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con el que se han 

vacunado, exitosamente, 
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Desarrolló Fisiología Celular una 
vacuna contra la cisticercosis 

1 J osé Luis Molinari encabeza al 
grupo de investigadores del Insti

tutodeFisiologíaCelularquedesarro-
116 una vacuna contra la cisticercosis. 
Esta enfennedad, que en México es un 
problema de salud pública, podría pre
venirse con este extracto, cuyos resul
tados, en su fase experimental, han 
sido positivos. Esta etapa empezó en 
1990 y hasta ahora se han inmunizado 
nueve mil cerdos de 30 pueblos de 

~ Guerrero. Según el doctor Molinari a: . 
~ sería factible aplicarla en todo el país si 

-~~ ~ hubieran los recursos suficientes. · 
· "" ~ José Luis Molinari en su laboratorio. 

Ha disminuido el crecimiento 
natural de la población del DF 
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de Ingeniería para 
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En Fisiología Celular se desarrolló 
una vacuna contra la cisticercosis 

José Luis Molinari Soriana dirige el grupo de 
investigadores que la elaboraron. Se trata de un extracto 
crudo que contiene más de 25 tipos de proteínas con el 
que se han vacunado, con éxito, a nueve mil cerdos 

E PfA HERRERA 

n el Instituto de Fisiología 
Celular, el grupo de investigación 
que encabeza el doctor José Luis 
Molinari Soriana desarrolló una 
vacuna contra la cisticercosis: un 
extracto crudo que contiene más de 
25 tipos de proteínas, de las cuales 
ocho protegen contra el parásito que 
produce esta enfermedad, y el resto 
es aún estudiado, 

En entrevista, el doctor Molinari 
Soriana destacó que este padeci
miento es considerado en México 
como un problema de salud pública. 
Se sabe que, en promedio, de cada 
cien autopsias que se practican en el 
Distrito Federal, en el tres por cien
to de los casos se encuentra 
cisticercos en el cerebro, y que en 
las poblaciones rurales "de cien ni
ños que mueren, 50 son por enfer
medades gastrointestinales". 

Al hablar acerca de cómo se han 
desarrollado sus investigaciones, el 
doctor Molínari explicó que la 
cisticercosis tiene varias maneras 
de ser estudiada, "ya sea por los 
parasitólogos, biólogos, patólogos, 
neurólogos o farmacólogos. En 
nuestro caso, estamos abordándola 
desde el punto de vista inmu
nológico". 

En este sentido, comentó que 
para atacar la cisticercosis uno de 
los caminos es prevenirla. Para ello 
existen úos vertientes: aplicar un 
medicamento que mate a la taenia 

-nombre del parásito que produce 
esta enfermedad- en el intestino 
del paciente (el problema aquí es 
que no se sabe quiénes tienen la 
enfermedad, y hacer los análisis co
rrespondientes sería muy costoso); 
o suministrar el medicamento al 
mayor número de pobladores de las 
regiones en donde se ha localizado 
el parásito. Sin embargo, "de esta 

forma no se está atacando el proble
ma desde la raíz". 

Actualmente la prevención con
siste en aplicar la vacuna. "Experi
mentalmente, hace algunos años hi
cimos algunas pruebas con antígenos 
(sustancias que generan inmunidad) 
obtenidos del císticerco; los implan
tarnos en cerdos normales y, des
pués de infectar a estos animales y a 
otros no vacunados, observamos 
que, tm los inmunizados, los 
cistícercos que se llegaron a im
plantar estaban destruidos. Com
probamos así que es eficiente para 
prevenir la enfermedad". 

Los únicos huéspedes de este 
parásito son el ser humano y el 
cerdo; en ellos se completa su ciclo 
biológico: el hombre enfermo defeca . 
al aire libre; el cerdo ingiere lama
teria fecal contaminada; el cerdo 
enferma de cisticercosis y es ingerí
do por el hombre, quien adquiere la 
teniasis. 

De este modo, si a los, cerdos 
cisticercosos se les inyecta el ex-

tracto antigénico "desan:ollan una 
respuesta inmune y terminan por 
destruir el parásito, para romper el 
ciclo biológico de la taenia", por lo 
que ya no representa ningún riesgo 
para el ser humano cuando la ingiere. 

José Luís Molinari explicó que 
cuando se vacunan cerdos sin 
cisticercosis y adquieren la enfer
medad después de ser inmunizados, 
logran destruir a los cisticercos que 
se implantan en su organismo en un 
plazo de 15 días. En el caso de los 
porcinos infectados, cuando se les 
vacuna tardan algunos meses en 
curarse, sobre todo sí están infestados. 
Lo importante es que al estar muertos 
los parásitos ya no son peligrosos. 

Para comprobar totalmente los 
resultados de la investigación se 
consideró importante inmunizar un 
número grande de porcinos en po
blaciones rurales, con el objetivo de 
ver si disminuía el porcentaje de 
cerdos cisticercosos. 

Pasa a la página 4 
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BANCO DE DATOS 

José L. Molinari, 
bl!_cteriólogo, 
investigador y 

catedrático 

José Luis Molinari Soriana 

realizó la licenciatura de 

Médico Cirujano, la 

maestría en Ciencias 

Médicas y el doctorado en 

Ciencias Biomédicas en la 

UNAM, donde se ha 

desempeñado 

profesionalmente como 

profesor e investigador 

desde hace 28 y 22 años, 

respectivamente. 

También ha sido docente del 

Hospital de Petróleos 

Mexicanos, la Facultad de 

Medicina de la Universidad 

de Tabasco y el Ho0pital 

General de la Secretaría de 

Salud. 

Entre las asignaturas que ha 

impartido se encuentran 

microbiología y 
parasitología médica, 

ecología humana y temas de 

importancia en inmunología 

médica. 

De sus trabajos de 

investigación que han sido 

publicados destaca el 

titulado Vacuna ribosomal 

obtenido de Salmonella 

typhimurium probada 

contra el desafío del 

microorganismo virulento 

administrado por vía bucal. 

En el Hospital Infantil 

Privado de la ciudad de 

México se desempeñó como 

bacteriólogo (le 1965 a 

1967. 

En total, ha dirigido 17 tesis. 

Escolex 
(cabeza de 
taenia) 

observado 
mediante un 
microscopio 
de barrido Z 
E-155-950. 

1 de jÚnio de 1995. O 3 



En Fisiologfa Celular ... 

Vlene de la página 3 

Los porcinos que 

han sido 

inmunizados 

desde 1990 

pertenecen a 

diversos pueblos 

de los municipios 

de Iguala, Taxco, 

Tepecocuilco y 

Teloloapan, al 

norte del estado 

de Guerrero 

4 O 1 de junio de 1995. 

El doctor José 
Luis Molinari 
Soriana, del 
lnstnutode 
Fisiologfa 
Celular, dirige 
al grupo de 
investigación 
que desarrolló 
la vacuna 
contra la 
cisticercosis. 

Buenos resultados de la fase 
experimental 

El cientffico del Instituto de 
Fisiología Celular señaló que esa 
fase de la investigación se empezó a 
desarrollar hacia 1990 en diversos 
pueblos de los municipios de Iguala, 
Taxco, Tepecocuilco y Teloloapan, 
entre otros, todos ello.s al norte del 
estado de Guerrero, con ayuda del 
doctor Daniel Rodríguez, el ingeniero 
Rodolfo Soto y sus alumnos del Cole
gio Superior Agropecuario, ubicado 
en Cocula, Guerrero. 

"De 1990 a la fecha, dijo el doc
tor Molinari, hemos inmunizado a 
cerca de nueve mil cerdos en 30 
pueblos de estos municipios". Los 
resultados, desde el punto de vista 
experimental y estadístico, indican 
que ha bajado notablemente la pro
porción de cerdos cisticercosos des
pués de la inmunización; por tanto, 
sí es posible controlar esta enferme
dad con esta vacuna." 

Gaceta UNAM 

Desafortunadamente no se han 
precisado los puntos específicos 
con mayor incidencia de 
cisticercosis, aunque se sabe que 
en general Guerrero, Michoacán, 
Jalisco, Puebla y Oaxaca son los 
estados donde mayormente existe 
la enfermedad. 

En esta 
gráfica del 
fotógrafo A. 
Zepedase 

puede 
,observar 
una 
amplificación 
aXSOOdela 
imagen de 
la página 3. 

Hasta el momento, concluyó el 
doctor Molinari, este trabajo sólo 
se ha llevado a cabo en el estado de 

· Guerrero, pero "sería factible po
nerlo en marcha en todo el país si 
hubieran los recursos suficientes, 
tanto humanos como econó
micos".• 

FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA 

ACADEMIA NACIONAL DE 
MATERIALES DENTALES 

A.C. 

Invitan 'al 

VI Curso de Actualización en 
Materiales Dentales 

Sede 
Auditorio Alfonso Caso 
1, 2 y 3 de junio de 1995 



La adicción a las drogas, expresión 
física y psicológica que busca p'acer 

Al participar en el ciclo Explorando el Cerebro, 
Herminia Pasantes habló del principio de algunos , 
fármacos euforizantes y de la estructura de los 
alucinógenos como la mescalina y el LSD 

A RAúL CORREA 

1 igual que los pensamien
tos, las emociones se generan en el 
cerebro, sólo que éstas pueden esti
mularse con algunos fármacos o 
sustancias. La dependencia a las 
drogas es una manifestación física y 
psicológica que busca sensaciones 
de placer, aunque conlleve a un 
malestar físico prolongado. El caso 
más trágico es el de la morfina, 
componente que se encuentra en la 
mayoría de Jos fármacos. 

La doctora Herminia Pasantes, 
investigadora del Instituto de 
Fisiología Celular (IFC), expuso lo 

·anterior y explicó que Jos variados y 
cambiantes estímulos de las sustan
cias químicas son Jos que influyen 
en el control y el manejo de las 
emociones. 

Al participar en el ciclo de con
ferencias Explorando el Cerebro, 
organizado por el Museo de las Cien
cias Universum y el Departamento 
de Neurociencias del IFC, la inves
tigadora comentó respecto del prin
cipio activo de algunas drogas y 
fármacos euforizantes, y explicó la 
estructura de las drogas alucinógenas, 
como la mescalina y el LSD. 

Ejemplificó la acción, a nivel 
bioquímico, de esas sustancias y 
describió su papel en la comunica
ción entre neuronas. Todas estas 
drogas, dijo, tienen varios efectos y 
unos de los más conocidos son los 
de las alucinaciones y emociones, que 
aumentan la sensación de placer. 

Las drogas no actúan en cual
quier parte del cerebro, sino que 
operan en circuitos neuronales o 
vías de comunicación más o menos 
conocidas, sobre todo en elliamado 
sistema mesolíndico cortical, de 
donde se tiene la certeza de que 
existen las neu~onas que trabajan 
para generar sentimientos placente-

ros, indicó la doctora Pasantes. 
Gracias a los estudios neuronales 

se conoce la forma en que se genera 
la satisfacción. "Eso -dijo- es exce
lente porque puede volver más inte
resante nuestra·vida. SiQ embargo, 
en muchas ocasiones su uso deriva 
en efectos adversos, como la 
adicción y la tolerancia". 

La doctora Herminia Pasantes 
explicó que la adicción "es la de
pendencia que crea el organismo 

Herminia 
Pasantes dijo 
que en los 
casos de 
adicción a la 
morfina y la 
herofna, que 
son de las 
drogas más 
conocidas y 
potentes, los 
efectos no están 
tan claros como 
en los de las 
anfetaminas. 

para obtener algunas sustancias o 
fármacos, y no sólo de recibirlas de 
la forma en que se consiguieron la 
primera ocasión, sino -por este otro 
fenómeno de tolerancia- es nece
sario adquirir mayor cantidad de la 
droga para obtener el mismo efecto. 

"Puedo explicarles a qué nivel 
de adicción actúan la cocaína, las 
anfetaminas y el LSD, pero no les 
puedo decir a qué nivel se genera 
esa adicción física, porque cuando 
se agudiza la conversación en las 
neuronas, ésta puede ser parte del 
problema de la adicción", puntuali
zó la neuróloga. 

Causas de lafarmacodependencia 

Por otro lado la doctora Hermihia 
Pasantes, ganadora del Premio U ni
versidad Nacional1991, en el área 
de Investigación en Ciencias Natu
rales, indicó que "es difícil determi
nar el fenómeno de tolerancia en 
estas drogas. ¿Por qué cada vez se 
necesita una mayor dosis de ladro
ga para obtener los mismos efec
tos?, no' lo sabemos. Tampoco po-

demos evitar el efecto incómodo y 
desagradable que, probablemente, 
tiene que ver con la adicción". 

Los estudios más avanzados es
timan que los receptores (proteína 
con la que se comunican los neuro
transmisores) se desensibilizan y 
requieren mayor cantidad del 
neurotransmisor para poder funcio
nar de la misma manera, pero éste es 
un tema en el que se está trabajando, 
precisó. 

En los casos de la morfina y de la 
heroína, que son de las drogas más 

Pasa a la página 6 ... 
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BANCO DE DATOS 

Herminia Pasantes es ' 
bióloga y Premio 
Universidad Nacional 
1991 

La doctord Herminia 

Pasantes es jefa del 

Departamento de 

Neurociencia de/Instituto de 

Fisiología Celular. Es 

bióloga egresada de la 

Facultad de Ciencias con 

maestría en Bioquímica, y 
obtuvo su doctorado en la 

Universidad de Estrasburgo, 

Francia. 

Ingresó a la UNAM en 1959 

como auxiliar de laboratorio 

en el Instituto de Biología y, 
desde entonces, se ha 

desempeñado como 

investigadora en el instituto. 

Es autora de más de 90 

artículos de investigación en 

revistas nacionales e 

internacionales; 

colaboradora de 31 artículos 

en libros y editora de tres 

libros internacionales y uno 

nacional. 

La doctora Pasantes, quien 

ha participado en cerca de 

30 simposios 

internacionales, es miembro 

del Sistema Nacional de 

Investigadores y Premio 

Universidad Nacional1991, 

en el área de Ciencias 

Naturales. 

1 de junio de 1995. O 5 



La adicción a las drogas ... 

Viene de la página 5 

conocidas y potentes, los efectos no 
son tan claros como en el de las 
anfetaminas, comentó la doctora 
Pasantes. 

La mariguana tiene efectos dis
tintos a los producidos por la cocaí
na o las anfetaminas: cuenta con un 
menor componente de adicción y su 
acción no está tan localizada en los 
mismos lugares, sino que sus recep
tores están en otro' lado. 

La neuróloga Herminia Pasan
tes recordó que la morfina actúa por 
medio de una .molécula receptiva 
que la reconoce y entonces puede 
interactuar con ella. Obviamente 
esa molécula no estaba diseñada 
para reconocer a una sustancia que 
crece en una planta, sino para re
conocer, por su estructura y dise
ño, una sustancia que existe en el 

intención de que cuando ésta llega
ra tuviera un lugar en ·dónde ser 
reconocida. 

"Esas morfinas naturales y 
endógenas resultaron ser un grupo 
importante de neuromoduladores 
que tienen que ver con muchísimas 
funciones, y cada día se descubren 
más para estas endorfinas o morfi
nas endógenas." 

'Explicó también los efectos 
euforizantes de algunas de las dro
gas que llegan a ciertos lugares del 
cerebro para ~u reconocimiento. 
Estos, dijo, son capaces de inte
ractuar con una sustancia que tiene 
el cerebro. 

Las depresimles son 
enfermedades orgánicas 

Las 

depresiones, 

dijo la 

neuróloga 

Herminia 

Pasantes, son 

enfermedades 

orgánicas que 

no pueden 

considerarse 

como un mal 

mental 

incurable 
organismo. La coordinadora del Posgrado 

Por mucho tiempo, dijo, se bus- en Neurociencias habló de las de
caron las características de la morfi- presiones, emociones que, afirmó, 
na natural; es decir, la sustancia · son el producto de un desequilibrio 
orgánica más parecida. Ello con la o alteración en la función de la 

FACULTAD DE INGENIERIA 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

Conferencia 

La Estrategia de una Campaña Petrolera 

Internacional: El Caso de British Petroleum 

VIernes 2 de junio, 17:30 horas, Salón 303 de la 

División de Estudios de Posgrado 

Invita el Departamento de Exploración y 
Explotación de Recusos Energéticos del 

Subsuelo, Sección de Ingeniería Energética 

! 
1 
l 
1 

En los casos 
de herofna y 
morfina, que 
son las drogas 
más 
conocidas y 
potentes, los 
efectos no son 
tan claros 
como en el de 
las 
anfetaminas, 
explicó la 
doctora 
Herminia 
Pasantes. 

sinapsis (forma en la que se comu
nican las neuronas), y de la falta de 
comunicación en ciertas áreas del 
sistema nervioso. 

"Así como una sensación de pla
cer se puede generar con un fármaco 
o con una sustancia química, la sen
sación de disfolia y de falta de pla
cer se mejora o desaparece también 
con una sustancia química". Esto 
está considerado como uno de los 
grandes avances en materia de au
mentar la calidad de vida en nues
tros tiempos. 

Estas depresiones son enferme
dades orgánicas, sin ningún contex
to de un mal mental incurable. Sim
plemente es la alteración de una 
sinapsis que se controla como a las 
inflamaciones con la aspirina. 

No obstante, concluyó la docto
ra Herminia Pasantes, el problema 
que hay con estas depresiones es 
que en muchas ocasiones hay una 
tendencia suicida que se llega a 
concretar.• 

La adicción es la 
dependencia que 
crea el ' 
organismo para 
obtener algunas 
sustancias o 
fármacos; pero 
para obtener el 
efecto 
experimentado 
por primera vez 
es necesario 
adquirir mayor 
cantidad. 

6 O 1 de junio de"__l'19:1l:9r:>5._. -----~~G~ac~el!\ta.!;U~N~A~M!..--------------------------------------



En Ingeniería inician consulta acerca de 
la restructuración de los posgrados 

Enrique Bazúa Rueda señaló que para incrementar el 
número de alumnos de este nivel en la UNAM se llevó a 
cabo la revisión del reglamento general en t;l que se 
prevé el diseño de nuevos programas 

E LAURA ROMERO 

1 diagnóstico del pos grado de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México indica que el número de 
estudiantes que se gradúa en ese 
nivel está muy por debajo de la 
capacidad de la planta académica 
de esta casa de estudios, aseguró el 
doctor Enrique Bazúa Rueda, coor
dinador general de Estudios de 
Pos grado. 

En la mesa redonda La 
Restructuración en los Estudios de 
Pos grado en Ingeniería -con la que 
se inició la fase de consulta de la 

comunidad académica acerca de este 
tema, referido en el anteproyecto 
del nuevo Reglamento General de 
Estudios de Posgrado-, el doctor 
Bazúa aseveró que el año pasado en 
la UNAM se graduaron 146 docto
res y 488 maestros en todas la áreas, 
en tanto que la planta académica fue 
de tres mil 591 profesores y mil634 
investigadores, de los cuales 25 por 
ciento tiene el grado de doctor. 

Esto significa que la planta aca
démica es más numerosa en rela
ción con el número de graduados, 

por lo que se hizo un proyecto de 
revisión de posgrado. Para ello se 
estableció una comisión que se de
dicó a estudiar el quehacer acadé
mico en este nivel de estudios y a 
realizar una nueva propuesta de 
normatividad del mismo; en este 
proceso se motivó la participación 
de representantes de escuelas, cen
tros, facultades e institutos, la cual 
tuvo. el consentimiento y el aval del 
Consejo Técnico respectivo. 

Pasa a la página 8 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

Ven y 
• Necral~ime llévate lo 
: ~:~~~~or · grat1·s1 
• Activación y Fianza... • 

• ' 

lHoy es una necesidad! 
PLAN 

SEGURIDAD 
ESTA N DAR PLUS 
PLAN MASTER 

PLAZO 
MENSUALIDAD MIN.LIBRES COSTO COSTO MINIMO 

N$ 119.00 
N$ 175.00 
N$ 549.00 

las 24hrs. Xmln.plco Xmin.nopico (meses) 

30 
30 

300 

2.86 
1.75 
1.55 

1.10 
1.15 

.96 

24 
18 
12 

Gaceta UNAM 

BAN CO DE DATOS 

Crean y modifican 
planes de estudio en 
diversas facultades 

El Consejo Universitario 
aprobó en diciembre pasado 
proyectos que modifican y 
crean planes de estudio de 
pos grado en varias 
facultades. los cuales 
entraron en vigor en el 
semestre 1995-11. 
Se aceptaron los proyectos 
de la Facultad de Ingeniería 
( Fl) para la creacüín del 
plan de estudios de maestría 
en Ingeniería en el área del 
transporte y para poner en 
marcha el plan único de 
estudios de maestría en 
Ingeniería con alternativas 
en materia ambiental, 
construcción. eléctrica, 
energética, estructuras y 
exploración de recursos 
energéticos del subsuelo, 
entre otros. 
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José 
Rodríguez 
Vallejo, 
José 
Sarukhán 
y Raoul 
Robinson. 

En Ingeniería inician ... 
Viene de la página 7 
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José Sarukhán, Honoris Causa del Colegio 
de Postgraduados en Ciencias Agrícolas 

También recibieron ·este reconocimiento el maestro en 
ciencias José Rodríguez Vallejo y el profesor Raoul Arthur 
Robinson, ambos catedráticos de dicha institución 

e EL VIRA ALVAREZ 

omo reconocimiento y estí
mulo a su destacada trayectoria, el 
Colegio de Postgraduados en Cien
cias Agrícolas otorgó el grado de 

Como parte del proyecto, resal
tó el doctor Bazúa, las facultades 
tendrán que revisar su organización 
académica y administrativa para 
colaborar con los institutos afines 
en el diseño de nuevos programas 
de pos grado. 

El proyecto de un nuevo regla
mento de posgrado constituye un 
gran cambio en la forma de organi
zación académica de la Universi
dad, finalizó. 

El doctor Felipe Lara Rosano, 
presidente del Consejo Académico 
del Area de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías, 
explicó que para revisar el actual 
reglamento se formó un comité aca
démico que trabajó poco más de un 
año. Estuvo integrado por23 perso
nas, entre ellas autoridades, coor-

Gaceta UNAM 

Doctor Honoris Causa a tres dis
tinguidos académicos: José 
Sarukhán, rector de la UN AM; José 
Rodríguez Vallejo y Raoul Arthur 
Robinson, ambos profesores de ese 
colegio. 

En la ceremonia de graduación 
1995 del colegio, presidida por el 
licenciado Francisco Labastida 
Ochoa, secretario de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, el 
doctor Sarukhán, en representación 
de los galardonados, expresó su con
vicción de que una educación sólida 
es el motor de progreso de las nacio
nes, particularmente de aquellas que 
viven una coyuntura como en la 
que actualmente se encuentra nues
tro país. 

Señaló que durante su estancia 
en el Colegio de Postgraduados, 
donde cursó su maestría en Botáni-

dinadores de los consejos acadé
micos de área y directores de fa
cultades. 

En este grupo, agregó, hubo una 
diversidad de enfoques y discipli
nas que enriquecieron el proyecto 
con ideas renovadoras en favor de la 
excelencia del pos grado universitario. 

En ese sentido destacó que un 
sistema tu toral, por ser flexible en la 
realización de estudios, sería lo más 
indiCado para orientar a los alum
nos de las maestrías y doctorados. 
De todo ello, manifestó, la población 
estudiantil será la beneficiaria. 

El doctor José Luis Fernández 
Zayas, director del Instituto de In
geniería, subrayó la necesidad de 
aumentar la conciencia sobre la 
importancia social del posgrado y, 
especialmente, de elevar la calidad 

ca Agrícola, apreció por primera 
vez el papel que una buena bibliote-

. ca desempeña como elemento pri
mordial en el proceso de enseñanza, 
particularmente en los estudios de 
pos grado. 

Asimismo, reconoció que en las 
etapas más determinantes de su for
mación académica tuvo el privile
gio de ser dirigido por tres personas 
que fortalecieron su formación aca
démica: Faustino Miranda, en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM; 
Efraín Hernández, en el Colegio de 
Postgraduados, y John L. Harper, 
en la Universidad de Gales. 

Por ello, afirmó, "no hay duda 
que la combinación de individuos 
extraordinarios y ambientes ade
cuados constituyen la mejor de las 
posibilidades de formación acadé
mica". 

académica hasta que compita con 
los niveles internacionales. 

Al hablar en particular de los 
especialistas en Ingeniería, mani
festó que debe existir un elemento 
de vinculación o interrelación de 
sus estudios y trabajos con las nece
sidades sociales · y con el . aparato 
productivo. De esta manera se pro
piciará la creación de elementos 
académicos de más alto nivel y en 
mayor número. 

En el acto, efectuado el 23 de 
mayo en el auditorio Raúl J. Marsa! 
de la División de Estudios de 
Pos grado de la Facultad de Ingenie
ría, también participaron el doctor 
Andoni Garritz Ruiz, director de la 
Facultad de Química, y el ingeniero 
José Manuel Covarrubias, director 
de la Facultad de Ingeniería.• 



El trabajo conjunto beneficia al 
sector agropecuario 

Más adelante, el licenciado Fran
cisco Labastida Ochoa subrayó la 
conveniencia de que la secretaría a 
su cargo y los miembros del Cole
gio de Postgraduados trabajen jun
tos para beneficio del sector 
agropecuario, coordinando estrecha
mente investigación, educación y 
producción rural. 

Destacó la conveniencia de 
crear, junto con el colegio, el Con
sejo Consultivo Nacional de Inves
tigación, Enseñanza Superior y 
Extensionismo Rural como una for
m a de vincular y estrechar los traba
jos de esas tres vertientes para ele
var la producción agropecuaria del 
país y el nivel de vida de la pobla
ción rural. 

El doctor Angel Lagunes Te jeda, 
director general del Colegio de 
Post graduados, señaló que el mode
lo de modernización de nuestro país 
incide en tres aspectos principales 
en el desarrollo de actividades como 

COLOQUIOS DE 
INVESTIGACION 

¿Qué pasa con el Popo? 

Impartido por el físico 
Servando de la Cruz 

Jueves 1 de Junio, 18 horas 

Sala Juárez del Museo de 
las Ciencias Unlversum 

las que realiza el colegio. El prime
ro de ellos está orientado hacia la 
liberación de la profesión ' agro
nómica, que hace necesaria no sólo 
la formación de especialistas, sino 
también su preparación en activida
des de servicio con habilidad para 
integrar consultorios o bufetes 
agronómicos. 

El segundo aspecto corresponde 
a la glooalización de la economía, la 
cual plantea la lucha abierta por los 
mercados agropecuarios y foresta
les, y el tercero se aboca a la 
armonización de las reglas para in
gresar a esos mercados. 

Los galardonados 

José Sarukhán estudió la carrera 
de Biología en la Facultad de Cien
cias de la UNAM; se tituló con la 
tesis Estudio Sucesional de unArea 
Talada en Tuxtepec, Oaxaca, por la 
que recibió Mención Honorífica de 
tesis profesional y examen en dicha 
facultad. Además, la Sociedad Bo
tánica de México le otorgó en 1966 
el primer premio a la mejor tesis 
botánica. 

Sus estudios de maestría los rea
lizó en la rama de Botánica -actual
mente Programa de Botánica del 
Instituto de Recursos Naturales del 
Colegio de Postgraduados-, bajo la 
dirección del maestro Efraín 
Hernández. En junio de 1968 el 
doctor Sarukhán obtuvo el grado de 
maestro con la tesis Análisis 
Sinecológico de las Selvas de 
Terminalia Amazónica. En ese año 
viajó a la Gran Bretaña para iniciar 
su programa de doctorado en la 
Universidad de Gales, bajo la direc
ción del doctor John L. Harper, y 
obtuvo fll grado de doctor en Filoso
fía en Ecología en enero de 1972. 

Francisco 
Labastida 
Ochoa entregó 
al rector José 
Sarukhán el 
documento que 
lo acredita como 
Doctor Honoris 
Causa porel 
Colegio de 
Postgraduados 
en Ciencias 
Agrfcolas. 

Su trabajo doctoral con tres es
pecies de Ranunculus es uno de los 
estudios más detallados respecto de 
la dinámica de poblaciones de plan
tas y es considerado en la actualidad 
un clásico en el campo de ecología 
a nivel mundial. 

Por su parte Raoul Arthur 
Robinson, considerado el filósofo y 
rebelde de las Ciencias Agrícolas, 
nació en St Heliver, Jersey, Inglate
rra. En 1951 obtuvo su licenciatura 
en Agricultura y Botánica. Por su 
trabajo en Africa -iniciado en 1953-
y su visión radicalmente distinta al 
estudio y manejo de los parásitos 
agrícolas se le considera en la actua
lidad como un connotado y contro
vertido científico agrícola, que se 
especializa en el mejoramiento 
genético por resistencia a enferme
dades y plagas de insectos. 

Desde 1985 Raoul Robinson 
imparte anualmente en el Colegio 
de Postgraduados el curso Manejo 
Genético del Hospedante en 
Patosistemas Agrícolas. 

José Rodríguez Vallejo egresó 
d~ la Escuela Nacional de Agricul
tura (ENA) en 1941 como ingeniero 
agrónomo parasitólogo. Desde en
tonces inició una serie de activida
des destacadas en 1~ academia, en la 
práctica y en la política. Se debe 
destacar que fue el primer mexica
no graduado como maest·o en cien
cias en el área de Fitopatología; esto 
ocurrió en 1945 en la Universidad 
de Minnesota. 

En 1954 se hizo cargo del De
partamento de Semillas de la ENA; 
durante su gestión se fommlaron las 
primeras normas para la certifica
ción de semillas en México. Este 
departamento se transformó en el 
actual Servicio Nacional de Inspec
ción y Certificación de Semillas. • 
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Más de 36 años de 
esfuerzo para contribuir 
a mejorar el campo 
mexicano 

El Colegio de Pos/graduados 

en Ciencias Agrícolas es una 

instituci6n de enseñanza e 

investigaci6nfundada en 

1959; desde ese entonces 

dedica sus esfuerzos a 

formar personal capacitado 

para contribuir a mejorar el 

campo mexicano. 

En una extensi6n de cien 

hectáreas, en las que se 

cuenta COl! oficinas, aulas, 

laboratorios y tierras de 

experimentación, se realizan 

investigaciones orientadas a 

lograr más y mejores 

productos agropecuarios y 

forestales. 

El Colegio de 

Pos/graduados, en 

coordinaci6n con otras 

instituciones, tiene 

_..registrados más de mil 

proyectos; cuenta con 29 

programas académicos, de 

los cuales 18 son nivel 

maestría y 11 en doctorado; 

además se forman recursos 

humanos en otras 130 

especialidades, que abarcan 

conocimientos agrícolas, 

pecuarios y forestales. 

El Colegio atiende a 

egresados de numerosas 

instituciones de enseñanza, 

investigaci6n y servicios, no 

s6lo nacionales sino 

extranjeras. 
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La dialéctica de José 
Antonio de la Peña 

EL doctor José Antonio de la 
Peña Mena nació el 7 de 
agosto de 1958 en 
Monterrey, Nuevo León. 
Cursó sus estudios 
profesionales en la UNAM 
obteniendo, en 1980, el 
grado de matei1Últico y el 
doctorado en 1983. De 1984 
a 1986 realizó una estancia 
posdoctoral en La 
Univernidad de Zurich, 
Suiza. 
Fue reconocido en 1989 con 
La Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes 
Académicos. Sus 
razonamientos -expresados 
en una entrevista con ese 
motivo- en torno a Las 
matei1Últicas siguen vigentes: 
"Las matei1Últicas son un 
método de razonamiento que 
permite. plantear y resolver 
problemas concretos, 
realistas, de la vida 
cotidiana. 
"La aversión de la mayoría 
de la gente hacia éstas se 
debe a que desde niños se Les 
enseña a mecanizar 

operaciones y no a razonar, 
porque la mayoría de los 
profesores no las 
comprenden 
conceptualmente. 
"Las matemáticas 

constituyen una herramienta 
útil en cualquier actividad, 
pero desgraciadamente esto 
1111 se ve en Los primeros años 
escolares, porque es hasta 
Los estudios profesionales 
cuando el alumno puede 
entrar en contacto con una 
visión diferente a la simple 
mecanización de 
operaciones ... " 

10 O 1 de junio de 1995. 

México requiere de más jóvenes 
interesados en la investigación 

José Antonio de la Peña Mena, Premio de la Academia 

de la. Investigación Científica, dijo en entrevista que para 

· estimularlos es conveniente perfeccionar los sistemas de 

enseñanza en las disciplÚtas científicas 

E RAúL CORREA 

1 doctor José Antonio de la 
Peña Mena se graduó como mate
mático en marzo de 1981. Trece 
años después el trabajo del investi
gador, quien aún no rebasa lo~ 40 
años, es reconocido con el Premio 
de la Academia de la Investigación 
Científica en el área de las Ciencias 
Exactas. 

En entrevista, el también cate
drático del Instituto de Matemáticas 
recordó algunos pasajes de su vida 
académica. "Desde mi infancia has
ta mis estudios posdoctorales siem
pre me impuse cierta disciplina: 
mostrar iniciativa, mantenerme en 
el trabajo y resolver problemas". 

Es el propio doctor De la Peña 
quien inició la conversación con un 
comentario que denota su interés 
por la vida académica y el desarro
llo de la investigación científica en 
el país: "Como parte de sus funcio
nes, la Universidad Nacional gene
ra conocimientos y forma profesio
nales capaces de producirlos; asi
mismo, promueve las áreas científi
cas y tecnológicas para solucionar 
problemas específicos de nuestra 
nación". 

De fumes convicciones y claros 
razonamientos, el especialista en 
álgebra homológica aseguró que la 
ciencia en México está bien, ''el 
problema es que la planta científica 
es demasiado pequ~ña en compara
ción con la dimensión" demográfica 
y económica del país. La única ma
nera de cambiar esta situación es 
educar a los niños para fomentar su 
interés por la ciencia y la tecnología". 

Distinción Universidad Nacio
nal para Jóvenes Académicos 1989 
en Investigación en Ciencias Exac
tas, el doctor José Antonio de la 
Peña hizo not,ar la urgente necesi
dad de promover la formación de 
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estudiantes interesados y capacitados 
en el ejercicio de la investigación. 

"Esto es importante, opinó, por
que hay pocos científicos en Méxi
co, además de que el progreso cien
tífico y tecnológico es fundamental 
para el desarrollo del país. Para lo
grarlo es conveniente renovar la 
preparación de los profesores, per
feccionar los sistemas de enseñanza 
en las disciplinas científicas y, en 
general, cambiar el enfoque ense
ñanza-aprendizaje mediante la ge
neración de material atractivo." 

En ese sentido, el galardonado 
con el Premio de la Academia de la 
Investigación Científica 1994 re
cordó que con el establecimiento 
del Museo de las Ciencias 
U niversum -en donde fue coordina
dor del diseño y construcción de los 
equipos de la Sala de Matemáticas, 
junto con el doctor Javier Bracho 
Carpizo, también investigador del 
Instituto de Matematicas-, la Uni
versidad Nacional hace un esfuerzo 
importante en esa dirección. 

Autor de más de 35 artículos de 
investigación en revistas interna
cionales y un libro en su especiali
dad que le han valido más de 300 
citas, el doctor De la Peña recordó 
las primeras etapas de su vida como 
estudiante: "Mi inquietud por el 
conocimiento de las matemáticas 
procede desde los estudios secun
darios. Siempre me gustó cierto tipo 
de materias y disciplinas que estu
vieran ligadas con las ciencias natu
rales; por ejemplo, la química, la 
física y la biohtgía en·abstracto". 

El profesor universitario, quien 
ha impartido más de 20 cursos de 
licenciatura y maestría en la Facul
tad de Ciencias, está convencido de 
que el acercamiento a las matemáti
cas se establece en áreas como la 

química o la física. Muy pocos se 
i'nclinan por la práctica de esta dis
ciplina durante sus estudios secun
darios . o preparatorios porq~e no 
saben bien qué son las matemáticas. 
Su gusto es tardío y los estudios 
bastante avanzados. 

Al tratar este tema, el entrevista
do recurre a la didáctica académica: 
"Las matemáticas se dividen en dis
tintas·áreas. Van desde la topología 
-pasando por el análisis y la lógica
hasta el álgebra. Cada uno de estos 
ámbitos analiza diferentes aspectos 
de la disciplina; por ejemplo, el 
álgebra estudia las operaciones del 
tipo de la suma o la multiplicación, 
pero de una manera más general y 
abstracta, es decir, con propiedades 
menos fáciles de comprender, aun
que fundamentales en otros campos 
de las matemáticas". 

Desarrollo ciendfico y 
tecnológico para la industria 

Con una amplia experiencia en 
áreas como la Teoría de las Repre
sentaciones de Algebras y la Teoría 
de Matrices, el doctor José Antonio 
de la Peña fue categórico: "mientras 
las empresas no promuevan las ac
tividades de investigación y el go
bierno no impulse este esfuerzo, 
habrá necesidad de importar tecno-
logía cara y deficiente". · 

Para el doctor De la Peña Mena, 
ex presidente de la Sociedad Mate
mática Mexicana en el bienio 88-
89, es necesario que México cuente 
con los recursos humanos suficien
tes que permitan la elaboración de 
una instrumentación propia y au
mente la posibilidad de hacer cien
cia y aplicarla a la industria. 

"El país requiere, agregó, del 
diseño y desarrollo en esta área, 



donde desafortunadamente se de
pende del exterior, aunque desde 
hace varios años los investigadores 
universitarios estamos fomentando 
una actividad científica y tecnológi
ca que redunde directamente en el 
desarrollo industrial y de las empre-

. sas mexicanas." 
En este sentido el doctor José 

Antonio de la Peña, quien ha sido 
investigador invitado en universi
dades alemanas, suizas, canadien
ses y polacas, opinó que se debe 
estar preparado y formar adecuada-

José Antonio 

de la Peña 
dijo que 

mientras las 
empresas no 

promuevan las 
actividades de 

investigación 
habrá 

necesidad de 
importar 

tecnologfa 

caray 
deficiente. 

mente a los cuadros profesionales 
que puedan afrontar este problema, 
toda vez que aunque en el país hay 
recursos humanos muy competen
tes, éstos son en realidad pocos. 

Entre las recomendaciones que 
hizo el doctor De la 'Peña para 
erradicar este panorama, se encuen
tra aquella en la cual aseguró: "se 
debe romper el esquema de que el 
científico está desvinculado de la 
sociedad, ocupado de asuntos que a 
nadie le importan; los científicos 
generan el conocimiento que ~irve a 

¿No se organizó tu 
cena-baile de Graduación 
~ o ~e fin de cursos? 

· an1mate · 
Salón Vertical* tiene preparada para ti y tu familia 
una grata velada el próximo jueves 29 de junio 
Disfruta con tu boleto de entrada 6 horas de: 

• Música viva para bailar con el grupo Fargó 
• Exquisita cena a tres tiempos 
• Presentación de modas de Verano 
• Decoración especial 
• Rifas, concursos, regalos 

y muchas sorpresas 

Atractivos descuentos a grupos 
Cupo limitado 

·El salón más 
exclusivo éle la 
Col. Narvarte 

toda la sociedad". 
Acerca de la relación que debe 

existir entre ciencia, tecnología, 
universidades y aparato producti
vo, dijo que "debido a que casi la 
totalidad de la tecnología aplicada 
por la industria nacional es transfe
rible y a que sólo existe un pequeño 
número de empresas que fomentan 
la investigación, el único camino 
que pueden seguir las universida
des es el de continuar al mismo 
tiempo con el estudio de la ciencia y 
con el desarrollo tecnológico". • 

LA COORDINACIÓN DE HUMANIDADES Y El PROYECTO PROSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
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Se estima que serán 700 
millones los habitantes 
de AL en el 2025 

Según estadísticas del banco 
de datos EDU, en la década 
de los años cincuenta la 

población de América Latina 
era de 165 millones de 
habitantes, y en la presente 
ésta se ha incrementado en 
alrededor de 450 millones, y 
se estima que para el año 
2025 la población 
aumentará hasta 700 
millones. 
En lo que se refiere a México 
las cifras revelan que el 
crecimiento demográfico del 
país descendió de 2.4 por 
ciento, en 1989, a l . 9 en 
1993, y se pretende que para 
el año 2000 la tasa se 
reduzca hasta el uno por 
ciento. 

Se estima, de acuerdo con 
l~s tendencias de la tasa de 
natalidad en nuestro país, 
que para el año 2000 podría 
haber poco más de 99 
millones de habitantes, 
mientras que para el año 
2010 el número podría ser 
115 millones, y JO años 
después la población 
ascenderla a 128 millones de 
mexicanos. 

En tanto, el Instituto 
Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 
(JNEGI) reportó afina/es de 
1994 que de continuar el 
crecimiento inmoderado de 
la población de la ciudad de 
México, para el año 2020 
contará con más de 25 
millones de habitantes. 
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En el Foro Internacional El Transporte y el Abasto Alimentario en las 
Capitales Latinoamericanas, Virgilio Partida, de Conapo, planteó dos 
hipótesis sobre crecimiento demográfico en la capital del país 

EN LA SOCIEDAD 

E-1 crecimiento natural de la población 
en el DF ha disminuido radicalmente 

E GUSTAVO AVALA 

1 crecimiento natural de la 
población en la ciudad de México 
ha disminuido radicalmente en años 
recientes. Se estima que en la actua
lidad una pareja tiene, a lo largo de 
su vida productiva, sólo dos hijos; 
es decir, nada más se remplaza a sí 
misma, manifestó el actuario 
Virgilio Partida, director de Investi
gación Demográfica del Consejo 
Nacional· de Población (Conapo), 
quien agregó que si no hay inmi
gración, a largo plazo la población 
de la capital del país ya no crecerá y 
mantendrá constante su volumen. 

En su participación en la prime
ra sesión del Foro Internacional El 
Transporte y el Abasto Alimentario . 
en las Capitales Latinoamericanas, 
organizado por el Instituto de Geo
grafía (IG) y los programas univer
sitarios de Alimentos (PUAL) y de 
Estudios sobre la Ciudad (PUEC), 
el funcionario planteó dos hipótesis 
sobre crecimiento demográfico en 
la capital del país. 

Menos nacimientos y más 
esperanza de vida · 

En la primera, señaló que a 
partir del bienio 1996-1997 en la 
ciudad de México podría bajar la 
fecundidad a menos de dos hijos 
por pareja -lo que ya se da en 
muchos países del mundo- y po
dría haber un aumento en la espe
ranza de vida superior a los 70 
años. En la segunda hipótesis des
tacó que la migración interna se 
mantendrá constante hasta el año 
2005, cuando lleguemos a ser 18.3 
millones de habitantes en la ciu
dad de México. 
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En su ponencia Escenarios De
mográficos de la Ciudad de Méxi
co, ofrecida el 24 de mayo en el 
auditorio Francisco Díaz Covarru
bias del IG, Virgilio Partida opinó 
que el mayor crecimiento de la po
blación de la ciudad se reflejará en 
los sectores sociales en edad pro
ductiva, para lo cual será necesario 
crear alrededor de 180 mil empleos 
y construir 40 mil viviendas al año. 

Pronósticos de la ONU 

"Las políticas de descentraliza
ción y freno del crecimiento de la 
ciudad de México no van a cambiar 
sustancialmente en los próximos 15 
años. Si se quiere descentralizar 1~ 
ciudad y frenar el crecimiento, esto 
no se va a lograr impulsando la 
migración, sino frenando la inmi-

Se estima que en 

la actualidad una 
pareja tiene, a lo 

largo de su vida 

productiva: sólo 
dos hijos; es 

decir, nada más 
se remplaza a sf 

misma. 

gración", señaló el actuario Partida. 
En ese sentido, Virgilio Partida 

recordó que hace algunas décadas la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) proyectaba que para el año · 
2000 el Distrito Federal tendría 31 
millones de habitantes; incluso había 
quienes estimaban hasta 40 millones 
de capitalinos, y se preguntaban si era 
posible vivir en una ciudad con esa 
población. Sin embargo, los recientes 
niveles de crecimiento muestran que 
difícilmente se va a registrar un au
mento poblacional superior a los 20 
millones. 

Programa de tra11sporte y abasto 
alimentario UNAM-Cuba 

El doctor Ornar Moneada Maya. 
secretario académico dellG, dijo que 
este instituto ha venido participando, 



desde hace 10 años, en. distintos pro
yectos de investigación relacionados 
con el transporte, los cuales le han 
permitido estrechar relaciones con in
vestigadores nacionales y extranjeros 
interesados en el transporte de pasaje- · 
ros y mercancías. 

Luego de considerar que el abas
to alimentario constituye un proble
ma vital para todas las capitales 
latinoamericanas, el doctor Mon
eada Maya anunció que los institu
tos de Geografía de la UNAM y del 
Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Cuba pretenden de
sarrollar el programa de investiga
ción El Transporte y el Abasto 
Alimentario en las Ciudades Lati
noamericanas, casos de La Habana 
y la ciudad de México. 

El abasto 
alimentario 
constituye un 
problema vital para 
todas las capitales 
latinoamericanas. 

Los recientes 
niveles de 
crecimiento 
muestran que 
diffcilmente se 
va a registrar un 
aumento 
poblacional 
superior a los 20 
millones. 

Dicho proyecto, explicó, se pro
puso tomando en cuenta que el prin
cipal objetivo del acuerdo de cola
boración establecido entre la UNAM 
y el Ministerio de Educación, Cien
cia y Tecnología de Cuba es la ela
boración y participación conjunta 
en programas académicos y de in
vestigación, asf como de colabora
ción en todas las áreas de coinciden
cia de sus finalidades e intereses 
institucionales. 

Será aprovechado el potencial 
cognoscitivo y kl experiencia 

En el proyecto propuesto se apro
vechará y capitalizará el potencial 
cognoscitivo y la experiencia adquiri
da por los investigadores de ambos 

Agricultura sustentable 

J""~/ 

~ ff. 
V 

Participan: doctor Felipe Torres 
Torres, de/Instituto de Investiga
ciones Económicas, y la M en C 
Alejandra Alvarado, responsable 
de la Sala de Biodiversidad de 
Universum. 

Conductora: María Eugenia Mendoza Arrubarena 

Sábado 3 de junio 
11 horas 
Radio Mil (1 000 del cuadrante 
de amplitud modulada) 

.. 
••• ••• ••• •\1 
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países en Jos estudios relacionados 
con aspectos socioeconómicos rela
cionados con el proceso de abasto. Sin 
embargo, la atención del estudio se 
centrará en la participación del trans
porte en el sjstema de abasto de las 
capitales de ambas naciones. 

Los objetivos del proyecto 

El doctor Ornar Moneada Maya 
· señaló que algunos de los objetivos 
del proyecto de investigación refe
rente al Progra/7Ul Sobre Trans
porte y Abasto Alimentario UNAM
Cuba son: profundizar en el estudio 
de los problemas teórico metodo
lógicos relacionados con el sumi
nistro de productos alimentarios a 
las capitales latinoamericanas; con
tribuir al conocimiento mutuo cu
bano-mexicano del uso actual y 
prospectivo del transporte en esce
narios territoriales concretos; fo
mentar la ·formación de recursos 
humanos y de grupos de trabajo 
altamente capacitados en el análisis 
de la temática indicada; y elaborar y 
disponer de material académico que 
sea de utilidad para las instituciones 
involucradas en el problema del 
abasto alimentario en ambos países, 
procurando además que dicho ma
terial sirva como guía metodológica 
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a otras naciones latinoamericanas 
interesadas en el tema. 

El doctor Manuel Alepuz Llan
sana, director del Instituto de Inves
tigaciones del Transporte de Cuba, 
apuntó que en la economía cubana, 
la cual vive un momento crítico en. 
su lucha contra la pobreza, el trans
porte es caro, y aún no se ha podido 
determinar lo que representa en el 
programa alimentario. ''Estamos tra
bajando en esa dirección, porque es 
un costo adicional que no le agrega 
nada al producto, solamente la opor
tunidad de consumirlo, por lo que 
debemos buscar modelos de trans
porte factibles y económicos". 

La doctora Sara lnterián, vi~
directora del Instituto de Geografía de 
Cuba, dijo que el foro es un resultado 
más de la estrecha colaboración entre 
instituciones mexicanas y cubanas, que 
data desde hace muchos años y que se 
vio materializada en el campo de las 
ciencias geográficas con la elabora
ción de los Atlas Nacional de Cuba y 
Nacional de México . 

El foro fue inaugurado por el 
doctor Ernesto Martfnez, director 
del Programa Universitario de 
Alimentos, el físico Sergio Reyes 
Luján, director del PUEC, y el doc
tor Luis Chfas Becerril, coordinador 
de las actividades. • 

1 de junio de 1995. O 13 
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BANCO DE DATOS 

Ponentes con amplia 
experiencia en abasto 
alimentario 

El licenciado Jaime 
Mardnez es egresado de la 
Escuela Superior de 

Economía de/Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 
Su experiencia laboral ha 

estado relacionada con la 
problemiÍtica agraria y del 
abasto. Ha trabajado en el 
Centro Nacional de 
Investigaciones Agrarias, 
desde 1979; en 1986 se 
incorporó a la Secretaría de 
Comercio y Fomento 
Industrial, donde ha 

éolaborado en la evaluación · 
de programas de creación y 
modernización de 
infraestructura comercial. 
El doctor Felipe Torres es 
miembro de/Instituto de 
Investigaciones Económicas, 
investigador nacional 
especializado en la temiÍtica 
sobre abasto alimentario. Es 
coordinador del Proyecto 
Agricultura Orgánica y sus 
Vínculos en el Mercado 
Internacional. 
Alfonso Solónano es 
ingeniero civil por la 
Universidad Michoacana, e 
hizo la maestría en 
Ingeniería en Vías Terrestres 
en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua.~s diputado 
federal y presidente de la 
Comisión de Distribución y 
Manejo de Bienes de 
Consumo y Servicios, de la 
Cámara de Diputados. 
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Jaime Martínez, de la Secofi, explicó que sólo 40 por 
ciento de la producción de frutas y verduras llega al 
consumidor, el 60 restante se pierde en el camino; para 
recuperar el faltante, los comerciantes aumentan en el 
precio el importe de la menna 

El transporte inadecuado,·una causa de 
pérdidas millonarias en abasto alimentario 

E GUSTAVO AVALA 

n la actualidad sólo 40 por 
ciento de las frutas y verduras que se 
producen en el campo llega al con
sumidor, el60 restante se pierde en 
el camino, debido a un inadecuado 
manejo, mala selección, fallas en el 
empaque y refrigeración de· tos pro
ductos, así como a la falta de trans
porte especializado, aseveró el li
cenciado 'Jaime Martínez, director 
de Infraestructura Comercial de la 
Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi). 

En el segundo día de actividades 
del Foro Internacional El Transpor
te y el Abasto Alimentario en las 
Capitales Latinoamericanas, efec
tuado el 25 de mayo en el auditorio 
Francisco Díaz Covarrubias del Ins
tituto de Ingeniería, el licenciado 
Martínez agregó que en la estructu
ra económica, para recuperar estas 
pérdidas, el comerciante aumenta 
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En la polftica 
nacional de abasto 
social falta una 
verdadera estructura 
de transporte. 

en sus ventas el importe de lamer
ma, factor que influye en el diferen
cial de precios de los productos en
tre los medios rural y urbano. 

El funcionario de la Secofi indi
có que la estructura interna de la 
Central de Abastos, de esta ciudad, 
ha propiciado que alrededor de 40 
comerciantes manejen el funciona
miento del mercado, es decir, con
trolan la distribución de 40 por cien
to de la producción nacional, que es 
lo que circula diariamente por dicha 
central. 

En la ponencia Experiencias del 
Abasto Alimentario en la Ciudad de 
México, infolmó que diariamente 
se distribuyen en la central unas 17 
mil toneladas de productos perece
deros, de las cuales 16 mil son frutas 
y verduras. 

A ese lugar llegan diariamente 
1500 trailers con los productos y 

éstos se distribuyen en seis mil ve
hículos. No obstante, el problema 
principal e& que el gobierno nunca 
ha intentado estructurar un sistema 
de transporte especializado, y hoy 
este sector lo maneja la iniciativa 
privada. 

El licenciado Martínez destacó 
que lo que falta en la política nacio
nal de abasto social es una verdade
ra estructura de transporte. "El pro
blema no es de abastecimiento de 
productos, tenemos suficiencia, pero 
se nos están cruzando varios facto
res: falta de ingresos en las capas 
gruesas de la población y una políti
ca transparente sobre distribución, 
así como una estructura fiscal que 
incentive los niveles de consumo". 

Por otro lado, comentó que "la 
población de la ciudad no consume 
grandes cantidades de mariscos, pues 
se estima que sólo cuatro de sus 
cerca de 20 millones de habitantes 
se alimenta de productos marinos en 
estado fresco; el resto lo hace con 
productos enlatados de vez en cuan
do. Según estadísticas, el consumo 
de mariscos promedio por persona 
es de 8.5 kilos al año". 

A pesar de ello, aseveró, se pue
de incrementar el consumo; el pro
blema es que las pesquerías en Méxi
co son uno de los sectores más atra
sados; sólo las industrias de atún y 
camarón se han desarrollado gra
cias a su potencial de exportación. 

Evaluilción de programas de abasto 

El doctor Felipe Torres, del Ins
tituto de Investigaciones Económi
cas, dijo, por su parte, que una de las 
políticas de abasto aplicadas en 



México es la persistencia de 
dualidades en el sistema. 

Al dictar su conferencia Evalua
ción de las Políticas en los Progra
mas de Abasto, indicó que "el siste
ma de abasto cumple con una fun
ción adecuada hacia las ciudades; 
no hay una ciudad desabastecida en 
el espectro nacional, porque el abas
to involucra siempre la comer
cialización y los agentes económi
cos privados buscan que sus pro-
ductos se vendan". · 

Actualmente no hay una política 
de abasto definida, lo cual repercute 
en que se ha dejado el sistema de 
abasto en manos de la iniciativa 
privada, que no se interesa por el 
abasto integral y social, sino sólo 
busca centralizar lo. 

Los supermercados modifican los 
sistemas de distribuci6n 

El diputado Alfonso Solórzano, 
presidente de la Comisión de Distribu
ción y Manejo de Bienes de Consumo 
y Servicios, de la Cámara de Diputa
dos, citó como tres problemas funda
mentales del abasto el encarecimiento 
de los alimentos, el desplazamiento de 
las centrales de abasto de productos 
nacionales, y la ausencia de una polí
tica social de abasto. 

Afirmó que la zona metropolita
na es la región económica donde el 
impacto de la apertura comercial es 
más sensible, debido a que nuevos y 
mayores apartados de distribución 
aparecen en la ciudad, como super
mercados y tiendas de autoservicio, 
que modifican los tradicionales sis
temas de distribución y organiza
ción de consumo de alimentos. • 

SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS . 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

Cambio de plantel 
Reingreso 

(nivel profesional en la misma carrera) 
Se comunica a los interesados en obtener cambio de plantel, que deberán presentarse en 
servicios escolares del plantel donde están inscritos para iniciar el trámite en el siguiente 
periodo: 

del 5 al 7 de junio 

GOMISION MIXTA DE BECAS 

BECAS EN INSTITUCIONES CON ESTUDIOS 
INCORPORADOS A LA UNAM 

CICLO ESCOLAR 1995-1996, CALI~NDi\IUO "B" 

La Comisión Mixta de Becas, de conformidad con lo establecido en las 
cláusulas 96 y 91 de los contratos colectivos de trabajo para el personal 
académico y administrativo, respectivamente, informa que las solicitudes de 
beca para instituciones con estudios incorporados a la UNAM, niveles 
bachillerato, técnico en enfermería '1 licenciatura, calendario "U", deberán 
tramitarse en el periodo del 19 de JUnio al 18 de agosto del presente año 
(excepto del 17 de julio al4 de agosto por periodo vacacional de la UNAM), en 
los lugares que a continuación se indican: 

• Para personal académico 

En las oficinas de AAI'AUNAM 
Cerro del Agua No. 120, 

Colonia Romero de Terreros 

Coyoacán, D.F. 

• l'ara personal administrativo 

En las oficinas de STUNAM 
Centeno No. 145, 

Colonia Granjl1s Esmeralda 

lztapalapa, D.F. 

• Para personal universitario n015indicalizado 

l~n las oficinas de la DGIIU: 
Lado sur Sala Nezahualcóyotl, 

Zona Cultural 

Ciudad Universitaria, D.F. 

Son requisitos indispensables para aspirar a una beca ser alumno regular, 
tener en el ciclo o en el aí10 escolar anterior un promedio mínimo de ocho, y 
pn•sentar comprobante de inscripción ~el plantel donde se sulicita la hc~a. 
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BANCO DE DATOS 

Se mantienen vivas más 
de tres mil especies de 
plantas y árboles 

El Jardín Botánico del 

Instituto de Biología tiene a 

su cargo el Invernadero 

Faustino Miranda y el Jardín 

Botánico Exterior, en donde 

se maniienen vivas más de 

tres mil especies de plantas y 
árboles provenientes de todo 

el territorio nacional. 

Desde su fundacüín, en 

1959, estas instancias se 

encargan de realizar una 

constante labor de difusión, 

enseñanza e investigación de 

las colecciones de los 

vegetales más 

repre.ventativos de la flora 

nacional. 

En el Jardín Botánico 

Exterior se pueden recorrer 

las zonas árida y semiárida 

(desierto), la templada 

(bosque) y la cálido húmeda 

(selva), en tanto que en el 

invernadero o Jardín 

Botánico Interior se pueden 

conocer los ambientes cálido 

húmedos con temperaturas 

uniformes, alta precipitación 

y humedad. 

16 O 1 de junio de 1995. 

En el invernadero se ofrece una exposición fotográfica permane~te de orquídeas; CD 
Roms sobre diferentes tópicos, así como videos sobre la selva tropical y la historia 
agrícola de México 

EN LA CULTURA 

.Con sonido ambiental y otras innovaciones 
reanuda actividades el Faustino Miranda 

• 

E LAURA ROMERO 

Invernadero Faustino Mi
randa, una de las instalaciones del 
Jardín Botánico del Instituto de Bio
logía, que ha jugado un papel muy 
importante en la historia de la cien
cia botánica del país, fue reinau
gurado el pasado 26 de mayo. 

Plantas con hojas de diferentes 
tamaños, formas y colores, epífitas 
(que viven sobre otras plantas) y 
trepadoras, herbáceas tolerantes a 
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la sombra, árboles y arbustos; el 
olor a la humedad de la tierra, un 
estanque y el sonido de aves, insec
tos, agua e, incluso, música, ubican 
al visitante de este lugar de investi
gación en una pequeña selva, como 
las que existen en las zonas cálido 
húmedas de nuestro país. 

En el acto el director del citado 
instituto, doctor Antonio Lot, re
saltó la importancia de que las nue-

vas generaciones estén en contacto 
con este tipo de vegetación; apreciar 
a esta variedad de la naturaleza y 
observarla de cerca es una oportuni
dad que poca gente tiene, y tendrá 
menos porque las extensiones de 
estas zonas en el territorio nacional 
disminuyen cada día. 

El invernadero es un centro de 
investigación de gran nivel, y precisa
mente una de sus novedades es la 
instalación de un sistema profesio
nal de sonido que cumple la función 
de ambientar el lugar; éste es un hecho 
poco común en un sitio de estas 
características, explicó el doctor Lot. 

E~ta nueva etapa del invernade-. 
ro es el primer paso para lograr que 
el lugar sea de mayor satisfacciÓn y 
orgullo para los universitarios, y de 

- recreación y esparcimiento para el 
resto de la sociedad. 

! 
Las Orquúleas e11 el Arte 
Fotográfico 

i En el vestíbulo de este sitio, cu
bierto por una cúpula de lámina que 

~ conserva la temperatura indicada 
~ para que las plantas sobrevivan como 

en su hábitat natural, se instaló la 
exposición permanente Las Orquí

deas en el Arte Fotográfico, con 
obras de Carmen Loyola y Aída 
Téllez, que plasman la belleza de 
estas flores que no se puede apreciar 
sino en ciertas épocas del año. 

De esta manera, las fotografías 
suplen a la colección de plantas 
vivas -cuando no florean- de esta 
especie, que es uno de los grupos 
tropicales más importantes de 
México a nivel mundial, y cuya 
recuperación ha significado un 
gran esfuerzo para los encarga-



dos del invernadero. 
El doctor 'Robert By e, director 

del Jardín Botánico, dijo que otro 
de Jos avances del sitio es la intro
ducción de CD R oms, que se unen a 
los videos acerca de tópicos como 
la deforestación de la selva tropical 
y la historia agrícola de México, 
todo ello ·en apoyo a los grupos 
escolares que Jo soliciten y que pue
den ser desde nivel primaria 

Por medio de la compu,adcr:: 
esta innovación permite a los inte
resados conocer Jos temas de Las 
Plantas Medicinales, quede mane
ra interactiva e ilustrada muestra 
este tipo de vegetales en nuestro 
país, su utilización, preparación y 
cualidades, y Las cycadas de Méxi
co, que incluye la gran diversidad 
de esta familia, su historia, especies 
y distribución geográfica. 

Finalmente anunció la posible 
extensión del invernadero, que ac
tualmente cuenta con 835 metros 
cuadrados, al doble, ya que "toda
vía hay espacio para crecer". 

Reposición de plantas 

A su vez el maestro en ciencias 
Víctor Corona Nava, investigador de 
tiempo completo de este lugar -que 
cuenta con alrededor de 500 espe
cies, la mayoría provenientes de 
nuestro país y 1 O por ciento de ellas, 
plantas exóticas, como un ejemplar 

El personal del 

Invernadero 
Justino Miranda 
ha hecho un 

gran esfuerzo 

por recuperar las 

orquídeas que 

se han llegado a 

perder. Esta 

especie es uno 

de los grupos 

tropicales más 

importantes de 

México a nivel 

mundial. 

de ceiba africana-, explicó que se 
han repuesto plantas que habían 
muerto y se han instalado hasta el 
momento 125 nuevos rótulos que 
informan al visitante las caracterís
ticas de la vegetación exuberante 
que ahí se encuentra, como la clasi
ficación vegetal, taxonomía, Jugar 

_al que pertenece y uso de cada una. 
El maestro Corona agregó que 

en el 1 nvernadero F austino Miranda 
se reproducen especies en peligro de 

extinción, como las citadáceas -fami
lia cercana a las palmas-, y él mismo 
prepara un inventario de plantas orna
mentales de México. 

Todos estos esfuerzos se verán 
gratificados si los universitarios, 
especialmente los jóvenes de nivel 
medio, y el público en general asis
ten, porque para ellos está hecho 
este sitio único en nuestro país, pro
picio para una experiencia que ade
más de educativa es recreativa. • 
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En una exposición 

fotográfica 

permanente de 

orquídeas, ubicada 

en el 

vestíbulo del 

invernadero; Carmen 

Loyola y Aída Téllez 

plasman la belleza de 

estas· flores, la cual 

no se puede apreciar 

sino en ciertas 

épocas del año. De 

esta 

manera, las 

imágenes suplen a 

la colección de 

plantas vivas, , 

cuando éstas no 

florean 
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BANCO DE DATOS 

Se conservan en esta 
casa de estudios 
verdaderos tesoros 
bibliográficos 

La UNAM es actual 

depositaria de la Biblioteca 

Nacional y cuenta también 

cm1 bibliotecas 

especializadas instaladas en 

los diferentes centros de 

investigación en las distintas 

áreas del conocimiento. De 

esta manera, es posible 

consultar obras de un gran 

valor tanto histórico como 

.informativo; caso especial en 

este sentido es la biblioteca 

del Instituto de 

Investigaciones Históricas, 

ya que en ella el estudiante o 

investigador puede tener 

acceso a obras que 

testimonian el desarrollo 

histárico de la nación; 

ejemplo de ello es La 
sucesión presidencial de 
Francisco I. Madero, 
parteaguas del movimiento 

revolucionario gestado a 

principios de este siglo en 

nuestro país. Asimismo, el 

acervo de la Biblioteca 

Nacional conserva entre sus 

tesoros bibliográficos un 

ejemplar de la primera 

edición de este legado de 

,uno de los forjadores del 

México contemporáneo. 

18 O 1 de junio de 1995. 

En la Biblioteca Nacional y en Históricas hay ejemplares de las 
tres primeras y más representativas ediciones de este libro con el 
que Madero conmocionó el panorama de la vida nacional 

Portada de la 
edición prfncipe 
del libro. 

La UNAM conserva La sucesión presidencial 
en 1910, obra capital de la Revolución 

F Lu1s RoBERTO ToRRES 

rancisco l. Madero fue una de 
las figuras centrales y carismáticas 
del movimiento revolucionario que 
sacudió al país a principios de este 
siglo. Fue un hombre de nobles idea
les y profunda fe que, arriesgándolo 
todo, transformó la mentalidad de 
una sociedad mayoritariamente anu
lada, oprimida y explotada. 

Crítico del régimen porfirista, 
Madero se distinguió por ser la voz 
de la patria y de los verdaderos 
mexicanos. Su discurso inicial fue 
una apelación a la sensatez política, 
al sentido común para gobernar y, 
ante todo, a la indiferencia f>or la 
democracia del entonces presidente 
de México: Porfirio Díaz. · 

Madero inició su actividad polí
tica a partir de 1903, con su ingreso 
al Club Democrático Benito Juárez, 
participando, más tarde, en las elec
ciones municipales y estatales de 
San Pedro, Coahuila. Importante es 
en esta época su intercambio episto
lar con personas y grupos oposito
res al gobierno; pero es indudable
mente con la publicación de su li
bro: La sucesión presidencial en 

1910. El Partido Nacional Demo

crático, cuando Madero conmo
cionó el oanorama de la vida nacio
nal. Este libro sería para la Revolu
ción Mexicana, en palabras de Al
fonso Taracena, lo que, más de un 
siglo atrás, había sido para la Revo
lución Francesa El contrato social 

de Juan Jacobo Rousseau. 
De esta ·obra de indiscutible va

lor histórico, la UNAM conserva en 
la Biblioteca Nacional y en el Insti
tuto de Investigaciones Históri
cas ejemplares de sus tres primeras 
y más representativas ediciones: 
1908 y 1909, publicadas bajo el 
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Madero y 
Pino Suárez a 
su llegada a 
la ciudad de 
México. 

auspicio de Madero, y 1911, por la 
célebre librería de la viuda de 
Ch. Bouret. 

Profusa difusión 

La primera edición, impresa a 
finales de 1908 en una imprenta 
anónima, era el resultado de largas 
cavilaciones sobre la historia y el 
futuro de México. Madero entrete
jía ambas cosas en la creencia de 
que los errores de antaño debían 
ser un ejemplo para no cometerlos 
nuevamente y así poder fincar una 
nación libre y democrática. Era, 
por otra parte -como diría M. 
Márquez Sterling-, "constante arre
metida contra el militarismo, la 
opresión, contra el poder absoluto, 
la omnipotencia del general Díaz, 
contra la presidencia interminable 
e indefinida, contra la plutocracia 
taimada". La obra fue dedicada a 
los héroes de la patria, a los perio
distas independientes y a los bue
nos mexicanos. 

La redacción de La sucesión se 
inició a principios del mes de 
septiembre y concluyó durante 
las primeras semanas de diciembre 
de ese mismo año. Para navidad, la 

obra ya se encontraba impresa y 
lista para su reparto y publicidad. 
Madero, personalmente, se encargó 
de que todos los rotativos del país 
tuvieran un ejemplar, así como de 
garantizar que fuera comentado por 
toda la prensa. El tiraje constó de 
3000 volúmenes y tuvo un precio de 
$1.25. Los principales amigos del 
autor, a modo de obsequio, recibie
ron su respectivo ejemplar. Ya en 
circulación, y sin riesgos de lacen
sura gubernamental, Madero le en
vió uno al presidente Díaz, acompa
ñado de una carta, la cual reproduci
ría en el apéndice a la segunda edi
ción y en donde le explicaría, grqsso 

modo, las razones que lo impulsa
ron a escribir tan polémica obra. 

El contenido de La sucesióq 

En su contenido, La sucesión 

presidencial invita al ahciano manda
tario a recapacitar sobre su política 
autócrata, y a reconsiderar su partici
pación einjerenciaen los futuros asun
tos electorales, particularmente des
pués de su entrevista con James 
Creelman, el periodista norteameri
cano al que Díaz hiciera confiden
cias y declaraciones en torno a su 



Francisco l. 
Madero 
(1873-1913). 

permanencia o abandono del poder. · 
El poder absoluto es un tópico 

que se pasea a lo largo de todas las 
páginas que componen este libro. 
Madero ve en él a una de las prin
cipales causas que envilecen a los 
gobernantes y a sus gobernados. 
Para fundamentar esta tesis se am
para con ejemplos históricos y con 
citas de notables filósofos y escri
tores políticos. Beule y su obra El 
proceso de los césares es una de 
las fuentes más recurrentes e 
ilustrativas de su disertación. La 
servidumbre de los romanos a los 
emperadores típifica, según Ma
dero, la situación que imperaba en 
el pueblo mexicano. Así, por ejem
plo, Madero establece sugerentes 
analogías entre el ejercicio del 
poder de Augusto y el estilo de 
gobernar de Porfirio Díaz. 

Como en la antigua Roma, Díaz 
había seducido al ejército con pre
bendas y dádivas; a:l pueblo con 
espectáculos, "pan y palo"; a las 
cámaras y magistrados con honores 
y empleos, y a las clases privilegia
das con mayores riquezas. Madero 
resumía esta actitud con una frase 
que Francisco Bulnes había aplica
do a la política porfirista: "El 
mínimun de terror y el máximun de 
benevolencia". 

Prueba del autoritarismo del hé
roe del2 de abril era que nunca había 
permitido una oposición real y seria, 
que no existían partidos políticos, 
que la prensa independiente era 
acosada y que los funcionarios eran 
elegidos por una fingida unanimi
dad, amén de que todas las inicia
tivas del gobierno estaban servil
mente avaladas por el Senado y la 
Cámara de Diputados. 

Madero sabía que aquello que 
era proclamado de derecho era vio
lado en los hechos y que esta ficción 
política de democracia corría el ries
go de perpetuar f~mnalmente la per
manencia, si no de Díaz, sí por lo 
menos del aparato de Estado que el 
propio porfiriato había creado. 

Uno de sus más enconados re
proches se dirigió hacia las guerras 
fratricidas emprendidas por el ge
neral Díaz contra los pobladores de 
Tomóchic, yaquis y mayas. Las 
huelgas de Puebla, Orizaba y 
Cananea no son tampoco soslaya
das por el ojo crítico del llamado 
apóstol de la democracia. Las frases 
de condena por esos hechos alcan
zarían a todos los mexicanos. No 
podía ser excluida la indiferencia y 
el conformismo. 

Madero supone que cuando en 
una nación se alzan uno o varios 
pensadores "de los que sienten hon
do y claro, y trasmiten a las multitu
des, por medio de sus vibrantes es
critos, el verbo de su indignación, 
de su entusiasmo, de su patrfotis
mo", electrizándola con su palabra, 
es justamente cuando ésta puede 
acometer temerarias empresas. Mas 
cuando no es así y "los pueblos no se 
dan cuenta de la importancia de los 
acontecimientos", permaneciendo 
"en una impasibilidad que llega a 
ser criminal, puesto que no logran 
conmoverlos las desdichas más 
grandes ni los más inicuos atenta
dos contra sus hermanos", ocurre 

que esos pueblos se atrofian y que
dan condenados a vivir siempre en 
un estado de abyección. 

"¿Estamos aptos para la demo
. cracia ?",preguntaba Madero casi al 
final de su libro y él mismo daba la 
respuesta: "El pueblo mexicano está 
apto para la democracia"( ... ) "Mien
tras las armas del pensamiento sean 
usadas libremente, no depemos te
merles. Que unos profesen una fe, 
otros otra; que unos crean en la 
eficacia de unos principios y otros 
los juzguen perniciosos, poco im
porta; por el contrario: vengan las 
luchas de la idea, que serán luchas 
redentoras, pues en su choque ha 
brotado siempre la luz, y la libertad 
no le teme, la desea". 

Dir.ección visionaria y patrimonio 

Debe señalarse, por último, que 
la crítica política del mártir de la 
democracia apuntaba en una direc
ción visionaria que, en mucho, anun
ciaba el tono de las ulteriores reivin
dicaciones de la democracia en 
México, cuya vigencia, hoy en día, 
nadie se atrevería a discutir. 

Por esa razón y porque esta obra, 
en sus más famosas ediciones, es 
parte del patrimonio cultural uni
versitario, la Dirección General del 
Patrimonio, mediante su Departa
mento de Bienes Artísticos y Cultu
rales, la da a conocer a la comuni
dad universitaria y al público en 
general. • 
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Porfirio Díaz (1830-1915). 

El poder absoluto es 

un tópico que se 

pasea a lo largo de 

todas las páginas 

que componen este 

libro. Madero ve en él 

a una de las 

·principales causas 

que envilecen a los 

gobernantes y. a sus 

gobernados. Para 

fundamentar esta 

tesis se ampara con 

ejemplos históricos y 

con citas de notables 

filósofos y escritores 

políticos 
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Quién es Gerhard 
Schoenberner 

Gerhard Schoenbemer nació 
en 1931. Es escritor, crítico 
y publicista. Presidente y 
gerente de la Asociación 
Amigos de la Cinemateca 
Alemana, de Berlín, que 
desde 1971 organiza el Foro 
1ntemacional del Festival de 
Cine de Berlín. 
Gerhard Schoenberner 
estudió además Ciencias 
Políticas, Letras Alemanas, 
Teatro y Periodismo. Se ha 
desempeñado como redactor, 
traductor, crítico y ensayista. 
Fue durante muchos años 
integrante del gremio 
encargado de la selección de 
la entidad promotora del 
cine alemán y presidente del 
Jurado del Patronato del 
Joven Cine Alemán. 
Autor del reconocido libro 
Der Gelbe Stem (La estrella 

amarilla), Gerhard 
Schoenberner ha impartido 
diversas conferencias de los 
siguientes temas: El Cine 
Sonoro Alemán antes de 
1933; Cine Proletario en la 

Repúblita de Weimar; 
ldeología y Propaganda en 
el Tercer Reich; Prusia en el 
Cine Alemán, Historia e 
Ideología; El Cine de 
Adenahuer; Películas de 
Guerra; Cine del Tercer 
Mundo y Cine de Africa 
Negra. 

20 O 1 de junio de 1995. 

En el marco de la celebración de los cien años del cine y los 50 de 

la liberación de Europa del nazismo, Gerhard Schoenberner 

analizó las nefastas técnicas utilizadas en la cinematografía 

nacional socialista, en un seminario organizado por TV UNAM 

! 
..: 
~ El profesor 

Gerhard 
......,..,_.,... ~ Schoenbemer. 

La propaganda de Goebbels sobre el 
Tercer Reich aún es objeto de estudio 

L MATILDE LóPEZ BELTRÁN 

as técnicas y conocimientos 
diseñados en 1933 por uno de los 
grandes teóricos de la propaganda 
aplicada en los medios de comuni_. 
cación -sobre todo en el cine y la 
radio-, Joseph Goebbels, fueron de 
tal impacto que, independientemen
te del uso que le dio el nacional 
sbcialismo años antes y durante la 
Segunda Guerra Mundial, aún son 
objeto de análisis por los efectos 
que causaron en la población. 

Con ese interés, y en el marco de 
la celebración de los cien años del 
cine y los 50 de la liberación de 
Europa del nazismo, TV UNAM y el 
Instituto Goethe diseñaron el semi
nario Técnicas Propagandísticas en 
el Cine de Ficción del Tercer Reich, 
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Adolfo Hitler 
habla en una 
reunión popular, 
en 1932. Sus 
discursos, con 
gruñidos y 
aJl)enazas, 
fueron 
grabados y 

montados para 
exhibirse, ya 
que ejercieron 
un efecto 
hipnótico sobre 
los públicos 
alemanes. 

a cargo del profesor Gerhard 
Schoenberner. 

Durante tres días, del24 al27 de 
mayo, se hizo un análisis de las 
técnicas propagandísticas ~plicadas 
con nefasta eficiencia en la cinema
tografía nacional socialista, con seis 
de las 120 películas de este tipo que 
se filmaron entre 1933 y 1945. 

En ese lapso se produjeron pelí
culas como Kolberg y Judío dulce, 
del director Veit Harlan; de Hans 
Steinhoff, Joven hitleriano Quex y 
Ohm Kruger; de Ralf Hansen, El 
gran amor; y Nombre de caza-bom
bardero, de Karl Ritter. 

En conferencia de prensa, presi
dida por la licenciada Guadalupe 
Ferrer, directora general de TV 

UNAM, el profesor Gerhard 
Schoenberner señaló que Joseph 
Goebbels, quien fue ministro de 
Propaganda y Publicidad del parti
do nazi, comprendió pronto las in
mensas posibilidades que tenía el 
cine como medio propagandístico 
para una sociedad regida por el 
autoritarismo estatal. 

En la Sala Pola Weiss, de TV 
UNAM, el profesor Schoenbemer 
subrayó que la producción de los 
filmes de esa época, que por cierto 
fueron éxitos de taquilla, se realizó 
dentro de un contexto en el que las 
finalidades políticas y propagandís
ticas eran apoyadas con los demás 
medios controlados por el J;!stado. 

El cine antes del nazismo 

Antes de que el Estado se apro
piara.de la industria fílmica, explicó 
Gerhard Schoenberner, todas las 
películas se tenían que mover den
tro de un marco determinado. De 
esta forma se liquidaron todas las 
corrientes progresistas y de búsque
da que existían hasta antes de 1933 
en el terreno fílmico; "parte de la 
política nazi era eliminar a todos los 
que no coincidieran con los fines 
del nacional socialismo". 

Así, el cambio y la restruc
turación del cine alemán coincidie
ron con la llegada del cine sonoro 
y el ascenso de los nazis al poder, 
quienes provocaron una crisis en 
esta industria para sacar provecho. 
Antes de 1933 la producción y 
difusión del cine era sencilla, lo 
cual cambió con la llegada del cine 
sonoro. 

Gerhard Schoenberner explicó 
que los nazis aprovecharon la cri-



sis cinematográfica para apode
rarse de ella. Goebbels, recordó, 
había concebido un plan desde fi
nales de la Primera Guerra Mun
dial, cuando la mayor parte de las 
empresas y bancos habían adquiri
do la industria fílmica para el Esta
do, no para particulares, mediante 
prestanombres. 

Con esas acciones se preparó la 
llegada de Hitler al poder. Luego de 
que esa industria pasó a manos del 
Estado, se concentraron todas las 
empresas cinematográficas; las que 
quedaron libres tuvieron que hacer 
lo mismo, puesto que ya había sido 
estatizado todo. 

Rasgos de los filmes nazis 

Ya estatizados los medios de 
comunicación de esa época, "en el 
cine, la radio y la prensa s.e eliminó 
la crítica independiente, y la sustitu
yeron por el reporte del arte, con el 
argumento de que sólo el partido 
pod~ía fijar los criterios estéticos de 
una película". 

Por ser el Tercer Reich un Esta
do totalitario se carecía, por ende, 
de una opinión pública. De esta 
manera, y para saber qué pensaban 
los alemanes sobre los filmes pro
pagandísticos que observaban, el 
Estado enviaba agentes para que 
reportaran regionalmente sus acti
tudes. 

A pesar de que los filmes desta
caban los conceptos políticos, "siem
pre, al inicio de la película, se decfa 
que sólo se trataba de aspectos his
tóricos, que no tenían fines propa
gandísticos ni antisemitas"; sola
mente un pequeño sector ilustrado 
conocía los verdaderos fines. 

La cinta Ohm 
Kruger, de 1941, 
simpatizaba con 
los vencidos boers 
detenidos en 
campos de 
concentración 
ingleses, durante 
la Guerra de los 
Boers. Abajo de 
esa imagen: El 
melodrama 
médico /eh lclage 
an (Yo acuso), de 
1941, era un 
panfleto sutilmente 
disfrazado en 
favor de la 
"eutanasia" y la 
muerte de 
"indeseables". 

Las seis pelfculas que se anali
zaron, subrayó el profesor Gerhard 
Schoenbemer, abarcan, por ejem
plo, la liquidación del enemigo po
Htico interno, la criminalización del 
movimiento organizado proletario, 
considerado como el enemigo prin
cipal dentro de la sociedad que esta
ba en contra de los nazis; un segun
do tema es el antisemitismo, que 
consideraba a los judíos como un 

grupo supuestamente enemigo. 
Por último, el profesor Schoen

bemer explicó que para el análisis 
de las películas ha considerado tres 
formas diferentes de acercarse a la 
guerra, cada una en distintos mo
mentos históricos, pero todas ellas 
tratando de controlar la opinión pú
blica: la época de los grandes triun
fos, las primeras derrotas y el fin de 
!aguerra. • 
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Integrantes del 
círculo político . .A 
la derecha de 
Hitler está 
Goebbels, Sauckel 
y Frick (sentado); 
a su izquierda, 
Roehm, Goering, 
Walther Darré, · 
Himmler y Hess. 

Hitler y Goebbels 
en Obersalzberg. 
Este último era 
miembro 
importante del 
grupo de 
allegados y con 
frecuencia visitaba 
al FOhrer en su 
retiro montañoso. 
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Un trabajo escultórico 
encauzado a la cerámica 

Rosa/inda Cervantes 
Rodrfguez estudió en la 
Escuela deAnes Plásticas 
Rubén Herrera de la 
Univesidad Autónoma de 
Coahuila. En la Escuela 
Nacional deAnes Plásticas, 
de la UNAM, obtuvo la 
licenciatura en Artes 
Visuales. 
Ha realizado exposiciones 
individuales y colectivas en 
diversas ciudades de 
Coahuila, Nuevo León y en 
el Distrito Federal. 
Se ha hecho acredora a 
premios como la Mención 
Honorífica de Escultura en 
Cerámica en el Segundo 
Concurso Internacional de 
Cerámica (1989, Japón); el 
Segundo Gran Premio 
Rondín de 1988, The 
Hakone-Machi, Kanagawa
Ken, Japón, y el Premio The 
Hakone Open-Air Museum. 

Las figuras ·que crea 

la escultora son, en 

su opinión, más que 

simples objetos de 

adorno, "una 

compañía para su 

dueño" 

Lupita y José. 
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Hasta el25 de junio la artista Ros alinda Cervantes exhibe en la 
Galería Aristas una serie de esculturas, figuras de barro y yeso de 
variados colores y texturas, con las que busca perpetuar un 

. mensaje de amor 

Angélica, 
cenlmica 
sobre 
metal. 

En Tierra _Eres .Y en· Tierra Te Convertirás 
el arte traspasa la barrera de la muerte 

U SONIA LóPEZ 

na comunidad sin arte y sin 
ciencia se puede considerar bár
bara, ya que éstos son los moto
res. del avance intelectual y moral. 
En todas las épocas, la ciencia y 
el arte han sido fundamentales para 
el cambio, y en la actualidad dan 
cuenta de la rapidez en que éste 
sucede, afirmó la artista Rosalinda 
Cervantes Rodríquez. 

Al inaugurar su exposición Tie
rra Eres y en Tierra Te Converti
rás, que se presenta en la Galería 
Universitaria Aristos desde el18 de 
mayo hasta el25 de junio, la artista 
señaló, en entrevista, que entre sus 
esculturas se reúnen en la muestra 
diversas figuras de barro y yeso, de 
variados éolores y texturas, que con
cretan una recolección mental de 
formas, figuras y experiencias. 

La autora de Génesis, una de las 
piezas de esta exposición, dijo que 
con el objetivo de perpetuar sumen
saje de amor, presenta en sus obras 
al hombre en relación armónica con 
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Los Dos ene/ 
Cielo es el 
nombre de esta 
obra de 
Rosalinda 
Cervantes. 

los animales, en especial con el 
perro, que e~ considerado por la 
artista como unaespe.cie más próxi
ma al ser humano. 

Rosalinda Cervantes llena su 

vida al convivir con sus dos amores 
-la escultura y sus hijos-. ''Trabajar 
con un arte de tercera dimensión es 
establecer una mejor comunicación 
con un público acostumbrado a ver 
objetos en forma de 'bulto'." 

Las figuras que crea la escultora 
son, en su opinión, más que simples 
objetos de adorno, "una compañía 
para su dueño. Transmiten con su 
grandeza ideas, sentimientos y amor; 
pueden ser más que una palabra, ya 
que ésta es efímera", afirmó. 

Por último, la expositora señaló 
que mediante sus creaciones pre
tende traspasar la barrera de la muer
te, vivir en el arte y trascender en él. 

Tierra Eres y en Tierra Te Con
vertirás, organiZada por el Museo 
Universitario Contemporáneo de 
Arte (MUCA), estará abierta al pú
blico diariamente en la GaleríaAristos, 
en un horario de 1 O a 20 horas. • 



Esta puesta de Vicente Leñero, bajo La dirección de 
Ignacio Retes, es un homenaje nacional a este creador 

con 58 años de trayectoria escénica; se presenta en el Sor 
Juana Inés de La Cruz 
Hace 15 años, 

este montaje lo 

llevó a escena 

el dramaturgo 

Ignacio Retes. 

Los secretos del final y el comienzo de 
la vida en la obra La visita de un ángel 

S LILIANA MANCERA 

e sube el telón. Miramos un 
departamento como cualquier otro 
de la ciudad de México. La abue
la (Carmelita González) aparece 
en escena cargando una bolsa de 
mandado. 

. Se dirige a la cocina y ahí co
mienzaalavary cortar verdura. Todo 
es silencio. El espectador observa 
con detenimiento cómo la abuela 
prepara una sopa de verduras. 

La visita del ángel, de Vicente 
Leñero, bajo la dirección del dra
maturgo Ignacio Retes, como un 
homenaje nacional a este creador 
con 58 años de trayectoria escénica, 
se presenta en el Foro Sor Juana 
Inés de la Cruz del Centro Cultural 
Universitario (CCU). 

Transcurridos unos minutos lle
ga el abuelo (Ignacio Retes), con un 
periódico en la mano. Saluda a su 
mujer. Se sienta en un sillón, exami
na el diario, se ríe, y cuenta a la 
abuela algo de lo publicado por ese 
diario. 

Esta pareja de ancianos nos 
muestran dos extremos del fenóme
no verbal -silencio y monólogo-, 
que llegan en la dramaturgia realis
ta a un efecto del ab$urdo. La abue
la, ocupada en su trabajo hogareño. 
El abuelo, sentado. Ambos, calla
dos', esperan la visita de su ángel, 
Malú (Eugenia Leñero). 

De pronto entra Malú como un 
torbellino y rompe el sosiego, con 
su presencia juvenil y alegre, como 
no se había visto hace 15 años en 
este mismo montaje que el drama
turgo Ignacio Retes llevó a escena. 

Malú capta poco a poco la 
atención del público, que des
cansó después de haber presenciado 
el silencio entre los abuelos. 

Con la presencia de Malú la ilu
minación cambió, de ser tenue la luz 
se vt.elve intensa, y poco a poco el 
olor. a sopa aromatiza el ambiente y 
lo convierte en familiar; el especta
dor sucumbe ante el teatro anec
dótico y se adentra a la realidad de 
estos personajes. 

Los abuelos escuchan con aten
ción aMalú, quien relata un encuen
tro de aquella tarde con un amigo de 
su infancia, además de quejarse del 
terrible tránsito al que se enfrentó 
ese día. La actriz, con gran destre
za, lleva a cabo ese soliloquio im
puesto en el texto por Vicente 
Leñero. 

En el segundo acto Malú logra 
apoderarse de la ternura de su abue
lo, a pesar de todas las trivialidades 
y barbaridades que dice. Aunque 
la abuela también demuestra su 

. disgusto, mediante sus movimien
tos corporales, ambos coinciden 

en ver en su nieta a un ángel. 
Posteriormente Malú se va de la 

casa, que se queda en calma. La 
abuela continúa con sus deberes, 
mientras que su esposo pone en la 
consola un disco de música clásica. 

El final manifiesta los secretos 
de dos vidas que se consumen y una 
vida que empieza. El abuelo de Malú 
muere en el sillón de la sala. 

En esta obra, montada con el 
patrocinio de la Dirección de Teatro 
y Danza de la UNAM, el público 
disfruta de la escenografía e ilumi
nación de Alejandro Luna, así como 
del original vestuario de los tres 
personajes. 

La visita del ángel se presenta 
miércoles a viernes a las 20:30 ho
ras. Los sábados a las 19 y los do
mingos a las 18 horas en el Foro Sor 
Juana Inés de la Cruz, del Centro 
Cultural Universitario, Insurgentes 
Sur 3000. • 
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BANCO DE DATOS 

En 198lla UNAM 
llevó a sus foros el 
estreno de la obra 

Con La visita del ángel , la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
reconoce a un creador que 
forma parte de la historia del 
teatro universitario: Ignacio 
Retes. 
Esta obra se estrenó 
originalmente en 1981, en el 
Foro Sor Juana Inés de la 
Cruz. con los mismos 
actores, excepto Eugenia 
Leñero. 
El rrumtaje en aquel entonces 
fue un experimento teatral 
realmente importante, afirmiÍ 
Retes: "Lo interesante fue la 
propuesta autora/. Una obra 
que rompe, que hace a un 
lado todos los esquemas 
teatrales rruJdernos, 
antiguos, convencionales, 
tradicionales y clásicos". 
El dramnturgo Ignacio 
Retes, director y actor, 
discípulo de Usigli y Seki 
Sano. ha dirigido varias 
obra.r de teatro, entre ellas. 
Pueblo rechazado, Jesucri sto 

Gómez, Los albañiles, La 

Chunga, Tina Modotti y El 

estupendo cornudo, entre 
otta.r. 

Con la presencia 

de Malú la 

iluminación 

cambió, de ser 

tenue la luz se 

vuelve intensa, y 
poco a poco el 

olor a sopa 

aromatiza el 

ambiente y lo 

convierte en 

familiar. 
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BANCO DE DATOS 

Reveladora 
investigación acerca 
de los jóvenes 

Jóvenes al descubierto se 

dil'ide en cuatro capítu[os: 

El joven y su mundo 

exterior; El joven y su 

mundo interior; El joven y la 

il¡fluencia de su medio y El 

joven descubriendo su 

propio espacio-escuela, 

donde se dan las pautas y los 

resultados de la 

investigacián. 

Al¡:unás de las estadísticas 

obtenidas mediante sondeo 

revelan que, en cuanto a 

preferencias musicales, al 43 

por ciento de los 

el// revistados le gusta oír el 

rock en sus diferentes estilos: 

pop. indtwrial y rock and 

rol/; el18 por ciento prefiere 

la balada; la música tropical 

ocupá el tercer lugar, 

subdividida en salsa y 

cumbia, con un 12 por 

ciento, y merengue y reggae 

con nueve; el jazz y la 

música clásica O/ ro nueve 

por ciento, Y.fina lmente la 

mtÍsica norteña (quebradita 

y ranchera), el ocho por 

ciento. 

Acerca de las ventajas que 

encuentran en el CCH, el 55 

por ciento de los estudiantes 

t!piná sobre la libertad de 

que gozan dentro del plantel, 

y 15.4 se refiriá a la 

coyuntura que les ofrece el 

.nstenut para in vestigar, 

seguir enriqueciendo su 

aprendizaje, practicar y 
probar sus conocimientos. 

24 O 1 de junio de 1995. 
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Coordinado por Isabel Vare/a y Leticia Méndez, la obra surgió 
del interés de los alumnos por el programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

En Jóvenes al descubierto se expone el 
sentir de los alumnos del CCH Naucalpan 

GUSTAVO AY ALA 

resultado del interés 
mostrado por estudiantes del Cole
gio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) Naucalpan en el programa 
Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
surgió el libro Jóvenes al descu
bierto, coordinado por Leticia 
Méndez e Isabel Varefa, y editado 
conjuntamente por dicho plantel y 
el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (IIA). 

En el libro, presentado el 18 de 
mayo en la Casa Universitaria del 
Libro, participaron más de 30 alum
nos inscritos en el programa de refe
rencia, quienes ponen al desnudo su 
gusto por la música, tendencias en 
la moda, influencia de los artistas 
del momento en su forma de vestir y 
actuar, así como los deseos y sueños 
de la juventud del CCH N auca! pan, 
tomando como base un cuestionario 
aplicado al 10 por ciento de lapo
blación estudiantil de ese plantel. 

En dicho acto el doctor Roberto 
Rodríguez, de la Coordinación de 
Humanidades, apuntó que "Jóve
nes al descubierto es un libro muy 
bien balanceado en sus seccrones, 
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ya que presenta los temas de manera 
interesante y va llevando al lector a 
internarse poco a poco en lo que se 
le quiere comunicar". 

El doctor Rodríguez destacó que 
las principales virtudes del libro son 
lograr que el lector se involucre 
directamente con el objeto de estu
dio, lo que no es fácil en la investi
gación social; la actitud de curiosi
dad con la que se laboró en la inves
tigación está presente en toda la 

En el libro se 

pone de 

manifiesto el 

gusto de los 

jóvenes por la 

1ect4ra y la 

música entre 

otros temas. 

obra, lo cual los lleva a plantear y 
replantear una y otra vez lo que los 
autores están trabajando: pudieron 
captar uno de los aspectos más difí
ciles en las disciplinas que cultiva
mos, la pluridimensionalidad del fe
nómeno social, pues sólo quien pue
de percibir del fenómeno social el 
hecho humano lo puede captar con 
profundidad. 

Por su parte el doctor Luis Al
berto Vargas, director del IfA, ase
guró que estamos ante un libro del 
que todos vamos a aprender algo. 

"Lo que Jóvenes al descubier
to nos proporciona como informa
ción es una instantánea de la ju
ventud actual de una zona del país 

donde existe una abundancia de 
jóvenes. El último valor del libro 
es que desnuda a la juventud en 
público." 

Se abre como un libro de técni
cas accesibles y sencillas que todos 
podemos utilizar; se puede realizar 
una investigación de calidad sin te
nerquerecurrir al microscopio elec
trónico o a la computadora, y con 
sentido común y herramientas bási
cas podemos llegar a algo científi
camente válido y sólido, concluyó 
el doctor Roberto Rodríguez. 

El maestro Rafael Familiar 
González, director del CCH Naucal
pan, recordó que hace dos años, a 
iniciativa del rector José Sarukhán, 
se inició el programa Jóvenes hacia 
la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, el cual pretendía 
cubrir la parte de estas ciencias que 
no fueron incluidas cuando el pro-

t grama comenzó en el área científi
ca, "entusiasmo que fue recogido 
por un grupo de profesores y estu
diantes del CCH Naucalpan, quie
nes se dieron a la tarea de buscar un 
investigador dentro del Subsistema 
de la Investigación con quien traba
jar", logrando como resultado este 
libro. 

A su vez la doctora Leticia 
Méndez, investigadora del I!A, co
mentó que uno de los primeros pa
sos en la investigación fue enseñar a 
los estudiantes a ver con otros ojos; 
de ahí la necesidad de que fueran a 
buscar el contacto con el mundo 
exterior, que sus ojos definieran un 
campo de estudio, que ay¡¡dados 
por la cámara fotográfica rompie
ran el silencio de la vida cotidiana 
para hacerlo suyo y, así, elegirlo 
como tema de investigación. • 



El ingeniero Miguel Constanzo. Un militar ilustrado en la Nueva España del 
siglo XVIII es el título del libro de este investigador del Instituto de Geografía 
que fue presentado por Carlos Chanfón 

J 
~ 

~ ~ Osear Moneada Maya. 

José Moneada, primero en profundizar en 
el estudio de la obra de Miguel Constanzo 

E LAURA ROMERO 

l ingeniero Miguel Cons
tanzo. Un militar ilustrado en la 
NuevaEspañadelsigloXV/ll, libro 
del doctor José Ornar Moneada 
Maya, investigador del Instituto de 
Geografía, es un trabajo de enorme 

·riqueza que no sólo amplía y pro
fundiza en el conocimiento de la 
historia del pasado científico-técni
co de nuestro país, sino que contie
ne aportes significativos para di ver
sos campos del saber. 

Durante la presentación de la 
obra el arquitecto Carlos Chanfón, 
miembro de la Junta de Gobierno, 

_ dijo que se trata del primer libro que 
trata de manera seria a Constanzo, 
de quien, en su opinión, hacía falta 
un estudio más completo. 

En el acto, realizado el 23 de 
mayo en el Instituto de Geografía, el 
doctor Carlos Chanfón aseveró que 
esta obra es interesante por el trata
miento que se le da a las investiga
ciones relacionadas con el nacimien
to de la Ingeniería, la Ingeniería 
Militar y el momento mismo de la 
Ilustración. 

"Miguel Constanzo, añadió el 
también investigador nacional, vi
vió el momento en el que la ciencia 
se orientó a definir por primera vez 
lo que es el conocimiento científi
co, hecho muy criticado en aque
llos días". 

Revolución de la Ilustración 

A su vez Atlántida Coll-Hurta
do, investigadora titular del Institu
to de Geografía y profesora de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFL), 
dijo que en la obra, desde la pers
pectiva del geógrafo, se da cuenta 

, de la evolución de las ciencias y las 
técnicas en lo que fue la revolución 
tecnológica de la Ilustración, qu~ 
conllevó también la invención de 
nuevas armas y la lucha entre las 
naciones. 

El siglo XVIII corresponde a la 
institucionalización de disciplinas 
como la geografí~ estadística y la 
cartografía matemática, así como al 
surgimiento del Real Cuerpo de In
genieros Militares, grupo al cual 
perteneció Miguel Constanzo. 

"Los conocimientos, la cultura 
y la lealtad a la Corona, manifestó, 
lo llevaron a cumplir las más diver
sas órdenes: participó en obras mi
litares propiamente dichas, como la 
fortificación de San Juan de Ulúa, y 
en otras, civiles, como la supervi
sión de caminos en situación de 
deterioro que llegaban a detener el 
desarrollo económico de la Nueva 
España." 

Atlántida Coll refirió que con la 
consolidación definitiva del impe
rio español en las costas atlánticas y 
pacíficas, el conocimiento geográ
fico y cartográfico del territorio se 
hizo primordial como base para la 
defensa y la explotación económi
ca; con sus expediciones, Constanzo 
contribuyó a la ampliación de estas 
nociones. 

Finalmente el doctor José Ornar 
Moneada, autor de la obra, manifes
tó que pretende mostrar una parte de 
un personaje muy poco conocida 
pero de gran importancia histórica. 

· Agregó que el libro tiene la 
limitante de ciertos datos biográfi
cos del ingeniero Constanzo, debi
do a la inexistencia de los mismos, 
lo cual a su vez le permite seguir 

trabajando, ya que todavía hay mu
cho que investigar acerca de la his
toria de la arquitectura, del urbanis
mo y de la ingeniería. 

El ingeniero Miguel Constanzo. 
Un militar ilustrado en la Nueva 
España del siglo XV/l/ se divide en 
siete capítulos, más dos secciones 
de bibliografía y fuentes documen
tales. Se refiere al origen, caracte
rísticas y funciones del Real Cuerpo . 
de Ingenieros de España, así como 
la historia profesional del protago
nista, el ingeniero catalán Miguel 
Constanzo. 

En el acto también participaron 
la maestra Luz Fernanda Azuela 
Berna!, investigadora del Instituto 
de Geografía; Alberto Saladino 
García, profesor de carrera de la 
Facultad de Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, y la historiadora Virgi
nia González Claveran, investiga
dora de El Colegio de México. • 
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BANCO DE DATOS 

El autor, estudioso de la 
historia de la geografía 

José Ornar Moneada Maya 

es licenciado en Geografía, 

maestro en ciencias 

(Biología) y doctor en 

Geografía por la UNAM. Es 

miembro de/Instituto de 

Geografía, donde es 

responsable de un proyecto 

de investigación sobre 

historia de la geografía en 

México. 

Es profesor de la División de 

Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Filosofía y 

Letras, y pertenece al 

Sistema Nacional de 

Investigadores. 

Es autor de diversos 

artículos y libros sobre la 

historia de la geografía y de 

la ciencia. 
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Coordinación de 
Normatividad y Sistemas 

Administra ti vos 
La Coordinación de Normatividad y Sistemas Administrativos, 
con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos seña
lados en la presente convocatoria y en el referido estatuto que 
aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado "B" 
tiempo completo, interino, con un sueldo mensual de N$2,242.60, 
en el área de Sistemas Operativos e Interconectividad. 

Bases: 

- Tener grado de licenciado en computación o preparación 
equivalente, haber trabajado un mínimo de un año en la materia 
o área de su especialidad y haber colaborado en trabajos publica
dos. 

De conformidad con el artículo 15 inciso "B" del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
deberán someterse a la siguiente 

Prueba: 

-Demostración teórica y práctica de su aptitud y conocimien
tos sobre programación en lenguaje "C", programación en Pascal, 
conocimientos de Bases de Datos, Programación <;>rientada a 
Objetos y Sistema Operativo UNIX. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
llenar una solicitud y entregar la documentación correspondien
te en la Unidad Administrativa de la Coordinación de 
Normatividad y Sistemas Administrativos, ubicada en Matías 
Romero número 1220, Colonia Del Valle, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de esta 
convocatoria. 

Ahí mismo se les informará de la admisión de su solicitud, la 
fecha y lugar en que se practicará la prueba. Una vez concluidos 
los procedimientos establecidos en el mencionado estatuto, se 
darán a conocer los resultados de este concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 1 de junio de 1995 

El Coordinador 
Licenciado Jovv Valdespino Vázquez 
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Instituto de Biología 
El Instituto de Biología, con fundamento en los artículos 9 y del 
11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso 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 Técnico Académico 
Titular "A" tiempo completo, interino, con sueldo mensual de 
N$2,585.60, para trabajar en la Estación de Investigación, Expe
rimentación y Difusión "Charnela" en el área de Botánica, en 
particular en el desarrollo de estudios florísticos y taxonómicos, 
con especialidad en la familia Convolvulacf!ae, de acuerdo con 
las siguientes 

Bases: 

l. Tener grado de maestro o preparación equivalente. 
2. Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o área 

de su especialidad. 
De conformidad con el artículo 15 del mencionado estatuto, 

el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar la siguiente 

Prueba: 

a) Someterse a un examen teórico-práctico sobre el conoci
miento florístico y taxonómico de la zona de Charnela, así como 
sobre la taxonomía de la Familia Convolvulaceae 

Para participar en este concurso los interesados deberán entregar 
una solicitud y la documentación correspondiente en la Secretaría 
Académica de esta dependencia, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la publicación de esta convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud 
y la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el mencionado estatuto se darán 
a conocer los resultados de este concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 1 de junio de 1995 

El Director 
Doctor Antonio Lot Helgueras 

Facultad de Medicina 
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 39, 
del66 al69 y del71 al77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto a las personas que reúnan los requisitos señala
dos en la presente convocatoria y én el referido estatuto, para 
ocupar una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, 
interino, para trabajar en el Departamento de Fisiología, en el área 
de Fisiología, con un salario mensual de N$2,291.00, de acuerdo 
con las siguientes 



Bases: 

a) Tener una licenciatura o grado equivalente 
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes 

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

la docencia o en la investigación 

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

Pruebas: 

a) Crítica escrita al Programa de Estudios de la Asignatura de 
Fisiología 

b) Exposición oral de un tema del programa 
e) Interrogatorio sobre la asignatura de Fisiología 
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 

e) Formulación de un proyecto inédito de investigación sobre 
"Papel de los canales de calcio activados por el voltaje, y de los 
canales de cloruro activados por el calcio en el fenómeno de la 
Hiperexcitabilidad Neuronal" 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del H. Consejo Técnico, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente docu
mentación: 

- Currículum vitae en los formatos oficiales, con documentos 
probatorios. 

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

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

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

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

* * * 

La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 9 y del 
11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de oposición para ingreso 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 
Técnico Académico Auxilia¡ "B" tiempo completo, interino, con 
sueldo mensual de N$1,195.60, en el área del Museo de la 
Medicina Mexicana para laborar en el Departamento de Historia 
y Filosofía de la Medicina, de acuerdo con la siguiente 

Base: 

- Haber acreditado el 50 por ciento de los estudios de una 
licenciatura o tener una preparación equivalente. 

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

Pruebas: 

a) Someterse a un examen teórico-práctico sobre los siguien
tes puntos: 

l. Crítica escrita del proyecto de diseño gráfico para una Sala 
del Museo de la Medicina Mexicana. 

2. Propuesta para diseño gráfico de una Sala del Museo de la 
Medicina Mexicana. 

3. Defensa verbal del proyecto. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente docu
mentación: 

- CurriculuVJ vitae en los formatos oficiales, con documentos 
probatorios. 

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

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

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

Al concluir los procedimientos establecidos se dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efectos a partir de la fecha 
de terminación del contrato del técnico académico que ocupa la 
plaza en cuestión. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 1 de junio de 1995 

El Director 
Doctor Alejandro Cravioto 
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.BECAS 

Universidad de Salamanca, Espa
ña. Estancias de estudio o de In
vestigación relacionadas con los 

Brogramas de posgrado de la 
NAM. Duración: 12 meses, con posi

bilidad de renovación. Organismos res
ponsables: UNAM y Universidad de Sa
lamanca. La beca incluye manutención y 
alojamiento en Colegio Mayor, ayuda de 
25 mil pesetas mensuales y transporte 
aéreo. Requisitos: ser mexicano; título 
pr9feslonal; estar Inscrito en un posgra
do de la UNAM y haber cubierto como 
mfnimo un año del programa de estu
dios; promedio mínimo de 8.5; contar 
con la aceptación de la universidad re
ceptora; edad máxima 35 años. Fecha 
límite: 15 de junio de 1995. 

Universidad de Santiago de Com
postela, España. Estancias de es
t!Jdio o de Investigación relaciona
das con los programas de 
posgrado de la UNAM. Duración: 9 
meses, cpn posibilidad de renovación. 
Organismos responsables: UNAM y Uni
versidad de Santiago de Compostela. La 
beca incluye asignación mensual de 70 
mil pesetas para gastos de alojamiento y 
manutención, y transporte áereo. Requi
sitos: ser mexicano; título profesional; 
estar inscrito en un posgrado de la 
UNAM y haber cubierto como mfnimo 
un año del programa de estudios; pro
medio mínimo de 8.5; contar con la 
aceptación d_e la universidad receptora; 
edad máxima 35 años. Fecha límite: 15 
de junio de 1995. 

Universidad Complutense de Ma
drid, España. Estancias de estudio 
o de investigación relacionadas 
con los programas de posgrado de 
la UNAM. Duración: 10 meses, con po
sibilidad de renovación. Organismos res
ponsables: UNAM y Universidad Com
plutense de Madrid. La beca incluye 
pensión completa en Colegio Mayor o su 
equivalente en pesetas y transporte aé
reo. Requisitos: ser mexicano; título pro
fesional; estar inscrito en un posgrado de 
la UNAM y haber cubierto como mínimo 
un año del programa de estudios; prome
dio mfnimo de 8.5; contar con la acepta
ción de la universidad receptora; edad 
máxima 35 años. Fecha límite: 15 de 
junio de 1995. 

Programa de ·secas MUTIS para 
España, Portugal y Países Latinoa
mericanos dirigido a egresados univer
sitarios de todos los campos de 
conocimiento. Areas: agronomía, biolo
gía molecular y celular, ciencia y tecnolo-
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gfa de alimentos, ciencia y tecnologfa de 
materiales, ciencias de la computación, 
ciencias del mar, contaminación ambien
tal, energfa y recursos renovables, física 
de la materia condensada y ffsica de par- . 
tfculas, flora y fauna tropical, andina y 
patagónica, genética, ingenierfa civil, in
geniería eléctrica, electrónica e Industrial, 
qufmica orgánica e Inorgánica, recursos 
agroforestales y tecnologías de la conser. 
vación y gestión de los recursos natur¡:¡
les, derecho internacional, constitucional, 
administrativo y derechos humanos, eco
nomfa aplicada y análisis económico, sa
lud pública y medicina tropical. Duración: 
un año, con posibilidad de renovación. 
Lugar: instituciones académicas de Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Cuba, Ecuador, España, Pe
rú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Res
ponsable: Gobiernó de España. Idioma: 
el del pafs en el que se realicen los estu
dios. La beca inCluye asignación mensual 
de 100 mil a 140 mil pesetas, seguro 
médico no-farmaceútico y apoyo econó
mico. para inscripción. Requisitos: título 
profesional; constancia de aceptación de 
la institución receptora; dominio del idio
ma del país receptor. Fecha límite: 9 de 
junio de 1995. 

Brasil. Estudios de maestría y 
doctorado dirigidos a egresados de to
dos los campos del conocimiento. Dura
ción máxima: dos años y medio para 
maestría, cuatro años para doctorado, a 
partir de marzo de 1996. Lugar: institu
ciones académicas brasileñas. Respon
sa(Jie: Gobierno de Brasil. Idioma: 
portugués. La beca incluye inscripción, 
asignación mensual para manutención, 
apoyo económico adicional para gastos 
de instalación y tesis, transporte aéreo 
Brasil-México al término de los estudios. 
Requisitos: título profesional; presentar 
programa de estudios a relizar; constan
cia de aceptación de la institución brasi
leña receptora; sustentar examen de 
domino del idioma portugués. Fecha lí
mite: 14 de junio dé 1995 (3er. aviso). 

Holanda. Programa Holandés de 
Becas para la Cooperación al De
sarrollo dirigido a egresados de todos 
los campos del conocimiento. Duración: 
variable, de 3 meses a 1 año como má
ximo. Lugar: Instituciones académicas 
holandesas. Responsable: Gobierno de 
los Países Bajos. Idioma: inglés. La beca 
incluye gastos de manutención y seguro 
médico. Requisitos: tftulo profesional; 
certificado TOEFL con un mínimo de 
550 puntos; edad máxima 40 años para 
hombres, 45 años para mujeres. Fecha 
límite: variable, 2 semanas antes del 
Inicio de cada curso. 

Turquía. Estancias de investiga
ción cientffica dirigidas a egresados 
de ciencias exactas, naturales y áreas 
afines. Duración: ocho meses, a partir 
del1 de octubre de 1995. Responsable: 
Gobierno de la República de Turquía. 
Idioma: turco, Inglés o francés. La beca 
Incluye asignación mens_ual para manu
tención. Requisitos: tftulo profesional; 
constancia de dominio del idioma; des
cripción detallada del programa de in
vestigación a realizar en Turquía. Fecha 
lfmlte: 26 de junio de 1995 (2o. aviso). 

Japón. Curso de especialiZación 
en ciencia catalftica dirigido a egresa
dos de qufmica, ciencias y áreas afine_:;¡. 
Duración: 29 de agosto de 1995 al 22 de 
febrero de 1996. Lugar: Universidad de 
Hokkaido. Organismo responsable: 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA). Idioma: Inglés. La beca 
incluye alimentación y hospedaje, apoyo 
económico adicional, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: tftulo profe
sional; contar con maestría o experiencia 
cientffica mfnima de 2 años posterior a la 
obtención de la licenciatura; laborar en 
áreas relacionadas con la química supe
rificial, orgánica, sintética e industrial, 
ciencia de materiales, catalítica o electro
química; edad máxima 40 años. Fecha 
límite: 7 de junio de 1995 (último aviso). 

Japón. Curso sobre ciencia y tec
nología para la prevención de de
sastres dirigido a egresados de 
ciencias, Ingeniería o áreas afines. Dura
ción: 4 de septiembre al 3 de diciembre 
de 1995. Lugar: lbaraki-Ken. Organismo 
responsable: JICA. Idioma: inglés. La 
beca incluye alimentación y hospedaje, 
apoyo económico adicional, seguro mé
dico y transporte aéreo. Requisitos: tftu
lo profesional; experiencia mínima de 7 
años como investigador o técnico en 
materia de ciencia y tecnologfa para la 
prevención de desastres naturales; edad 
máxima 40 años. Fecha límite: 5 de Ju
nio de 1995 (2p. aviso). 

.INFORMES 

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

Dirección General deoo 
Intercambio Académico 



El equipo de 
sirenas y tritones 
deiaUNAM 
nuevamente hizo 
gala de su 
preparación y 
calidad para dar1e 
a los colores 
auriazules el 
Campeonato 
Nacional 
Estudiantil de 
Natación, que se 
efectuó en la 
Universidad de 
Colima. 

Ocho de sus deportistas lograron clasificarse al Nacional de Federación programado 
para agosto próximo 

ceta 
EN DEPORTE 

Refrendó la UNAM su Campeonato 
Nacional Estudiantil de Natación 

e BEATRIZ VA:z.aur:z 

on un equipo integrado por 
24 nadadores ( 11 damas y 13 varo
nes}, el representativo de nuestra 
casa de estudios refrendó el Cam
peonato Nacional Estudiantil de 
Natación, nivel Superior, al totali
zar 328 puntos, producto del es
fuerzo realizado por sus equipos 
femenil y varonil durante el even
to que se realizó del 11 al 13 de 
mayo en las instalaciones de la 
Universidad de Colima. 

En esta ocasión,y bajo una nue
va modalidad de participación, se 
congregaron un total de 151 com
petidores de 29 instituciones edu
cativas del nivel superior q¡¡e ofre-

cieron su máximo esfuerzo para 
obtener el triunfo en las diversas 
modalidades en las que compitie
ron y aspirar a ser considerados 
para su concurso en la Universiada 
95 de Fukuoka, Japón. 

Por lo que respecta a los pu
mas, su representativo femenil se 
consolidó en el primer lugar de la 
·clasificación general al sumar 134 
puntos, resultado de seis primeros 
lugares individuales y cuatro en 
relevos, así como seis segundos y 
dos terceros, suficiente para dejar 
a la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y a la Universidad de 
Colima en el segundo y tercer pues-
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tos, respectivamente. 
En la rama varonil, los depor

tistas auriazules terminaron su par
ticipación con un total de l 09 pun
tos, lo que les valió alcanzar el 
segundo lugar de la clasificación 
general, por abajo de la Universi
dad de Colima que totalizó 134 
unidades. Cabe señalar que el puma 
Eduardo Mayén Mena, además 
deser el único por la UNAM que 
competirá en el Campeonato Na
cional de Primera Fuerza a desa
rrollarse en agosto próximo, rom
pió la marca en la prueba de lOO 
metros mariposa con tiempo de 
58"48 por el 58"60 que había lo
grado Juan Manuel Rotter, del Ins
tituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

Con estos resultados serán 
un total de 29 nadadores estu
diantiles los que participen en 
el Nacional de Primera Fuerza 
bajo la dirección técnica del 
profesor Raúl Porta Contreras 
(UNAM) y la asistencia en la 
rama femenil de Víctor Ordóñez 
(UA de Chihuahua}, y en la 
rama varonil de.José del Río (U 
de Colima) y del cual saldrá el equi
po nacional que competirá en la 
Universiada 95 de Fukuoka. 

Por lo ·pronto, los nadadores 
de la UNAM que estarán en este 
proceso de selección son Karina 
Valladares Sandoval, Beatriz 
Zorrilla Hernández, Adriana 
García Rivera, Edith del Río 
Bazán, Betzabel Portilla No
riega, Angélica Valladares 
Sandoval, Celeste Mejía Jimé
nez y Eduardo Mayén Mena. • 
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Pese a su caída en la final de singles varonil, quedó preseleccionado para la 
Universiada de Fukuoka, Japón 

Octavio Rangel, subcampeón en el 
Estudiantil de Tenis 

Octavio Rangel fue 
el ún¡co tenista 
puma que 
representó con 
orgullo a su 
institución en el 
Campeonato 
Nacional 
Estudiantil de 
Tenis realizado en 
la Universidad de 
Guadal ajara. 

O 
Roclo MIRANOA 

ctavio Rangel Palacios, de la 
Facultad de Derecho, conquistó el 
segundo lugar en singles varonil del 
VI Campeonato de Tenis Nacional 
Estudiantil de Educación Superior, 
disputado recientemente en la Uni
versidad de Guadalajara. 

Con este resultado Rangel Pa
lacios quedó preseleccionado para 
la Universiada que habrá de esce
nificarse entre agosto y septiembre . 
de este año en Fukuoka, Japón. 

Rangel Palacios perdió en la 
final (6-3 y 6-4) frente a Ernesto 
Muños de Cote, de la Universidad 
del Vaile de México, campus 

n 'Congreso de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte 

Gaceta UNAM 

El 11 Congreso Universitario 
de Investigación en Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte 
habrá de realizarse en el Audi
torio Carlos Pérez del Toro de la 
Facultad de Contaduría y Admi
nistración de la UNAM, del21 al 
24 de junio próximo. 

El evento, organizado por la 
Subdirección de Investigación y 
Medicina del Deporte, adscrita 
a la Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas 
de la institución, tiene como ob
jeto dar a conocer los trabajos 
sobre el tema que actualmente 
realizan centros de enseñanza 
superior, de salud y deportivas 
del país. 

Querétaro, después de haber de
rrotado a Alfonso Aguirre (6-0 y 
6-1), de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco; Diego 
Fernández (6-3 y abandono), de la 
Universidad Intercontinental, y 
Mauricio Ordóñez (6-3 y 6-1), de 
la Universidad Iberoamericana, en 
octavos de final, cuartos de final y 
semifinal, respectivamente. 

"Estoy satisfecho por este resul
tado. Sé que puedo dar más en próxi
mas actuaciones, y por lo tanto me 
prepararé a' conciencia para la 
U niversiada de Fukuoka", afirmó el 
tenista puma. • 

Se busca, asimismo, propi
ciar el acercamiento de entre
nadores, nutriólogos, psicólogos 
y médicos para fomentar la crea
ción de grupos multi-disciplina
rios que ofrezcan una atención 
integral a los participantes en 
las actividades físico-deportivas. 

Los interesados en este con
greso pueden inscribirse en la 
Subdirección de Investigación 
y Medicina del Deporte, locali
zada en el costado sur del Esta
dio Olímpico de la Ciudad Uni
versitaria, de 9 a 15 horas en 
días hábiles. O por teléfono: 622-
05-40 y 43 y 616-12-19. 

El precio de la inscripción es de 
200 nuevos pesos por persona. 



Orquesta Fllsrm6n/cs de ls UNAM 

La Orquesta Filarmónica da la UNAM, convoca a las audiciones externas para 
ocupar las plazas qua se encuentran vacantes con 20 horas. da servicio a la 
semana, viola de fila, clarinete segundo y oboe segundo, para ocuparse a partir 
da/ 4 da septiembre da 1995. 

Plaza: 36861-28. Categorfa: viola, 4g atril, 1• silla. Sueldo: N$2,312.20. 
Aud/c/6n: ml6rcoles 21 de junto de 1995, a las 12:15 horas. 
Plaza: 36827-00. Categorfa: clarinete segundo. Sueldo: N$2,538.20. 
Plaza: 36820-93. Categorfa: oboe segundo. Sueldo: N$2,538.20. 
Audlcl6n: juevea 22 de junto de 1996, alas 12:15 horas. 

Obras a ejecutar 
VIola, Stamitz, Concierto para viola número 1 Re mayor; Brucknar, Cuarta 
sinfonfa; Shostakovlch, Quinta slnfonfa; Chaikovskl, Cascanueces. Lectura da 
repertorio sinfónico a primara vista si al jurado lo requiera. 
Clarinete, Mozart o Weber o Spohr, Concierto para clarinete; Mandalssohn, 
Slnfonfa número cuatro (primar clarinete); Raval, Segunda su/te da Dafnls y 
C/oe (primar clarinete); Rasplghl, Pinos da Roma (primar clarinete); Rlmsky
Korsakov, Capricho aspaffol (primar clarinete); Shostakovich, Quinta slnfonfa 
(primar clarinete). Lectura da repertorio sinfónico a primara vista si al jurado lo 
requiera. · 
Oboe, Mozart, Concierto oboe K:314 (tercer movimiento); Brahms, Concierto 
vio/Tn segundo movimiento adagio (primar oboe); Dabussy, Preludio a la siesta 
da un fauno (primar oboe); Dvorak, Concierto callo (segundo oboe); Ravel, Le 
tombeau de Couperin (primar oboe); Rosslnl, La sacala di seta (primer oboe); 
Strauss, Don Juan (primer oboe). Lectura da repertorio sinfónico a primera vista 
si el jurado lo requiere. , 
Las audiciones se/lavarán a cabo en la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, los 
Interesados deberán presentarse por solicitud de examen en el Sindicato de 
Trabajadoras de la UNAM (STUNAM), Bolsa de Trabajo, Centeno 145, colonia 
Esmeralda, 670-3433. Presentar la solicitud antes de la audición en las Oficinas 
de la OFUNAM, Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, Insurgentes Sur 3000, 
Centro Cultural Universitario, 622-711 al 7113. 

Facha lfmlte de lnscrlpcl6n: 16 de junto de 1995. 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas y Radio UNAM. 

Todos 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 programa radiofónico! 

Este sábado; Laura Serrano: Ejemplo de constancia, 
dedicación y superación en el deporte femenil 

(entrevista en estudio); en nuestra sección médica, 
más sobre el 11 Congreso Universitario de Investigación 

en Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 
(plática con la licenciada en nutrición 

Rebeca Camacho ,Tr'ujillo); Llegada a México -
del coach Diego García Miravete (entrevista grabada); 

Convocatorias y lo más relevante del deporte 
puma en la presente semana; y ... algo más. 
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Gaceta UNAMoporeceloslunesy 
jueves publicado por la Dirección 
General de Información. Oficina: 
Primer piso del edificio ubicado 
en el costado norte de lo Torre 11 
de Humanidades. Teléfonos: 623-
04-01. 623-04-20; Fax: 623-04-02. Ex
tensiones: 30401, 30402 y 30420. 

Año XL Décimo Epoca Número 2,928 
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Precio Regular 

Promoción vigente al 

30 de Junio de 1995 
14,905 

125,478 

67,073 

/ . . ,. 
'/ 


	00085-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00086-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00086-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00087-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00087-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00088-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00088-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00089-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00089-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00090-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00090-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00091-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00091-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00092-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00092-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00093-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00093-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00094-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00094-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00095-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00095-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00096-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00096-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00097-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00097-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00098-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00098-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00099-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00099-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00100-scan_2014-01-30_17-13-13a
	00100-scan_2014-01-30_17-13-13b
	00101-scan_2014-01-30_17-13-13a

