metodología General y Experimental, de la Carrera de 
Psicología, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su especia
lidad. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 
dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente. 
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De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la FES-Zaragoza determinó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

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

b) Formulación de un proyecto de investigación "El concepto 
de género y sus implicaciones con los procesos psicológicos 
aplicados" 

e) Exposición oral de los puntos ant~riores 
d) Interrogatorio sobre conocimientos generales del área 

Requisitos: 

I. Currículum vitae, por duplicado. 
II. Constanc.ia de antecedentes académicos y experiencia 

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

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

la ciudad de México. 
VI. Dos fotografías recientes tamaño infantil. · 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
llenar una solicitud y entregar los documentos correspondientes. 
en el departamento de promociones y dictámenes académicos 
(anteriormente DAPA) de la Facultad, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de ~a publicación de esta convocatoria. 

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

Las solicitudes y pruebas escritas se entregarán en el depar
tamento antes citado, de 9 a 18 horas. 

Una vez concluido el procedimiento respectivo ante el H. 
Consejo Técnico de la Facultad se dará a conocer la resolución 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome. 

El resultado del concurso surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida y de la ratificación o rectificación del 
Consejo Técnico respectivo. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
México, DF, a 4 de mayo de 1995 

El Director 
Doctor Benny Weiss Steider 
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Centro Universitario de 
Investigaciones 

Bibliotecológicas 
El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, con 
fundamento en los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico convoca a concurso de oposición abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados para la presente convocatoria y 
en el referido estatuto para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado "A" de tiempo completo, interino, en Bibliotecas, con 
sueldo mensual de N$1,869.20, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

- Tener grado de licenciatura en bibliotecología o prepara
ción equivalente. 

- Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 
de su especialidad. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico de Huma~idades determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Presentar por escrito un proyecto de trabajo sobre la incorpo
ración de la INTERNET al servicio de consulta que contemple las 
necesidades del usuario y la formación del bibliotecario 

b) Someterse a un examen práctico de acceso a INTERNET 
Para participar en este concurso, los interesados deberán 

presentar a la Secretaría Académica del Centro, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la publicación de esta convoca
toria, una solicitud por escrito acompañada de la siguiente 
documentación: 

a) Currículum vitae 
b) Copia de constancia de estudios o título académico con 

promedio mínimo de 9 
e) Copia de constancias de experiencia laboral 
d) Copia de la demás documentación que acredite el 

currículum 

La Secretaría Académica les comunicará si su solicitud ha 
sido aceptada, así como la fecha de entrega del proyecto Y del 
examen. Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el mencionado Estatuto del Personal Académico, se darán a 
conocer los resultados de este concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 4 de mayo de 1995 

La Directora 
Licenciada Elsa M. Ramírez Leyva 
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Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 

Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente, 2a. etapa 
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, con fundamento en los artículos 38, 39, 40, 41, del66 
al 69 y del 71 al 77, y demás aplicables del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido estatuto, y que aspiren a 
ocupar las P.lazas de Profesor de Carrera interino de tiempo 
completo, que a continuación se especifican 

Carreras: Ingeniería química, Biología y Químico far
macéutico biólogo 

Clave de la plaza 

Carrera: Biología 

2y3 
4 

Carrera: Cirujano 
dentista 

5, 6y7 
8, 9 y 10 

Carrera: Médico ci
rujano 

11 

Carrera: Psicología 

12 
13, 14, 15 y 16 

Especialización en 
estomatología en 
atención primaria 

17 

Para las plazas: 1 

Categoría y nivel Sueldo 

Prof.deCarreraAsoc. "A" N$2,291.00 

Prof. de Carrera Asoc. "B" N$2,585.60 
Prof. de Carrera Asoc. "C" N$2,885.80 

Prof. deCarreraAsoc. "B" N$2,585.60 
Prof. deCarreraAsoc. "C" N$2,885.80 

, 
Prof. de Carrera Asoc. "C" N$2,885.80 

Prof. de Carrera Asoc. "B" N$2,585.60 
Prof. de CarreraAsoc. "C" N$2,885.80 

Prof. de CarreraAsoc. "C" N$2,885.80 

Bases: 

l. Tener una licenciatura o grado equivalente. 
2. Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes 

o de investigación, demostrando aptitud, dedicación y eficiencia. 
3. Haber producido un trabajo que acredite su competencia en 

la docencia o en la investigación. 

Para las plazas: 2, 3, 5, 6, 7 y 12 

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

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 
labores docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su competencia en 
la docencia o en la investigación. 

Para las plazas: 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 

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

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes· o de investigación, en la materia o área de su especia
lidad. 

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

Plaza: 1 Area: Química Inorgánica Experimental 

' Crítica escrita al programa de estudios vigente de los módu
los de Laboratorio de Ciencia Básica I y 11. 

Formulación de un proyecto de investigación: "El proceso de 
comunicación entre el profesor y el alumno en el Laboratorio de 
Ciencia Básica y su relación con el aprendizaje". 

Plaza: 2 Area: Lirnnología 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo de 
Laboratorio Integral de Biología VI . 

. Formulación de un proyecto de investigación: "Estudio 
poblacional de Chirostoma humboldthianum en la Presa Villa 
Victoria, Estado de México". 

Plaza: 3 Area: Ecología 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del móduJo de 
Laboratorio Integral de Biología III. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Clasificación 
de la vegetación por fotointerpretación de los municipios de 
Rodeo y San Luis del Cordero, Estado de Durango, México". 

Plaza: 4 Area: Embriología, anatomía y fisiología 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo de 
Embriología, Anatomía y Fisiología Animal Comparada l. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Regulación 

Pasa a la página 42 ... 
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neuroendocrina del proceso de crecimiento y selección de los 
folículos preovulatorios : mecanismos de acción de las 
gonadotropinas hipofisiarias y las hormonas esteroideas". 

Plaza: 5 Area: Biología humana (microbiología) 

Crítica escrita al programa de estudios vigente de los módu
los de Agresión y Defensa 1 y II. 

Formulación de un proyecto de in,vestigación: "Efecto de la 
clorofila en el desarrollo de Streptococcus mutans in vitro". 

Plaza: 6 Area: Biología humana (histoembriologfa) 

Crítica escrita al programa de estudios vigente de los módu
los Aparato Estomatognático, Crecimiento y Desarrollo. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Determina
ción de la edad biológica en pacientes de 8 a 15 años en una de· 
las UMAI de la FES-Zaragoza". 

Plaza: 7 Area: Clínica 

Crítica escrita al programa de estudios vigente de los módu
los Clínica Integral 1 y II. 

Formulación de un proyecto de in\lestigación: "Factores que 
determinan la erupción retardada en niños de 5 a 13 años en una 
de las UMAI de la FES-Zaragoza". 

Plaza: 8 Area: Odontológica (clínica) 

Crítica escrita al programa de estudios vigente de los módu: 
los Clínica Integral 1 y 11 y Tepría Odontológica 1 y II. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Estudio de los 
sistemas de prevención de caries y maloclusiones de la población 
infantil y adolescente de la zona de influencia de la FES
Zaragoza". 

Plaza: 9 Area: Biología humana 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módu1o 
Sistemas de Mantenimiento, Regulación y Relación. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Tendencias 
de la práctica profesional de los egresados de la carrera de 
Cirujano Dentista de la FES-Zaragoza". 

Plaza: 10 Area: Odontológica clínica 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
Introductorio, Odontología Preventiva y Restauradora. 

Formulación de un proyecto eje investigación: "Seguimiento 
de la técnica a cuatro manos en la Carrera de Cirujano Dentista 
de la FES-Zaragoza". 

Plaza: 11 Area: Morfofisiología 
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Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
Aparato Cardidvascular. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Hipertrofia 
ventricular en deportistas de alto rendimiento en la FES-Zaragoza". 

Plaza: 12 Area: Metodología general y experimental 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
Detección de los Procesos Psicológicos Aplicados. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Mecanismos 
de evaluación del profesorado de la Carrera de Psicología". 

Plaza: 13 Area: Psicología social 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo de 
Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comunitario. 

Formulación de un proyecto de investigación: "El valor 
familiar en individuos del DF'. 

Plaza: 14 Area: Psicología clínica 

Crítica eserita al programa de estudios vigente del módulo de 
Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grüpal. 

Formulación de· un proyecto de investigación: "Manejo de la 
hipertensión esencial leve, con técnicas para el control del estrés: 
predicción del resultado del tratamiento y generalización de los 
efectos". 

Plaza: 15 Area: Psicología educativa 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo de 
Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel individual. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Estrategias 
para el mejoramiento de la lectura desde la perspectiva 
psicolingüística con alumnos de la carrera de Psicología de la 
FES-Zaragoza". 

Plaza: 16 Area: Psicología clínica 

Crítica escrita al programa dP. estudios vigente del módulo de 
Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Los efectos 
emocionales utilizando la técnica hipnosis en el desarrollo de la 
psicoterapia" .' ' 

Plaza: 17 Area: Socioepidemiología 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo de 
Investigación Socioepidemiológica, 1er. año. 

Formulación de un proyecto de investigación: "Evaluación 
del impacto de las acciones preventivas generadas por la residen
cia de Estomatología en Atención Primaria". 

Para todas las plazas 

Exposición oral de los puntos anteriores. 
Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 
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Requisitos: 

l. Curriculum vitae, por duplicado. 
II. Constancia de antecedentes académicos y exP,eriencia 

profesional por duplicado. 
III. Los aspirantes deberán cubrir los requisitos estipulados 

en la convocatoria emitida el día 13 de diciembre de 1993. 
N. Copia del acta de nacimiento, por duplicado. 
V. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 

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

la ciudad de México. 
VII. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
llenar una solicitud y entregar los documentos correspondientes 
en el Departamento de Asuntos del Personal Académico de la 
Facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria. 

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

Las solicitudes y pruebas escritas se entregarán en el Depar
tamento antes mencionado, de 9 a 18 horas. 

Una vez concluido el procedimiento respectivo ante el H. 
Consejo T~nico de la Facultad se dará a conocer la resolución 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
México, DF, a 4 de mayo de 1995 

El Director 
Doctor Benny Weiss Steider 

Facultad de Filosofía 
y Letras 

La Facultad de Filosofía y Letras, con fundamento en lds artículos 
38, 42, del 66 al 69 y del 71 al ·77 del Estatuto del Personal 
Académico, convoca a concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos seña
lados en la presente convocatoria y en el referido estatuto para 
ocupar la plaza de Carrera, no definitiva, que se especifica a 
continuación: 

División de Estudios Profesionales 
Colegio de Letras Hispánicas 

Una plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área 

de Teoría y Crítica Literaria, con especialidad en Métodos de 
Análisis, con sueldo mensual de N$3,341.40 

Bases: 

1. Tener grado de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes. 
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación, incluyendo publicaciones originales 
en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina. 

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

Pruebas: 

A) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
programa del área 

B) Exposición del punto anterior 
C) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General de la Facultad, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de 
esta convocatoria, una solicitud por escrito acompañada de la 
siguiente documentación: 

l. Curriculum vitae actualizado (por triplicado). · 
II. Copia de los documentos. que acrediten los estudios, 

experiencia y grados requeridos. 
III. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 

residencia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

En la Secretaría General se comunicará a los aspirantes si su 
. solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de iniciación de 

pruebas. · 

. .Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del plazo 
~nd1cado en esta convocatoria, ni se recibirán los trabajos 
requeridos como prueba después de la fecha que señala la 
Comisión Dictaminadora. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto, se darán a conocer los resultados del concurso y sólo 
se contratará a la persona que resulte ganadora. 

. "Por mi raza hablará el espíritu" 
Cmdad Universitaria, DF, a 4 de mayo de 1995 

La Directora 
Doctora Juliana González Valenzuela 
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• BECAS 

Portugal. Investigación, estudios 
de posgrado y formación artística 
dirigidos a egresados de ciencias, tec
nología, humanidades y arte. Duración: 
6 a 9 meses, a partir de octubre de 1995. 
Lugar: instituciones académicas portu
guesas. Responsable: Gobierno de Por
tugal. Idioma: portugués. La beca 
incluye inscripción y colegiatu~a. asigna
ción mensual para manutención, aten
ción médica y apoyo económico para 
viajes internos relacionados con el pro
grama de estudios. Requisitos: título 
profesional; certificado de dominio del 
idioma portugués; constancia de acep
tación o de contacto establecido con la 
institución portuguesa receptora. Fecha 
límite: 12 de mayo de 1995 (2° aviso) . 

Hungría. Investigación, estudios 
de posgrado y especialización diri
gidos a egresados de ciencias y huma
nidades. Duración: de 6 a 12 meses. 
Lugar: universidades estatales e institu
ciones de educación superior húngaras. 
Responsable: Gobierno de Hungría. 
Idioma: inglés o alemán. La beca incluye 
exención de inscripción y colegiatura, 
asignación mensual para manutención, 
alojamiento, atención médica y transpor
tación interna para viajes relacionados 
con el programa de estudios. Requisi
tos: título profesional; constancia del do
minio del idioma inglés o alemán; edad 
máxima 35 años. Fecha límite: 8 de 
mayo de 1995 (2° aviso). 

España. Curso de gerencia públi
ca para el desarrollo social dirigido 
a egresados del campo de la administra
ción pública. Duración: septiembre a di
ciembre de 1995. Lugar: Madrid. 
Organismo responsable: Instituto Nacio
nal de Administración Pública (INAP) de 
Alcalá de Henares. La beca incluye ins
cripción y asignación mensual para ma
nutención. Requisitos: título profesional; 
ser funcionario de la administración pú
blica; edad máxima 39 años. Fecha lí
mite: 22 de mayo de 1995. 

Brasil. Estudios de maestría y doc
torado dirigidos a egresados de todos 
los campos del conocimiento. Duración: 
dos años y medio como máximo para 
maestría, cuatro años para doctorado, a 
partir, de marzo' de 1996. Lugar: institucio
nes académicas brasileñas. Responsa
ble: Gobierno de Brasil. Idioma: 
portugués. La beca incluye inscripción, 
asignación mensual para manutención, 
apoyo económico adicional para gastos 
de instalación y tesis, transporte áereo 
Brasil-México al término de los estudios. 
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Requisitos: título profesional ; presentar 
programa de estudios a realizar; constan
cia de aceptación de la institución brasi
leña receptora; sust~ntar examen de 
domino del idioma portugués. Fecha lí
mite: 14 de junio de 1995 (2° aviso). 

Argentina. Programa de Becas 
"MUTIS" para estudios de maestría 
o doctorado. Areas: agronomía, biolo
gía molecular y celular, alimentos, mate
riales, computación, ciencias del mar, 
contaminaeión ambiental y energía reno
vable, física de partículas y materia con
densada, flora y fauna tropicales, inge
niería, química, recursos naturales, 
derecho, economía, administración de 
empresas, medicina tropical, salud pú
blica y altas técnicas quirúrgicas. Dura
ción: un año, con opción de prórroga. 
Responsable: Gobierno de Argentina. 
.La beca incluye inscripción, asignación 
mensual para manutención y seguro 
médico. Requisitos: tfiulo profesional; 
constancia de aceptación o de contacto 
establecido con la institución argentina 
receptora. Fecha límite: 19 de mayo de 
1995 (2° aviso) . 

Colombia. Curso corto intensivo 
en cartografía automatizada dirigi
do a egresados que desarrollen activida
des relacionadas con el área del curso 
(ingenieros civiles, geógrafos, geodes
tas, cartógrafos, agrimensores, etc) . Du
ración: 14 de agosto al 29 de septiembre 
de 1995. Lugar: Centro de Investigación 
en Percepción Remota y Sistemas de In
formación Geo-Referenciada "CIPRES", 
Santafé de Bogotá Organismos respon
sables: OEA y Gobierno de Colombia. 
La beca incluye asignación diaria para 
manutención, apoyo económico adicio
nal, seguro médico y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional ; experien
cia mínima de 2 años en el área; conoci
mientos de producción cartográfica 
convencional y nociones básicas de 
computación. Fecha límite: 15 de mayo 
de 1995 (2° aviso). 

Japón. Programa de Becas para In
vestigación 1996-1997 dirigido a 
egresados de humanidades, ciencias so
ciales y naturales. Duración: 3 a 12 me
ses. Lugar: Universidad de Rikkyo, TokiO. 
Organismo responsable: Universidad de 
Rikkyo. Idioma: inglés o japonés. La beca 
incluye asignación mensual para manu
tención, apoyo económico adicional y 
transporte aéreo. Requisitos: título profe
sional; constancia de aceptación de- la 
institución receptora; presentar proyecto 
de la investigación a realizar; edad máxi
ma 45 años. Fecha límite: 2 de junio de 
1995 (2° aviso). 

Japón. Curso sobre modernización 
ferroviaria para el mantenimiento 
de material rodante dirigido a egresa
dos de ingeniería o áreas afines. Dura
ción: 10 de agosto al 22 de octubre de 
1995. Lugar: Tokio. Organismo responsa
ble: Agencia de Cooperación Internacio
nal del Japón (JIGA). Idioma: inglés. 1 
beca incluye alimentación y hospeda).., 
apoyo económico adicional, seguro mé
dico y transporte aéreo. Requisitos: tfiulo 
profesional universitario o técnico; labo
rar en el área de ingeniería de material 
rodante; experiencia mínima de 2 años; 
edad máxima 39 años. Fecha límite: 11 
de mayo de 1995. 

Egipto. Curso sobre control inte
grado de plagas dirigido a egresados 
del campo de las ciencias naturales. Du
ración: 10 de julio al25 de septiembre de 
1995. Lugar: El Cairo. Organismo respon
sable: Centro Egipcio Internacional para 
la Agricultura. Idioma: español. La beca 
incluye inscripción, manutención y hos
pedaje, apoyo económico adicional, 
atención médica y transporte áereo. Re
quisitos: título profesional; experiencia 
mínima de tres años en el área; laborar en 
la UNAM; edad máxima 40 años. Fecha 
límite: 8 de mayo de 1995 (último aviso). 

Israel. Seminario internacional so
bre fruticultura en diferéntes con 
ciones agroclimáticas dirigido a eg1 ~ 
sados del campo de las ciencias natura
les. Duración: 22 de agosto al 18 de 
septiembre de 1995. Lugar: Centro Inter
nacional para la Cooperación del Desa
rrollo Agrícola. Organismos responsa
bles: Centro de Cooperación Internacio
nal MASHAV y Gobierno de Israel. 
Idioma: español. La beca incluye inscrip
ción y colegiatura, alimentación, hospe
daje y seguro médico. Requisitos: tftulo 
profesional; estar a cargo de la planea
ción o dirección de proyectos de exten• 
sión, producción, investigación y docen
cia en fruticultura; experiencia mínima de 
5 años en el área; edad máxima 45 años. 
Fecha límite: 15 de mayo de 1995. 

· ·INFORMES 

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

Dirección General deoo 
Intercambio Académico 
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Cuando faltan dos fechas para que concluya la temporada 
regular estos equipos se perfilan como serios aspirantes 
para jugar la final 

EN :LDEPORTE 

Linces y Zorros, líderes grupales de la 
Liga Universitaria de Futbol Americano 

A SANTIAGO IBÁÑEZ 

1 jugarse la quinta fecha de la 
temporada 95 de la Liga Universita
ria de Futbol Americano, categoría 
Juvenil A (LUFAJ), los Linces .del 
plantel! de la Escuela Nacional Pre
paratoria (ENP) y los Zorros del 
Instituto Tecnológico de Querétaro, 
se apoderaron del liderato de los 
grupos A y B, respectivamente, y se 
perfilan como serios aspirantes a ju
garla final, cuando faltan dos fechas 
para que concluya la temporada re
gular. 

En duelo de invictos del Grupo 
A, Linces se impuso 12-6 a Mastines 
de la Unidad Iztapalapa de la U ni ver
sidad Autónoma Metropolitana con 
anotaciones de Carlos Pérez, en pase 
de 22 yardas, y de Mario Mendoza, 
en otro pase de 15 yardas. Por los 
caninos, Julio Rodríguez regresó 
espectacularmente 85 yardas el kick 
off inicial de la segunda mitad, para 
empatar momentáneamente los car
tones a 6 puntos. 

Por su parte, los Zorros del ITQ 
no tuvieron problemas para vencer 
39-6 aLeones de W achachara, con el 
aporte ofensivo de Israel Torres que 
contribuyó con dos anotaciones, deri
vadas de dos balones sueltos, que 

regresó a las diagonales en carre
ras de 15 y 37 yardas; de Hugo Lira 
-líder anotador de la LUFAJ- con 
dos anotaciones y de Carlos Barranda 
con una más y tres puntos extras. En 
el primer cuarto, Wachachara, por 
conducto de Antonio Trujillo, pudo 
empatar el marcador a 6 puntos, pero 
ya no avanzó más. 

• Otro equipo invicto, Colts de 
Aragón, derrotó a Leopardos del plan
tel8delaENPpor34-0,destacandolos 
cuatro pases de anotación lanzados por 
Mitchel Herrera a Gerardo Vargas de 
41, 43, 38 y 41 yardas, así como un 
toucluiown de Alfredo García, en ca
rrera de 13 yardas y dos conversiones 
de dos puntos por parte de Mario 
Alvarez y el mismo Mitchel. 

En otros resultados, los Venados 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos hicieron la "chi
ca" dé la jornada al imponerse en su 
casa a los invictos Angeles de Ojo de 
Agua por marcador de 12-6. En el 
tercer cuarto, el equipo anfitrión se 
fue al frente de la pizarra en un 
acarreo de tres yardas de Cristian 
Benítez, para ser empatadas en ese 
mismo periodo por conducto de En
rique Muñoz, al escaparse 22 yardas 
por las diagonales; la anotación del 
triunfo se dio en los dos últimos 
minutos del encuentro, por conducto 
también de Muñoz al conectar un 
pase de 12 yardas de lván de 
Sandosequi. 

Por último, Escorpiones de 
Azcapotzalco derrotó 28-0 a Leones 
de FADU; Vaqueros de la Prepa 5 
ganó 14-8 a Cachorros de Prepa 2 y 
Leones de CEBA obtuvo su primer 
triunfo al vencer 12-8 a los Aztecas 
de la UDLA-Puebla. • 

Mateo Gutiérrez 

(5) le quitó una 

intercepción a su 

compañero 

Osear Flores ( 4) 

en un momento 

clave del 
encuentro, pero 

eso no fue 

obstáculo para 

que su equipo, 

Unces de Prepa 

1 , derrotara en 

duelo de invictos 

a los Mastines 
de laUAMI. 

Los Pumas en el Grupo 111 

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

*Guadalajara 35 22 8 5 70 34 52 
*Pumas de la UNAM 35 15 11 9 48 34 41 
Puebla 35 12 15 8 39 35 39 

Toluca 35 9 8 18 42 56 26 
Tampico-Madero 35 7 7 21 38 72 21 

• Aseguraron su participación en la liguilla por el título. 
Siguiente compromiso: Visitarán al Toluca el próximo domin
go (12 horas). 
Probable alineación: Jorge Campos; Israel López, Claudio 
Suárez, David Oteo y Miguel Angel Carraón; José Santos 
Damasceno Tiba, Mike Sorber, Braulio Luna y Antonio 
Sancho; Rafael García y Jesús Olalde. 
Resultado anterior. Pumas 1 (Ciaudio Suárez), Necaxa 1 
(Ricardo Peláez). Anotadores en el torneo: Rafael García, 
8; Jorge Saritillana, 7; Jorge Campos, 6; Antonio Sancho 
Claudio Suárez, Pedro Massacessi y Jesús Olalde, 4; Israel 
López, 3; Juan Carreño, 2. Con un tanto: Miguel Angel 
Carreón, Braulio Luna, Eduardo Medina, Arturo Ortega, 
David Oteo y Tiba. Goleo por equipos: Décimo lugar con 48 
anotaciones. · 

Gaceta UNAM 4 de mayo de 1995. a 45 



El presidente de los Pumas de la Universidad externo su 
confianza en los jóvenes jugadores con que cuenta la 
institución para suplir a las figuras que salgan del equipo 

Buscaremos un goleador en nuestras 
fuerzas inferiores: Aguilar Alvarez 

E RICARDO GARCIA 

presidente de Jos Pumas, in
geniero Guillenno AguiJar Alvarez, 
externó su confianza acerca de que 
en las fuerzas inferiores del equipo 
puede estar el goleador que refuerce 
su ataque en la próxima temporada. 

Entrevistado durante la convi
vencia deportiva entre Jos Pumas y 
el equipo Cóndores de futbol ameri
cano, realizada antier en el estadio de 
la Ciudad Universitaria, el dirigente 
añadió: ' 

"No tenemos contemplado traer 
un elemento del exterior porque tal 
vez le costaéía adaptarse al sistema 
del equipo y al ritmo de sus compa
ñeros. Además, tenemos la expe
riencia de la campaña anterior cuan
do contratamos jugadores con ese 
propósito y no hubo éxito." 

En cuanto a las probables salidas 
del plantel auriazul de Jos internacio
nales Jorge Campos y Claudio 
Suárez, al término del actual cam
peonato, el ingeniero AguiJar señaló 
que el equipo sufriría ambas ausen
cias unos días y ejemplificó: 

"Si Campos no hubiera suplido a 
Ríos que era en su momento un mag
nífico portero, Jorge quizá no habría 
destacado como lo ha hecho hasta 
ahora. Le repito, sufrimos con las 

suplencias al principio pero a la larga 
nos dan muchas satisfacciones y por 
ello el Universidad sigue siendo el 
Universdad." 

¿Cuáles son los planes de la 
directiva de los Pumas para el cer
tamen 1995-96? 

"Hasta que finalice esta campaña 
tendremosplanesconcretos.Nonnal
mente los· miembros de la directiva 
nos reunimos a fines de junio para 
establecer Jo que más le conviene al 
equipo, antes no." 

Hace algunas semanas el señor 
Ricardo Ferreti externó su duda so
bresufuturarelaciónconlosPumas. ' 
¿Seguirá al frente del equipo? 

"El próximo mes definiremos 
cómo quedará integrado el equipo 
para la campaña 1995-96." 

¿Cómo califica usted el desem
peño del Universidad en la actual ' 
temporada? 

"Los muchachos han respondido 
poco a poco. Después de una mala 
racha en la primera vuelta, en la 
segundahanlucido muy superiores y 
no hay duda de que redoblarán sus 
esfuerzos en su afán de alcanzar el 
campeonato y dar más brillo a los 
colores ~1 y oro. Deseamos que los 
universitarios apoyen al equipo du-

Escuche y participe en 
1 

Goya Deportivo 

rante su participación en la liguilla, 
no hay que olvidar que Jos Gayas 
estimulan sobremanera a todos los 
deportistas que representan a la 
UNAM." 

Al término de la convivencia en
tre Pumas y Cóndores el dirigente 
de Jos felinos externó su interés por
que este tipo de eventos se lleven a 
cabo satisfactoriamente. 

Jugador de futbol americano en 
categoría mayor con los Pumas y 
presente como tal en la inauguración 
del Estadio Olímpico de la UNAM, 
el 24 de noviembre de 1952, don 
Guillermo se mostró partidario por 
el pronto resurgimiento de Jos gatu
nos en este deporte, seguro de que 
integrarían un equipo de excelencia 
como lo fue hasta antes de su desapa
rición, en 1970. 

Mismos precios en la liguilla 

Por último, el ingeniero Aguilar 
infonnó que no habrá incremento en 
las localidades durante el desarrollo 
de la próxima liguilla por el campeo
nato; por este motivo, Jadirectivade 
los Pumas no prevé autorizar des
cuentos a Jos universitarios que asis
tan al estadio a apoyar a su equipo. • 

Coproducción de la Dirección General de Actividades Depor
tivas y Recreativas y Radio UNAM. To,dos los sábados de 9 
a 1 O horas por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. ¡En vivo 
y con teléfonos abiertos a usted, que es el protagonista de 
este espacio radiofónico! Este sábado: Nueva ruta en la 
pared "potrero chico" (entrevista con los escaladores 

pumas); en nuestra sección médica: Cambios hemodinámicos 
por el entrenamiento (plática con el doctor Enrique Cárdenas); 
entrevista telefónica desde Palermo, Italia, con el coach Diego 
Garcfa Miravete; 111 Simposium Internacional de Educación 
Ffsica Escolar y Deporte de Alto Riego; y ... algo más. 

\ 
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La UNAM será sede dellll Simposium 
Internacional de Educación Física 

Escolar y Deporte de Alto 
Rendimiento 

Reforzar el carácter de forma
ción integral del estudiante, reflexio
nar sobre los nuevos métodos y el 
intercambio de conocimientos, y pro
piciar convenios de colaboración, 
son los objetivos del 111 Simposium 
Internacional de Educación Física 
Escolar y Deporte de Alto Rendi
miento, que se celebrará del 3 al7 de 
julio en las instalaciones del plantel 
Sur del Colegio de Ciencias y Huma
nidades. 

Así lo dio a conocer, en rueda de 
prensa, el licenciado Luis Cáceres 
Alvarado, director General de Acti
vidades Deportivas y Recreativas de 
la UNAM. 

En el Auditorio de la Sala de 
Química del Museo Universum, el 
licenciado Antonio González Molina, 
presidente de la Asociación Canario 
Cubana de Investigación y Docencia 
en Actividad Física y Deporte 
(ACCAFIDE), dijo que este acto dará 
un carácter más científico y pedagó
gico al deporte, que hasta ahora es 
extracurricular. 

Además, agregó, se propiciará 
una metodología innovadora en la 
educación física escolar y en depor
te de alto rendimiento de acuerdo 
con las necesidades del siglo XXI, al 
cual entraremos pronto. 

El doctor José Hernández More
no, presidente del Comité Científico 
del simposium, aseveró que "se bus
cará darle un caracter más humani
tario y solidario a la actividad física, 
sin descuidar el aporte científico de 
los últimos avances en la materia, 
además de buscar que las universi
dades acojan este tipo de activida
des como característica fiel al mo
mento actual que vive el mundo". 

Las actividades que se desarrolla
rán en este simposium son cursos 

de pre-simposium, conferencias ple
narias y principales, así como ponen
cias, mesas redondas y talleres, ade
más incluirá sesiones de comunica
ciones libres en las que intervendrán 
especialistas. de España, Cuba, Ve
nezuela, México, etcétera. 

Los contenidos del simposium 
serán, en · el área de la educación 
física escolar: el diseño curricular, la 
metodología de la enseñanza y su 
evaluación, y la educación física, 
recreación y terapéutica física; en el 
área de deporte de alto rendimiento: 
la estructura de los deportes, su 
metodología, entrenamiento y valo
ración; la planificación del entrena
miento y la gestión deportiva. 

Además resaltaron la participa
ción de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria de España, el Cole
gio Oficial de Licenciados en Educa
ción Física de Gran Canaria, la Direc
ción General de Educación Física de 
México y el Instituto Superior de 
Cultura Física Manuel Fajardo, de 
Cuba. 

Presidieron la rueda de prensa el 
licenciado Rodolfo Moreno González, 
director del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Sur, y el licen
ciado José Luis Segura Olvera, re
presentante de la Dirección General 
de Educación Física y vicepresidente 
del Comité Directivo del 111 Sim
posium. 

Los interesados en participar po
drán solicitar informes e inscribirse 
en las oficinas generales de 
ACCAFIDE, en México, localizadas 
en la calle Cruz del Sur No. 67, 
colonia Prado Churubusco, CP. 
04230, o a los teléfonos 670-3660, 
581-7366, 544-9440 y 741-0393, 
con precios especiales hasta el1 5 de 
mayo.• 

UNAM 

Dr. José Sarukhón 
Rector 

Dr. Jaime Martuscelli Quintana 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Admlnlstraflvo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Uc. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos EstudlanHies 

Uc. Fernando Serrano Mlgallón 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

gaceta 
Miro. Henrique Gonzólez Casanova 

Director Fundador 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Mtra. María Eugenia Saavedra 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes 
y jueves publicada por la Direc
ción General de Información. Ofi
cina: Primer piso del edificio ubi
cado en el costado norte de la 
Torre 11 de Humanidades. Teléfo
nos: 623-04-01 . 623-04-20; Fax: 623-
04-02. Extensiones: 30401. 30402 y 
30420. 
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