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Hablar de la UNAM es 

referirse a la tolerancia, 

afinnó Felipe de Borbón, 
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de Medicina ganó el 
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ra España y los españoles, 
siempre la misma·generosa UNAM 

Novedad editorial 

Margo Glantz recorre un 
siglo de literatura en su 
obra Esguince de Cintura 
o 34 

Facultad de Veterinaria 

J 

El príncipe de Asturias, Felipe de 
Borbón y Grecia, visitó la 

UNAM, hogar académico de muchos 
de los intelectuales exiliados. El here
dero de la corona española se reunió 
con los mexicanos que han recibido el 
Premio Príncipe de Asturias, comió 
con universitarios, los más de ellos 
disdpulos descendientes de los 
exiliados que llegaron a México en 
1939. Además entregó la Biblioteca 
Luis Recasens Sic/tes al instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 

~ José Luis Soberanes, Felipe de Borbón y 

~ José Sarukhán. 

La astronomía 
de Universum, 
en Bellas Artes 

E 1 Museo de las Ciencias Unl
versum llevó una pequeña 

muestra del mundo de la astronomía 
al vestíbulo del Palacio de Bellas 
Artes, para abrir la temporada de 
Conciertos Proms 1995, que se ini
ció con el estreno mundial de la Sui
te del Espacio, de Eugenio Tou-

~ ssaint, interpretada por la Orquesta 
~ Sinfónica Nacional bajo la direc
~ ción de Enrique Dicmecke. 
1 ' o ~ 

Convocatorias 

Convocatoria para ocupar las 
Cátedras Especiales José 
de la Luz y José E. Mota 

A partir del19 de junio, listas las 
solicitudes para los candidatos 
a obtener Becas Nacionales 

, a 40 o 42 



' 
CONVOCATORIJ.\: 

APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de apoyar el desarrollo de la investigación relacionada con el 
supercómputo, la UNAM suscribió el 26 de marzo de 1991 un convenio de 
investigación y desarrollo de la Compañra Cray Research lnc., proveedora del 
equipo de supercómputo de la Universidad. En virtud del mismo, el Comité 
Académico de Supercómputo convoca al personal académico .de· la UNAM a 
presentar propuestas de apoyo económico, para el segundo semestre de 1995, 
para proyectos de investigación que requieran la utilización del equipo antes 
mencionado, sobre las siguientes 

BASES 

• Podrán ser objeto de apoyo, proyectos de investigación en áreas como ciencias 
qufmicas, biológicas, fTsicas, matemáticas, de la computación y de materiales e 
ingenierras, entre otras. 

. 
• Los proyectos que reciban apoyo serán seleccionados con base en su calidad 

académica y en particular a su relevancia para la utilización de los servicios de 
Supercómputo. 

• El responsable de cada proyecto deberá ser miembro del personal académico 
de la UNAM. 

• La duración de los apoyos otorgados será de un año. 

• Las propuestas de apoyo financiero serán evaluadas por un Jurado, designado 
conjuntamente por la UNAM y por Cray Research lnc. 

• Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo con los formatos que 
estarán disponibles en el Departamento de Supercómputo de la DGSCA. a partir 
del dfa siguiente a la publicación de esta Convocatoria y la fecha lfmite de 
entrega será el dfa 18 de agosto del año en curso. 

• En caso de hacerse adquisiciones de herramientas de programación con los 
fondos otorgados bajo la presente Convocatoria, dichas herramientas deberán 
quedar permanentemente a disposición de los usuarios del servicio de super
cómputo, a más tardar al término del proyecto. 

• Para este programa, la Universidad cuenta con un apoyo de Cray Research lnc. 
por 200,000 dlls. E.U. anuales, por un periodo de cinco años. Para mayores 
informes, dirigirse a la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, 
al Consejo Asesor de Cómputo, o a los miembros del Comité Académico de 
Supercómputo. 

Informes al tel.: 622 8529. 
comPUTO 
acaoem~eo 
~lfiñl 



España ayer y hoy, reconocimiento 
al hogar académico del exi.lio 

El príncipe Felipe de Barbón visitó Ciudad 
Universitaria; reconoció que la proverbial hospitalidad 
mexicana es una de las características que mejor 

distinguen a la UNAM de otras universidades 

E 
EsTELA ALCÁNTARA 

1 13 de junio de 1939, en el 
puerto de Veracruz atracó el Sinaia 
con los primeros españoles -hom
bres y mujeres- que llegaron al des
tierro. 56 años después, también un 
13 de junio, llega a la Universidad 
Nacional, hogar académico de mu
chos de los intelectuales trasterrados, 
el príncipe de Asturias, Felipe de 
Borbón y Grecia, que nació hace 
apenas 27 años. 

Dijo por aquel entonces Pedro 
Garfias al pueblo libre de México: 
como en otro tiempo por la mar 
salada/ te va un río español de 
sangre roja, asomado a la ventani
lla del Sinaia, y hace do~ días Felipe 
de Borbón expresó a los univer~ita
rios su gratitud por la hospitalidad 
para los españoles del exilio, en el 
campus universitario, mismoqueellos 
ayudaron a forjar y ~;ngrandecer. 

En la casa de José Gaos, Roces, 
Sánchez Vázquez, .''.Ti col , Carlos 
Bosch, hombres con dos •. . · ~as y 
dos esperanzas que llegaron a nues
tro país para compartir su sabiduría 
en las cátecfras de la Universidad 
Nacional, el heredero de la corona 
española se reunió con los mexica
nosquehanrecibidoelPremioPrín
cipe de Asturias. 

Después de haber entregado la 
Biblioteca Luis Recasens Siches al 
Instituto de Investigaciones J urídi- . 
cas, en un "acto de congruencia y de 
generosidad que resume de manera 
ejemplar los sentimientos de cariño 
y respeto con que los españoles de 
hoy y de ayer" han visto a la UNAM, 
el príncipe compartió el pan y el 
vino con universitarios, los más de 
ellos discípulos descendientes de 
los exiliados que llegaron a nuestro 
país en el Sinaia, el lpanema, el 
Flandre y el Mexique durante la 
Guerra Civil. 

La 
Universidad 
es el principal 

instrumento 
para alcanzar 

el objetivo de 
la igualdad de 

oportunidades 

de los 
mexicanos, 
irrenunciable 

en una 
sociedad 

democrática, 

afirmó Felipe 

dll Barbón. 

Allí estaba, en ese martes 13 de 
sl11bolos históricos, el hijo de Juan 
\arios I -el infante, hoy rey de Es
Jaña, que recibió los derechos de la 
monarquía tras la derrota de Alfon
so XIII y quien fuera el elegido de 
Francisco Franco para restaurar la 
monarquía después de la m~erte del 
dictador en 1975- aliado del doctor 
Francisco Bolívar, direc~r del Ins
tituto de Biotecnología y, por cier
to, nieto de Cándido Bolívar Pieltain, 
secretario. de Manuel Azaña, presi
dente de la República Española. 

Puntual con los tiempos históri
cos y sus significados, el príncipe 
recorrió ese día las casas del exilio 
español. Por la mañana estuvo en El 
Colegio de México, .antes Casa de 
España, y a mediodía vino a la Uni
versidad Nacional donde comió con 
autoridades universitarias, ex rec
tores y destacados científicos, polí
ticos y humanistas. 

El heredero de la corona espa
ñola, lejano en el tiempo al otro 
príncipe de Asturias, también Feli-

pe -quien otorgó en 1547 la Cédula 
que constituyó en rigor la orden 
para la fundación de la Universidad 
de México-, pero aún representante 
de la misma institución, ante el tema 
necesario del exilio español recono
ció q~e la proverbial hospitalidad 
mexicana es práctica constante y 
una de las características que mejor 
distinguen a la UNAM de otras uni
versidades. "Hablar de la UNAM 
es, sobre todo, referirse a la toleran
cia", dijo el príncipe. 

En efecto, como lo ha señalado 
el doctor Pablo González Casanova, 
las enseñanzas de los primeros 
exiliados españoles, formadores de 
varias generaciones de universita
rios en el país, se hacían con el dolor 
de la derrota de un gran proyecto de 
democracia por la cultura hispano
americana, que le daba a su mensaje 
un contenido de afirmación de Es
paña frente a la ieyenda negra, pero 

Pasa a la pá~ina 4 
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BANCO DE DATOS 

Los Premios Principe 

de Asturias 

Asturias, un.a de las 17 

comunidades autónomas de 

España, tiene rango de 

Principado y su titular es el 

heredero de la corona 

española, Felipe de Barbón, 

según la Constitucián de 

1978. 

Sin embargo, el Principado 

de Asturias existe 

formalmente desde el siglo 

.X/V, cuando el Reino de 

Castilla decidió constituir en 

, ese territorio del noroeste de 

la península una entidad 

subordinada a la monarquía, 

pero que permitiera al 

· heredero de la corona 

disponer de una experiencia 

de gobierno. 

Los Premios Príncipe de 

Asturias, instituidos en 1981 

en honor al príncipe Felipe 

de Borbán, tienen como 

objetivo contribuir al 

fomento de las letras, las 

artes y la tecnología. 

Lo distincián la otorga la 

Fundacián Principado de 

Asturias a personas oriundas 

de países iberoamericanos, 

de España o Portugal, en 

atención a su trayectoria. 

El premio está integrado por 

una bolsa de 50 mil dólares 

y por una réplica de la obra 

de loan Miró. Desde que se 

crearon los premios los han 

recibido, por parte de la 

UNAM, los científicos Emilio 

Rosenblueth, Francisco 

Bolívar Znpata y Marcos 

Moshinsky. 

Otros mexicanos 

reconocidos con esta 

distinción son Si/vio Znvala, 

Carlos Fuentes, Pablo 

Rudomín, Juan Rulfo, 

Octavio Paz, Guido Munch, 

José Lápez Portillo, así 

como el Fondo de Cultura 

Económica. 

5 de junio de 1995. O 3 



España ayer y hoy ... 
Viene de la página 3 

4 a 5 de junio de 1995. 

por la democracia, el pluralismo, el 
progreso, la tolerancia y la apertura. 

El joven heredero de la corona 
española, que aún no nacía cuando 
en España "los caminos se poblaron 
de caminantes y hombres fugitivos 
que marchaban al destierro con el 
dolor a cuestas", como decía Pablo 
Neruda, habló del exilio como el 
"detonante de una intensa Y. fructí
fera cooperación intelectual entre 
españoles y mexicanos que contri
buyó de manera muy destacada a 
configurar la UNAM que hoy co
nocemos". 

En los jardines de la Unidad ·de 
Seminarios Doctor Ignacio Chávez, 
bajo una carpa blanca, el príncipe 
compartió la mesa de honor con el 
doctor Francisco Bolívar Zapata, el 
historiador Sil vio Zavala, el ex can
ciller Bernardo Sepúlveda, el doctor 
Pablo RuQomín y el ex presidente 
José López Portillo. José Sarulchán 
fue el anfitrión de todos. Junto al 
reatar, el e111bajador de España en 
México, Juan Pablo de la Iglesia. 

Los ex rectores de la Universi
dad: Salvador Zubirán, Octavio 
Rivero Serrano, Pablo González 
Casanova y Jorge Carpizo, así como 
el presidente del Patronato Univer
sitario, Rogerio Casas Alatriste, el 
embajador Pedro González Rubio, . 
Gaceta UNAM 

El encuentro de 
Felipe de Barbón 
con los 
universitarios fue 
Ineludible y 

necesario para 
recorda"r los 
vrnculos 
históricos entre 
España y México. 

el consejero Juan María Alzina y el 
doctor Jaime Martuscelli, secreta
rio general de la UNAM, también 
asistieron. 

Alto nivel de ozono en la atmós
fera, nubes negras de aguacero en el 
horizonte y la música del dúo de 

J guitarras Risques-Mora fu;:ron el 
J escenario de la comida real, con 
e! Felipe de Barbón, un encuentro 
~ emblemático con los signos del 

pasado. 

México y la UNAM: Dos Tiempos 

La llegada de los españoles a 
nuestro pafs siempre ha dividido el 
tiempo histórico en antes y des
pués. Esto vale, por supuesto, para 
la Conquista, pero también para la 
llegada de los trasterrados -como 
los llamó y se llamó a sí mismo José 
Gaos- que en la segunda mitad de 
los años 30 se vieron forzados a 
abandonar la "España dividida por 
Franco: 

La Universidad no ha quedado 
al margen de dicha circunstancia: el 
exilio español está íntimamente li
gado a la geografía de la UNAM, es 
parte de su historia y su memoria 
reciente. 

El tema, en el encuentro del 
príncipe con los universitarios, fue 
ineludible y necesario para recor
dar los vínculos históricos que exis
ten entre ambas naciones. El doctor 
José Sarulchán le obsequió el libro 
que editó la UNAM para conme
morar los 50 años del exilio espa
ñol, exjlio que, dijo, ha marcado 
dos épocas muy distintas en Méxi
co en el área de la cultura y la 
ciencia. 

El rector recordó a los hombres 
y mujeres que al encontrar refugio 
en México transformaron las dis-

tintas áreas de las ciencias y las 
humanidades, además de haber te
nido influencia en otros terrenos, 
como el comercio y la industria. 

Después de hacer alusión a las 
relaciones de intercambio académi
co que ha mantenido en los últimos 
años esta casa de estudios con las 
universidades españolas, el doctor 
Sarulchán dijo: "Ha visitado usted 
una institución que tiene un enorme 
empuje y una gran influencia en 
este país, que hace grandes esfuer
zos para resolver problemas que 
ha tenido por sus características de 
crecimiento, pero que contribuye 
de una manera muy especial a la 
identidad, la libertad y la indepen
dencia ... " 

En respuesta, Felipe de Barbón 
habló de respeto, solidaridad y cola
boración en el campo educativo 
entre la UNAM y las universidades 
españolas. La UNAM, consideró el 
príncipe, ha sabido estar en la van
guardia del pensamiento y la inves
tigación, así como crear los meca
nismos adecuados para estimular la 

. pujanza intelectual, la fuerza 
creativa y el deseo de superación de 
una importantísima comunidad aca
démica que ha estado siempre al 
servicio de las necesidades sociales 
y ha orientado el proceso de cambio 
y desarrollo del país. 

Con seguridad, Felipe de Barbón 
dijo que la UNAM es, además, el 
principal instrumento para alcanzar 
el objetivo de la igualdad de oportu
nidades de todos los ciudadanos, 
irrenunciable en una sociedad de
mocrática. Lograr ese objetivo en 
coyunturas económicas adversas 
preservando la excelencia académi
ca y evitando la masificación será 
sin duda uno de sus retos más im
portantes en el futuro inmediato. • 



La colección bibliográfica de Luis 
Recasens Siches, donada a Jurídicas 

El Instituto Cultural Hispanomexicano entregó el 
legado en presencia del príncipe de Asturias, 
Felipe de Borbón, quien develó una placa en 
honor del ilustre catedrático universitario 

E GusTAvo AY AlA 

1 Instituto Cultural Hispano7 

mexicano donó a la biblioteca del 
Instituto de Investigaciones Jurídi
cas (IIJ) de la UNAM la colección 
bibliográfica del doctor Luis 

Recasens Siches -quien alguna vez 
fuera maestro de ese instituto-, en 
ceremonia presidida por el príncipe 
de Asturias, Felipe de Borbón, y el 
rector José Sarukhán. 

En el acto, celebradoell3 de junio 
en la biblioteca del IIJ, el heredero a la 
corona de Espafia, Felipe de Borbón; 
quien por primera vez visitó nuestra 
casa de estudios, subrayó el profundo 
simbolismo de dicha donación, así 
como "la relación afectiva e intelec
tual entre la UNAM y aquel numeroso 
grupo de destacados académicos e 
intelectuales españoles que, por fideli
dad a sus convicciones, se vieron for
zados a abandonar España, y que en
contraron en México la comprensión 
y el calor que los suyos les negaban. 

"El profesor Recasens Siches, 
jurista y filósofo ilustre, maestro de 
maestros, figura insustituible en el 
desarrollo de la filosofía del dere
cho, fue uno de ellos, y aquí en la 
UNAM pudo reanudar su docencia 
y hacer nuevas e importantísimas 
contribuciones al desarrollo de la 
ciencia jurídica." 

En presencia de familiares y 
amigos del profesor Recanses 
Siches, el príncipe de Asturias des
tacó que la decisión del Instituto 
Cultural Hispanomexicano -depo
sitario de la biblioteca- de donar el 
acervo alliJ no pudo ser más afortu
nada, porque habría hecho feliz a 
don Luis el ver sus libros, sus com
pañeros de reflexión y de trabajo, al 
servicio de los investigadores del 
derecho en el más importante centro 
de investigación jurídica de México 
y en el recinto de la UNAM, que le 

abrió sus puertas cuando lo necesi
taba y a la que él generosamente 
retribuyó con su esfuerzo y cariño. 

"Esta donación -agregó- es un 
acto de congruencia y generosidad, 
y resume de manera ejemplar los 
sentimientos de cariño y respeto con 
que los españoles de hoy como los 
de ayer, vemos a la UNAM." 

El doctor José Luis Soberanes, 
director del DI, di jo por su parte que 
para los mexicanos, y en especial para 
los universitarios, los vínculos que nos 
unen con España son particularmente 
estrechos, ya que junto con nuestras 
rafees indígenas reconocemos en el 
puebloespañolelorigendenuestroser 
racional, no sólo en lo racial sino tam
bién en los bienes espirituales tan 
claros para ambos pueblos. 

"En especial nos sentimos uni
dos a España aquéllos quienes he
mos tenido la oportunidad de ir a 
ampliar nuestros estudios a las uni
versidades de aquel noble y genero
so país, lo cual se ha hecho particu
larmente intenso tratándose de las 
disciplinas jurídicas." 

El doctor Soberanes recordó que 
el IIJ fue fundado hace SS años por 
una pléyade de juristas españoles 
que vinieron a México a nutrir pode
rosamente la vida de la Universidad. 
Aquí trabajaron, en las épocas he
roicas del instituto -en que se care
cía de todo, menos de un buen deseo 
de trabajar-,juristas de la calidad de 
Felipe Sánchez, quien fuera su fun
dador, Niceto Alcalá Zamora, Joa
quín Rodríguez y Rodríguez, y don 
Pánfilo de Buen, entre otros. 

"De aquel grupo de beneméritos 
e intelectuales, hoy recordamos con 
especial agrado a don Luis Recasens 
Siches, honra y presencia de la filo
sofía y la sociología del derecho del 
siglo XX, quien estuvo estrecha-

El nombre del 
doctor Luis 
Recasens 
Siches figura 
ya entre los 
que han 
legado su 
patrimonio 
bibli'ográfico 
para la 
formación de 
las nuevas 
generaciones. 

mente vinculado a este instituto", 
concluyó el doctor Soberanes. 

En su intervención, el presidente 
de la Junta de Gobierno del Instituto 
Cultural Hispanomexicano, doctor 
Patricio Beltrán Goñi, apuntó quequie
nes tuvieron el privilegio de recibir las 
lecciones del doctor Recasens Siches 
recuerdan la calidez de su voz y la 
eficacia y riqueza de su verbo. 

"Discípulo muy cercano del 
maestro Ortega, impulsó en las au
las de esta Universidad el interés y el 
conocimiento por el diálogo con la 
obra intelectual del más alto pensa
dor espafiol de nuestro tiempo. La 
propia labor docente del doctor 
Recasens y la extensa bibliografía 
que dejó constituyen, hasta nuestros 
días, una referencia indispensable 
para juristas y sociólogos." 

Al término del acto, el príncipe 
Felipe de Borbón develó la placa 
alusiva a la donación del acervo 
Luis Recasens Sic hes a la biblioteca 
del IIJ. • 

Gaceta UNAM 
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El Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas posee nueve 
acervos 

Con la nueva colección 

bibliográfica Luis Recasens 

Si ches, donada por el 

Instituto Cultural 

Hispanomexicano, suman 

nueve los acervos con que 

cuenta el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM. 

Los otros ocho acervos, 

algunos donados y otros 

adquiridos con recursos del 

propio instituto, son: Mario 

de la Cueva, Andrés Serra 

Rojas, Alfonso Noriega 

Cantú, Jorge Barrera Graf. 

Jesús Castañón Rodrfguez. 

Octavio A. Hernández. 

Fernando A. Vázquez Pando 

y Manuel Borja 
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BAN C O DE DATOS 

Las innovaciones 
premiadas en otros años 

La tecnología de 

Tratamiento Anaerobio de 
Aguas Residuales, premiada 

en 1992, se transfirió a dos 

empresas en 1993 y se 

continúa peifeccionando a 

Alejandro Cravioto y la sei\ora Pola 
viuda de Bialik 

partir de las experiencias de 

aplicación y de nuevos 

desarrollos de los 

investigadores. En la 

actualidad, se sostienen 

negociaciones para su 

posible transferencia a 

empresas interesadas de 

Argentina y Chile. 

El proyecto galardonado en 

1 993; Sistema de Energía de 
Oleaje para Bombear Agua 
Marina mediante Duetos 
Resonantes, es sometido a 

pruebas en una laguna 

costera del estado de 

Oaxaca, donde se espera que 

permita dar solución al 

deterioro de la producción 

ostrícola. En esta fase cuenta 

con el apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt). 

Por último, el Silo Solar 
Hexagonal, premiado en 

1994, es preparado en la 

actualidad para su posible 

transferencia a una empresa 

de Australia. La solicitud de 

patente en México se 

encuentra en trámite, así 

como la correspondfente en 

aquel país. 

6 O 15 de junio de 1995. 

El León Bialik para Alejandro Cravioto 
por proyecto de vacuna antidiarreica 

El director de la Facultad de Medicina explicó que la 
inoculación se debe hacer en mujeres embarazadas , 
quienes después del parto, al amamantar al bebé, 
le transmiten los anticuerpos 

A GUAOALUPE LUGO 

lejandro Cravioto, director 
de la Facultad de Medicina, obtuvo 
e! Premio UniversitarioLeónBialik 
1995 a la Innovación :Tecnológica 
por el proyecto Desarrollo de un 
Prototipo de una Vacun~ contra 

~ Cepas Enteropatógenas de 

J 
Escherichia coli (bacteria causante 
de diarrea en humanos). 

li: 
~ En la ceremonia de premiación, 

realizada el 5 de junio en el auditorio 
del Centro para la Innovación Tec
nológica (CIT), el doctor Cravioto 
apuntó que el control de la diarrea en 
las poblaciones infantiles de Jos paí
ses industrializados se ha realizado 
mediante el saneamiento ambiental 
y la mejora de las condiciones 
nütricionales de la población, situa
ción que no ocurre al ritmo deseado 
en Jos países en desarrollo. 

Ello motivó al equipo de investi
gadores, encabezado por el doctor 
Cravioto, a buscar una vacuna capaz 
de prevenir esta infección intestinal 
en niños menores de seis meses. 

La inoculación deberá realizarse 
en mujeres en etapa de gestación, y 
una vez sucedido el parto, las ma
dres aportarán, al amamantar a Jos 
recién nacidos, anticuerpos que Jos 
protegerán contra ese tipo de 
microrganismos. 

.El propósito del proyecto es uti
lizar una bacteria que colonice el 
intestino del individuo para que 
éste desarrolle una respuesta in
mune específica, y al mismo tiem
po no le produzca ningún cuadro 
clínico. 

"En este proceso, explicó el doc
tor Cravioto, se siguieron dos meca
nismos: el primero consistió en bus
car una bacteria mutante espontá
nea, y el segundo fue inducirla a la 
mutación. El propósito era inhibir la 
capacidad que tiene para causar la 
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enfermedad, pero ,que conservara la 
propiedad de expresar una serie de 
componentes mediante Jos cuales 
pudiera interactuar con las células 
del intestino, y con ello inducir in
munidad local." 

Un Proyecto de Alcances Reales 

El director de la Facultad de 
Medicina agregó que al iniciar el 
proyecto muchos pensaron que re
basaba las posibilidades científicas 
de nuestro país; sin embargo, Jo 
desarrollamos y obtuvimos orga
nismos mutantes de la bacteria 
Escherichia coli enteropatóg¡:nos, 
los cuales eran capaces de coloni
zar el intestino de animales sin da-
ñarlo. 

Posteriormente, se probó en 
humanos (el mismo equipo de cola
boradores del doctor Cravioto fue 
sometido a la prueba), obteniéndose 
los mismos resultados que en el 
modelo animal. Después de colo ni
zar el intestino se pudo recuperar la 
bacteria en las heces y a la vez se. 
observó que el individuo presenta
ba una respuesta inmune, tanto lo
cal como sistémica. 

No obstante los resultados favo
rables de este proyecto, el doctor 
Cravioto explicó que es difícil utili
zar una vacuna de este tipo, ya que 
difícilmente se ha logrado vacunar 
a los pequeños contra la polio o con 
la DPT (Difteria, Poliomelitis y 
Tétanos) debido a las condiciones 
geográficas del país, por lo que in
troducir esta vacuna al esquema 
nacional de vacunación sería casi 
imposible. 

"Por ello, estarnos estudiando la 
posibilidad de suministrarla a las 
mujeres durante el embarazo, para 
que, mediante anticuerpos especí-

ficos del calostro y. la leche de las 
madres inmunizadas, generen 
anticuerpos contra estos antígenos 
y se proteja por medio de la Jactancia 
a la población infantil susceptible." 

Para asegurar Jo anterior, en otro 
estudio realizado por . el grupo de 
especialistas que interviene en este 
proyecto, se demostró que la 
inmunoglobulina A, presente en la 
leche de mujeres mexicanas, reco
noce de manera específica a la mis
ma proteína que la bacteria utiliza 
para adherirse al intestino. 

"Sabiendo que la bacteria que se 
utiliza en la inmunización no es 
patógena y que no produce daño 
alguno a las mujeres embarazadas, 
lo que resta de esa investigación es 
probarla en población abierta. Todo 
ello con un doble propósito: por un 
lado, promover la Jactancia mater
na -vital para la vida- y, por el otro, 
asegurar la sobrevivencia de la po
blación infantil de todas las condi
ciones sociales, previniendo los cua
dros diarreicos. 

León Bialik, Personalidad con 
Convicción de Servicio 

Momentos antes, el doctor José 
Antonio Esteva Maraboto, director 
del Centro para la Innovación Tec
nológica, manifestó que la entrega 
del Premio León Bialik representa 
la oportunidad para la lJNAM de 
valorar su propia capacidad creativa, 
al mismo tiempo que se reconoce el 
trabajo de una personalidad con 
convicción de servicio. 

En la ceremonia de prerniación 
estuvieron presentes la señora Po la 
viuda de Bialik y el licenciado Efrén 
del Pozo, funcionario del Banco 
Men;antil Probursa, encargado del 
fideicomiso de este premio. • 



México, pionero en 'lberoamérica 
. en educación abierta y a distancia 

El doctor Rodolfo Herrero, coordinador del Sistema de 
Universidad Abierta, dijo durante la, inauguración del 
Tercer Dlplomado en Educación a Distancia que esta 
modalidad educativa requiere profesionales actualizados 

D MATILDE LóPEZ 

e las naciones iberoameri
canas, México es la pionera en po
ner en marcha mecanismos en edu
cación abierta y a distancia, modali
dad joven que se ha desarrollado en 
los niveles básico y medio desde la 
década de los 40, y a partir de 1972 
en el nivel superior con la creación 
del Sistema de Universidad Abierta 
(SUA) de la UNAM. 

Así lo señaló el doctor Rodolfo 
Herrero Ricaño, coordinador del 
SUA, al inaugurar, el2 de junio, el 
Tercer Diplomado en Educación a 

inglés 
lógico 

en 
6 

meses 

Distancia. Añadió que esa modali
dad educativa requiere de profesio
nales actualizados, no sólo en el 
campo de su disciplina, sino tam
bién en el manejo de técnicas y 
elementos acordes· con la metodo
logía empleada. 

Origen del Diplomado 

En la Comisiónlnterinstitucional 
e Interdisciplinaria de Educación 
Abierta y a Distancia, coordinada 
por la SEP -de la que forman parte 

50 instituciones educativas, entre 
ellas, la UNAM mediante el SUA-, 
se hizo notar la necesidad de contar 
con profesionistas capaces de im
pulsar los sistemas de educación 
abierta y a distancia. Ese fue el 
motivo por el cual se le encomen11ó 
a la Universidad Nacional el diseño 
de un diplomado en esta materia. 

Las personas inscritas en el 
diplomado podrán establecer comu
nicación con asesores externos de 
Argentina, Venezuela y posiblemen-
te de España. • ' 

TRIMESTRE jULIO - SEPTIEMBRE 

inglés lógico 

MAS 
AMENO 
RAP.IDO 
EFICAZ 

El único sistema que le enseña, 
en sólo 6 meses, 

a hablar inglés 
con corrección y fluidez. 

' 
GARANTIZADO POR NUESTRO 
PRESTIGIO INTERNACIONAL 
Cuota especial para universitarios 

Colima No. 159 Tel./Fax 533-3183 514-2821 
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La educación a distancia 
en Iberoamérica 

En eÍ Sexto Encuentro 
Iberoamericano de 
Educación Superior a 
Distancia, realizado en mayo, 
pasado, ~e concluyó que' la 
educación a distancia, una 
tle las maneras de llevar. el 
conocimiento a un mayor 
número de personas, 
constituye una alternativa 
mediante la cual los 

,gobiernos iberoamericanos 
pueden hacer realidad el 
principio de la educación 
permanente para la 
formación de recursos 
humanos que demanda La 
sociedad. 
En ese encuentro, que se 
denominó La Formación de 
Expertos en La Educación a 
Distancia en el Marco de La 
Integración Iberoamericana, 
participaron académicos de 
México, Venezuela, 
Argentina, Colombia, Costa 
Rica y España, enlazados vía 

telefónica. 
Con reuniones de ese tipo se 
intenta conformar un solo 
curriculum. válido para 
todos Los países 
iberoamerica1JOS, tomando 
en cuenta Las experiencias de 
La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de 
España, de La Universidad · 
Nacional Abierta de 
Venezuela y el SUA de 
México, ya que tienen 
consolidado un curso de 
formación de expertos en 
educación a distancia. 

15 de junio de 1995. CJ 7 



BANCO DE DATOS 

Encuentro de 
Historiadores 

El IV Seminario Abierto de 

Investigación y Tesis de 

Posgrado en Historia de la 

Ciencia y la Tecnología, 

fundado y coordinado por el 

doctor Juan José Saldaña, 

reúne los trabajos de los 

asistentes al mismo para el 

intercambio de información 

y la crítica. 

En el encuentro se exponen 

los avances de las tesis de 

doctorado próximas a 

concluirse, de maestría y 

otras investigaciones ya 

terminadas. 

En el seminario, a lo largo 

de 1 O años, se han graduado 

22 maestros y doctores que 

han conformado un grupo de 

investigación que está 

contribuyendo al 

conocimiento del pasado de 

la ciencia y la tecnología 

mexica~, que había sido 

ignorado. 

8 O 15 de junio de 1995. 

El desarrollo tecnológico_debe ser 
resultado de un crecimiento social 

En el IV Seminario Abierto de Investigación y Tesis de 
Pos grado en Historia de la Ciencia y la Tecnología, Juan 
José Saldaña dijo que el país no puede pensar en 
importar o comprar tecnología sin que, simultáneamente, 
se apoye la formación de una cultura científica 

E ESTELA ALCÁNTARA 

1 conocimiento de la historia 
social de la ciencia y la tecnología 
representa una herramienta útil para 
mejorar los programas de enseñan
za y divulgación de las ciencias, así 
como para el diseño de políticas 
nacionales de desarrollo tecnológi
co, comentó el doctor Juan Jósé 
Saldaña, catedrático de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

Después de inaugurar el IV Se
minario Abierto de Investigación y 
Tesis de Posgra4o enHistoriade la 
Ciencia y la Tecnología, en el salón 
de actos de dicha dependencia uni
versitaria, el doctor Saldaña, coor
dinador del encuentro, dijo que la 
historia social de la ciencia y la 
tecnología permite conocer las con
diciones concretas en las cuales se 
han realizado estas disciplinas, para 
poder planear en el futuro las es
trategias de investigación y 
docencia que respondan a las ne
cesidades reales de nuestro país en 
este terreno, 

"En cada momento histórico, 
comentó, el desarrollo científico y 
tecnológico nacional ha dependido 
de la forma como está organizada la 
sociedad, de la cultura dominante y 
de otros factores de orden económi
co y político. 

"En el siglo XVIII el desarrollo 
económico de la minería impulsó la 
innovación tecnológica y científi
ca. En el siglo XIX, el Estado des
empeñó un papel muy importante 
en la organización, en el fomento y 
en la difusión de la ciencia y la 
tecnología, situación que se pro
longó hasta el siglo XX. En tiem
pos recientes, el Estado ha permi
tido la participación de otros acto
res sociales en el desarrollo de 
dichas actividades." 
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El doctor 
Juan José 

Saldaña dijo 

que el 
conocimiento 

de la historia 
social de la 

ciencia y la 
tecnología es 

útil para el 
diseño de 
políticas 

nacionales de 

desarrollo 
tecnológico. 

El doctor S.aldaña dijo que para 
responder a los retos del presente -que 
derivan de la apertura económica, la 
globalización y las políticas neo
liberales que se aplican a nuestro 
país- es indispensable la participa
ción de otros sectores de la socie
dad, puesto que el Estado nunca 
podrá fomentar el desarrollo nacio
nal por sí solo. 

El investigador comentó que en 
México han existido, en varios mo
mentos de su historia, proyectos 
voluntaristas, concebidos desde la 
cúpula gubernamental, que han fi
jado metas imposibles de cumplir 
por la carencia de Jos medios nece
sarios. 

"El desarrollo tecnológico, con
sideró, debe ser resultado del creci
miento social de conjunto. No po
demos pensar en importar tecnolo
gía o comprarla sin que, simultá
neamente, apoyemos la formación 
de una cultura científica y tecnoló
gica en la población." Por último, 
consideró que Jos tropiezos que se 
han tenido frente a proyectos 
modernizadores, han sido conse
cuencia del olvido de que el desa
rrollo tecnológico requiere de la 

participación de la sociedad en su 
conjunto. "Hemos confiado en polf
ticas voluntaristas y exclusivamen
te en proyectos financieros y econó
micos que suponíamos debían atraer 
esa modernización." • 

Premio Universidad Nacional 

Aviso 

De acuerdo con los artículos 
17 al27 del 

Reconocimiento al Mérito 
Universitario, se informa que 
la base 1 de la convocatoria 

respectiva debe decir: 
1). Formar parte del personal 
académico como profesor, 

investigador o técnico 
académico. 

Por tanto, no será 
necesario el requisito de 
tiempo completo, como 
apareció, en un error no 
imputable a este órgano 

oficial, los días 2, 4, 8 y 11 
de mayo de 1995 

Atentamente 
Dirección General de Asuntos 

del Personal 
Académico 



La reforma al sistema de salud, completa 
cuando se revalorice al trabajador social 

La licenciada Nelia Elena Tello Peón, directora de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, dijo que ese 
profesionista tiene que dejar de ser subutilizado y que se 
debe definir su papel en los modelos de atención a la salud 
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uestro país no puede seguir 
dándose el lujo de formar trabajado
res sociales, mayoritariamente con 
recursos públicos, para después 
subutilizarlos en instituciones gu
bernamentales, aseguró la licencia
da Nelia Elena Tello Peón, directora 
de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social (ENTS). 

En la primera sesión del En
cuentro Nacional de Trabajadores 
Sociales en el Area de la Salud, 
inaugurado por el doctor Roberto 
Castañón Romo, secretario de Ser
vicios Académicos, la licenciada 
Tello Peón agregó que el país in
vierte muchos recursos en la forma
ción de los cuadros profesionales de 
esta disciplina y en las plazas de los 
trabajadores sociales en el área de 
salud. 

En el acto, que se llevó a cabo en 
el Auditorio Manuel Sánchez Rosa
do de la ENTS, la licenciada Tello 
Peón señaló que "tenemos que ha
cer un frente común y dejar de 
subutilizar al trabajador social. Este 
tiene que ocupar un lugar en los 
modelos de atención para que se 
pueda afirmar que la reforma al 
sistema de salud nacional es com
pleta; de Jo contrario, vamos a de
jar fuera un profesionista que tiene 
capacidades tanto para resolver ne
cesidades institucionales como de 
la población". 

Explicó que, eñ la actualidad, sin 
una revaloración del trabajador social 
en este sector será imposible reformar 
el Sistema Nacional de Salud. 

"Debemos encontrar nuestro 
quehacer, ser capaces de definirlo y 
hacer que en los modelos de aten
ción a la salud esté claramente defi
nido el perfil del trabajador social; 
tenemos que ser capaces de recupe
rar alternativas de nuestra experien-

La licenciada 
Nelia Elena 
Tello señaló 
que el perfil 
del trabajador 
social debe 
definirse 
claramente en 
los modelos 
de atención a 
la salud. 

cia y ofrecerlas, para poder enrique
cer la salud de· nuestro país." 

Las Condiciones para la Salud en 
el Pafs 

El doctor Manuel Sánchez Ro
sado, secretario general de laENTS, 
al ofrecer la ponencia Factores 

Socioeconómicos y Salud, dijo que 
mientras no se mejoren las condi
ciones económicas y de desarrollo 
de toda la población del país, difícil
mente mejorarán sus condiciones de 
salud. 

Externó que el objetivo del Plan 
Nacional de Desarrollo en materia 
de salud es ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios 
mediante reformas al Sistema Na
cional de Salud y la descentralización 
de los servicios de atención a la pobla
ción no asegurada, además de que se 
necesita capacitar a la gente y proveer 
mayores recursos al municipio para 
que éste los destine a ese sector. 

Refirió que los principales obje
tivos de la reforma al Sistema Na
cional de Salud son: mejorar el nivel 
de la población, distribuir equitati
vamente los beneficios y la carga de 
los servicios, satisfacer a los usua
rios y a los prestadores de servicios, 
evitar dispendios y anticipar proble
mas. 

Apuntó, por otro lado, que los 
factores que influyen en la salud son 
de carácter biológico, ·económico, 
social, cultural, educativo o ambien
tal, en tanto que las funciones de la 
salud pública son, directamente, 
promoción (educación para la salud 
y nutrición), protección (control o 
erradicación de enfermedades y sa
neamiento), restauración (atención 
médica) y rehabilitación. 

Finalmente, el ex director de la 
ENTS aseguró que en los últimos 1 O 
años la tasa de mortalidad infantil 
ha disminuido sensiblemente, mien
tras que la de nacimientos se ha 
mantenido estable. • 
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Los asistentes del 
Encuentro Nacional de 
Trabajadores Sociales 

Al Encuentro Nacional de 

Trabajadores Sociales, 

celebrado los días 8, 9 y JO 

de junio en el Auditorio 

Manuel Sánchez Rosado de 

la Escuela Nacional de 

Trabajo Social, asistieron 

especialistas en trabajo 

social del Instituto Mexicano 

del Segurq Social, Instituto 

de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores 

del Estado, Secretaría de 

Salud, Consejo Nacional 

para la Prevención y Control 

del Sida, Desarrollo Integral 

de la Familia, Departamento 

del Distrito Federal y 
Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, de los institutos 

de Salud de Aguascalientes, 

Nacional de Ortopedia, 

Nacional de la Nutrición 

Salvador Zubirán, hospitales 

General de México, General 

Doctor Rubén Leñero, 

Psiquiátrico Infantil Doctor 

Juan N. Navarro, Infantil de 

México Federico Gómez. 

Juárez de México, 

Psiquiátrico Fray Bemardino 

Alvarez, Facultad de 

Medicina, y de la Asociación 

de Trabajadores Sociales 

Mexicanos, A C. 

También participaron 

conferencistas del 

Departamento de Trabajo 

Social de la Universidad 

Estatal de Michigan, Illinoi~. 
y de Corpus Christi, Texas, 

Estados Unidos. 

15 de junio de 1995. O 9 
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El Colegio de Ingenieros 
Civiles de México 

El Colegio de Ingenieros 
Civiles de México (CICM), 

con 49 años de vida, tiene 
entre sus objetivos refrendar 

la vocación de los ingenieros 

al servicio de los grupos 
marginados, "que impone al 
gremio el compromiso social 

de abatir los rezagos 

acumulados durante 
décadas", señaló el 

ingeniero Jorge Arganis 

Díaz Leal. 
Al protestar como presidente 

del XXV Consejo Directivo 

del CICM, el23 de marzo de 

1994, dijo que el ingeniero 

civil se desenvuelve en los 
más diversos campos de 

acción: la docencia e 

investigación; en la 

planeación, estudio, diseño y 
construcción de proyectos; 

también participa en la 
operación, mantenimiento, 

i~versión y manejo integral 
de obras concesionadas. 

Ingeniería en vías de ser la 
primera profesión homologada 

En el acto en el que Aragón y el Colegio de Ingenieros 
refrendaron un acuerdo de superqción académica, se 
informó que México, EU y Canadá negocian una propuesta 
para que el gremio ejerza en cualquiera de esas naciones 
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a Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales (ENEP) Aragón 
y el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México (CICM) refrendaron, 
como cada dos años desde 1986, un 
convenio de colaboración orientado 
a lograr la superación de Jos alum
nos y profesores de ese plantel uni
versitario y de los profesionales de 
la ingeniería civil. 

En el acto, celebrado el 12 de 
junio en el Auditorio A9 de la ENEP 
Aragón, el in~niero Jorge Arganis 
Díaz Leal, presidente del CICM, 
anunció que en los primeros días del 
mes en curso, "Jos grupos negocia
dores de ingenieros de Canadá, Es
tados Unidos y México firmaron la 
propuesta de un acuerdo para poder 
ejercer la profesión en cualquiera de 
los tres países que, de llegar a ser 

aprobada por Jos gobiernos, entraría 
en vigor el 1 de enero de 1996, con 
Jo que la ingeniería se podría con
vertir en la primera profesión 
homologada con sus socios del Tra
tado de Libre Comercio (TLC). 

"Este acercamiento, agregó, es 
fundamental para contrarrestar el 
grave problema del desempleo que 
padece nuestra profesión como re
sultado de la crisis." 

Explicó que la relación del 
CICM con las diferentes institu
ciones educativas ha tenido siem
pre una atención prioritaria, ya que 
le permite a su consejo académico 
opinar respecto de Jos planes y 
programas de estudios, así como 
participar en la evaluación y 
acreditación de los mismos. 

En ese sentido, opinó que la 

incorporación de Jos profesores de 
)a ENEP Aragón al colegio ayuda
rá a elevar el nivel académico y la 
superación profesional del gremio. 

El maestro en ingeniería Da
niel Velázquez V ázquez, jefe de la 
carrera de Ingeniería Civil de la 
ENEP Aragón, dijo que el conve
nio significará una mejor prepara
ción y actualización de los inge
nieros dviles que nuestro país re
quiere. 

Finalmente el maestro Claudia 
Merrifield Castro, director de la 
ENEP Aragón, destacó la impor
tancia de es~ afiliados al Colegio 
de Ingenieros, "en esta época en que 
debemos estar unidos, trabajar en 
grupo para defender núestros intere
ses y 1 uchar por nuestros beneficios 
personales y profesionales". • 

Bruno Delaye, embajador de Francia en México, visitó la UNAM 
José 
Moreno 
de Alba, 
Bruno 
Delaye y 
José 
Sarukhán. 

10 O 15 de junio de 1995. Gaceta UNAM 

E1 embajador de Francia en México, 
Bruno Delaye, visitó el8 de junio algunas 
instalaciones de la UNAM, en un recorri
do en el que estuvo acompañado por el 
rector José Sarukhán. 

Las dependencias que visitó el di
plomático francés fueron la Dirección 
General de Servicios de Cómputo Aca
démico, donde conoció la supercom
putadora Cray; la Biblioteca Nacional, 
y las salas Nezahualcóyotl, Miguel 
Covarrubias y José Revueltas del Cen
tro Cultural Universitario. 

En el recorrido estuvieron tam
bién, por la embajada de Francia, el 
consejero cultural Christian Duverger; el 
agregado cultural, Francois Blin; el direc
tordeCEMCA, Thomas Calvo, y el repre
sentante del ORSTOM, Pierre Christen, 
entre otros. • 



Actualizará la Universidad a 
especialistas del área laboral 

Suscribieron un convenio la UNAM y la Secretaría del 
Trabajo para capacitar recursos humanos en licenciatura 

y posgrado 

L SONIA LóPEZ 

a UNAM y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
firmaron un convenio de colabora
ción cuyo propósito es capacitar y 
actualizar recursos humanos en li
cenciatura y posgrado, así como 
impulsar proyectos de investigación 
en las áreas de economía del traba
jo, medicina y salud, movimiento 
obrero, relaciones obrero patrona
les, educación y empleo, producti: 
vidad, legislación laboral, y legisla
ción sobre seguridad social. 

En la ceremonia de firma del 
documento, celebrada el ~O de mayo 
en la Torre de Rectoría, el rector 
José Sarukhán dijo que la UNAM 
tiene experiencia científica y do
cente para instalar proyectos que, 
actualicen a los graduados de cual
quier especialidad. 

Señaló que este convenio pon
drá en marcha canales de interco
municación multidisciplinarios en
tre la UNAM y la STPS, con el 
objetivo de que participen profesio
nales de cualquier disciplina de dis
tintas regiones del país y se capaci
ten mediante los programas de edu
cación a distancia que ofrece la Uni
versidad. 

Por último, aseveró que l¿s 
Telecampus y los cursos de prepa
ración para trabajadores académi
cos son proyectos que pueden ser de 
utilidad a la STPS como lo han sido 
para la Universidad en la capacita
ción de recursos humanos. 

Por su parte, el licenciado San
tiago Oñate Laborde, ti tu lar de la 
STPS, afirmó que la Universidad 
Nacional se distingue por su com
promiso con el país, demostrado en 
su cada vez mayor número de apor
taciones intelectuales y científicas. 

Aseveró que con este convenio 
se abren líneas directas para el tra-

Santiago Oñate 

y José 
Sarukhán 

suscribieron 
este acuerdo, 

que tiene como 
objetivo 

capacitar 
profesionales de 

cualquier 

disciplina 

mediante los 
programas de 
educación a 

distancia de la 
UNAM. 

bajo entre el profesional y las insti
tuciones sociales para coadyuvar a 
la transformación benéfica del país, 
"con lo que se obtendrá una educa
ción continua de los egresados y la 
capacidad para integrarlos al desa
rrollo de diferentes áreas desde el 
servicio social". 

Elaboracw11 de Programas 
Específicos 

Mejorar el nivel profesional de 
los egresados universitarios siem
pre ha sido una de las tareas primor
diales de la Universidad, afirmó por 
su parte la física Dorotea Barnés, 
directora general de Intercambio 
Académico de la UNAM. Este con
venio será complemento en la ela
boración de programas específicos 
de información científica y técnica, 
de servicio social y asistencia técni~ 
ca, además de la organización de 
eventos académicos. 

Por último el licenciado David 

Pantoja, coordinador de Estadís
tica y Proyectos de la STPS, dijo 
que con las actividades previstas 
en el acuerdo se colaborará·en la 
solución de los problemas que 
aquejan al país en el ámbito labo
ral y de seguridad social. 

Agregó que en el servicio so
cial los alumnos retribuyen a la 
nación parte de lo que ella les dio 
en su educación, a la vez que 
complementan su formación teó
rica con la'práctica. • 

Centro de Ciencias de la 
Atmósfera 

Taller 

Impacto del Cambio 
Climático Global en la 
Agricultura de México 

Salón de Seminarios 
19 y 20 de junio 

Informes al teléfono 
622 40 63 

Gaceta UNAM 

El doctor José 

Sarukhán 

manifestó que con 

este convenio se 

abrirán canales de 

intercomunicación 

multidisciplinarios 

entre ambas 

instituciones 

15 de junio de 1995. a 11 



Las tres 

compañías se 

comprometen a 

agilizar la 

adquisición y 

recepción de los 

boletos de avión y 

los trámites de 

confirmación 

inmediata de 

espacios; así como 

dar preferencia en 

vuelos y fechas de 

alta demanda 

12 O 15 de junio de 1995. 

Ofrecerán atención especial a la 
UNAM tres aerolíneas nacionales 

Fue suscrito un convenio con Mexicana, Aeroméxico y 

Taesa. El propósito' es el establecimiento de un mecanismo 
institucional adecuado para contratar servicios 

L 
LtLIANA MANCERA 

a UN AM, mediante la Secre
taría Administrativa y el Patronato 
Universitario, representado por la 
Tesorería, suscribió convenios con 
las empresas de aviación Mexicana, 
Aeroméxico y Taesa, que le ofrece
rán servicio especial. 

En el acto el ingeniero Gerardo 
Ferrando Bravo, tesorero de la 
UNAM, indicó que el propósito de 
este convenio es el establecimiento 
de un mecanismo institucional ade
cuado para contratar Jos servicios 
aéreos de las tres líneas. 

SeñalÓ que por el número cons~
derable de viajes que realizan miem
bros de nuestra comunidad, median
te líneas aéreas nacionales, la 
rectoría·consideró conveniente bus
car este acercamiento para obtener 
una mayor cobertura, en términos 
de destino, así como tarifas 
preferencial es y descuentos en vue-

Gaceta UNAM 

Salvador Malo, 
Gerardo 
Ferrando y 
funcionarios de 
las tres lineas 
aéreas durante 
la firma del 
convenio. 

los nacionales e internacionales. 
Las tres aerolíneas se compro-

' meten a agilizar la adquisición y 
recepción de los boletos de avión y 
los trámites de confmnación inme
diata de espacios; así como a dar 
preferencia en vuelos y fechas de 
alta demanda, en la preasignación 
de asientos, en la entrega de pases 
de abordar y en la información ac
tualizada de itinerarios. 

Otra ventaja que ofrecen Jos tres 
convenios es que la facturación de 
estos servicios será únicamente por 
medio de la Direccién General de 
Finanzas, la cual podrá obtener la 
información de viajes y destinos 
que realiza la comunidad universi
taria. 

El ingeniero Ferrando Bravo 
explicó que, a partir del próximo día 
15 junio, sólo serán liquidados los 
boletos de avión con destinos na-

cionales o internacionales contra
tados por esta vía y con alguna de 
las tres empresas, o con otras agen
cias con las que se establezcan 
convenios similares. 

El acto se realizó el 5 de junio 
en las oficinas de la Secretaría 
Administrativa, en el quinto piso 
de la Torre de Rectoría. Por la 
UNAM, firmaron el doctor Sal
vador Malo, secretario adminis
trativo, y el ingeniero Gerardo 
Ferrando Bravo, tesorero. Por 
Mexicana de A vi ación el inge
niero Carlos Mora Moguel, direc
tor comercial, y el licenciado Ja
vier Christlieb Morales, apodera
do legal. Por Taesa, su presidente 
Eduardo Capo gros so Lancellotti, 
y el ingeniero Juan Pablo Gurría, 
gerente de comisionistas, y por
Aeroméxico, la señorita Mari be! 
Gutiérrez, jefa del Departamento 
de Ventas Especiales. • 

2o. Taller de 
Modelación Matemática 

de Problemas 
Industriales 

Matemáticas y Energía 
Eléctrica 

Instituto ·de 
investigaciones Eléctricas 

Palmira, Cuernavaca, 
Moreios 

29 y 30 de junio 

Informes al teléfono 
6 22 45 20 al 30 

Fax 5 50 13 42 y 6 16 
03 48 



La UNAM y la Universidad Juárez de 
Durango firmaron cinco convenios 

Los acuerdos prevén la integración de esta institución 
estatal a la Red Académica de Cómputo y al Sistema de 
Información Aries, el impulso de un programa editoria{ 
conjunto y el desarrollo de proyectos de investigación 

L RAúL CORREA 

os campos de la docencia, 
investigación y difusión de la cultu
ra mediante el intercambio de estu
diantes y personal académico, son 
las bases del convenio de colabora
ción general que la UNAM estable
ció, el9 de junio, con la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 
(UJED). 

Para cumplir con este propósito 
· ambas instituciones universitarias 
signaron cinco convenios específi
cos por medio de los cuales la UJED 
se integrará a la Red Académica de 
Cómputo y al Sistema de Informa
ción Aries. Asimismo, se impulsará 
un programa editorial conjunto y el 
desarrollo de dos proyectos de in
vestigación. 

En el acto, efectuado en el sexto 
·piso de la Torre de R~ctoría,la doc
tora Dorotea Bamés de Castro, di
rectora general de Intercambio Aca
démico, explicó que dichos acuer
dos impulsarán la realización de 
actividades conjuntas de investiga
ción, mediante la organización de 
cursos, talleres, seminarios e inter
cambio de material bibliográfico y 
audiovisual, así como el acceso a 
bancos de datos. 

En relación con el convenio es
pecífico para la incorporación de la 
UJED al sistema de información 
Aries, di jo que se busca contribuir a 
la difusión de los proyectos de in
vestigación que realizan las institu
civnes de educación superior del 
páfs. 

A su vez el doctor Víctor Gue
rra, director general de Servicios de 
Cómputo Académico, indicó que 
gracias al contrato específico para 
la utilización de la Red Académica 
de Cómputo, la UJED se incorpora
rá al servidor Internet, facilitando 
su acceso a equipos de cómputo 

José Ramón 
Hemándezy 
José Sarukhán 
signaron los 
acuerdos que 
establecen la 
cooperación 
entre ambas 
instituciones. 

existentes en otras instituciones na
cionales y del extranjero. 

El convenio específico para el 
programa editorial, explicó el licen
ciado Mario Mendoza, director ge
neral de Fomento Editorial, preten
de fomentar la actividad editorial 
universitaria e impulsar procedi
mientos de promoción, difusión y 
distribución de las publicaciones en 
los mercados nacional e internacio
nal del libro. 

Acerca del acuerdo específico 
para desarrollar el proyecto arqueo
lógico en Hervideros, Durango, la 
maestra Rita Eder, directora de!Ins
tituto de Investigaciones Estéticas, 
puntualizó que éste pretende llevar 
a cabo estudios en la zona mediante 
el levantamiento topográfico y el 
plano de vestigios arquitectónicos, 

- la elaboración del registro del arte 
rupestre regional, y la integración 
del inventario de los recursos 
mineralógicos en el área. 

Por otra parte, la maestra Eder 
expuso que el convenio especít1co 
para realizar el proyecto de investi
gación relacionado con la obra de 
Pedro Tamarón y Romeral preten
de, entre otros puntos, reeditar el 

libro Demostración del Vastísimo 
Obispado de la Nueva Bizcaya, · 
publicación de los inventarios reco
pilados por este autor. Asimismo, 

, busca elaborar el catálogo de las 
obras de arte colonial de la región, 
así como la organización de cursos, 
seminarios, simposios y reuniones 
de trabajo relacionados con el pro
yecto. 

La ceremonia fue presidida por 
el doctor José Sarukhán y el licen
ciado José Ramón Hernández 
Meraz, rectores de la UN AM y de la 
UJED, respectivamente. Ambos 
expresaron su satisfacción por los 
acuerdos y los puntos de colabora
ción en rubros tan importantes como 
la docencia, la investigación· y la 
difusión de la cultura. 

Por la UNAM asistieron, ade
más, el licenciado Fernando Serra
no Migallón, abogado general, y el 
doctor Humberto Muñoz García, 
coordinador de Humanidades. Por 
la UJED, el doctor Raúl Sánchez 
Favela, director de Planeación y De
sarrollo Académico, y el licenciado 
Alfonso Rodríguez García, jefe de 
Area de Intercambio Académico y 
Becas. • 
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La Universidad Juárez 
de Durango, destacada 
formadora de médicos 

La Universidad Juárez del 

Estado de Durango inició 

sus tareas en agosto de 1957 

como institución pública 

estatal. 

En abril de 1962 obtuvo la 

autonomía y, desde entonces, 

su historia se Ira escrito por 

innumerables movimientos 

políticos, estudiantiles y 
académicos. . 

Actualmente atiende a una 

motrícula superior a los 

ocho mil estudiantes, en siete 

facultades, sobresaliendo la 

licenciatura en Medicina, en 

donde se inscriben 

estudiantes de todo el país y 
algunos extranjeros. 

Destacan sus investigaciones 

en las áreas médicas e 

históricas, así como en 

explotación de recursos 

naturales, como los 

madereros, característicos 

· de la entidad. 
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BANCO DE DATOS 

Cátedra José Gaos 

EL primero en ocupar La 

Cátedra José Gaosfue el 

profesor Donald Davidson 

de La Universidad de 

Berkeley, EU, uno de Los 

filósofos más importantes de 

La segunda mitad del siglo 

XX, que impartió un curso 

acerca de La Filosofía de la 

Acción, del 15 de julio al 15 

de septiembre de 1980. 

En 1983 La ocupó el profesor 

Ernesto Sosa, de La 

Universidad de Brown, con 

el curso Aspectos y Fonnas 

de la Intencionalidad: 

Autosüficiencia, Percepción 

y Acción. Posteriormente, en 

1986 estuvo a cargo del 

doctor Carlos Ulises · 

Moulines, de la Universidad 

de Berlín, quien habló de la 

Filosofía de la Ciencia, y en 

1987 el profesor Ernesto 

Garzón Valdés, de La 

Universidad de Muguencia, 

quien dictó conferencias de 

Filosofía Poütica 

Todas estas disertaciones se 

ofrecieron en el Instituto de 

Investigaciones Filosóficas 

(IIF). 

14 a 15 de junio de 1995. 

Con las conferencias de Scott Soames 
reinicia la Cátedra José Gaos en eiiiF 

El objetivo de este ciclo de conferencias es 
contar con la visita de destacados filósofos 
extranjeros 

La Cátedra José Gaos, que se 
creó el 24 de octubre de 1979 bajo la 
coordinación del Centro Universi
tario de Profesores Visitantes de la 
UNAM, vuelve a estar vigente con 
el filósofo Scott Soames, quien del 
18 de abril al 6 de junio ofreció un 
ciclo de conferencias en las instala
ciones del Instituto de Investigacio
nes Filosófica& (llF) acerca de Teo
rías de la Verdad y del Significado. 

El licenciado Guillermo Hurta
do Pérez, secretario académico del 
citado instituto, puntualizó que el 
propósito original de la creación de 
la cátedra, que no se impartía des
de hace siete años, es contar con la 
visita de destacados filósofos ex
tranjeros con el fin de que impar
tan un curso avanzado e interactúen 
con investigadores y alumnos de 
laUNAM. 

Scott Soames 
!;lisertó acerca 
de temas 
como Vaguedad, 
Paradoja y 
Verdad en 
Arimética, 
entre otros. 

Indicó que en .esta ocasión el 
catedrático Scott Soames ofreció un 
ciclo de conferencias en las que se 
trataron los siguientes temas: Cuatro 
Fonnas de la Verdad del Escepticis
mo; El Mentiroso, Verdad en Aritmé
tica y Verdad en el Lenguaje Natural, 
y Vaguedad, Paradoja y Predicados 
Parcialmente Definidos. 

. El doctor Scott Soames ha de
fendido los problemas fundamenta
les de la filosofí~ del lenguaje, crean-

do una nueva interpretación de pa
radojas semánticas. Por ejemplo, 
mencionó el licenciado Hurtado 
Pérez, de la paradoja del mentiro
so, Esto es falso; si este enunciado 
es verdadero, entonces es falso, y 
si es falso, es verdadero, lo que 
resulta una contradicción; por lo 
tanto, rechaza el concepto de 
ambivalencia, pero considera que 
el concepto verdad no es un con
cepto vago. • 

Listo el programa de trabajo UNAM-Secretaría 
de Gobernación en materia de protección civil 

LasecretaríadeGobernación(SG) 
y la UNAM acordaron las bases de 
su Programa Bianual de Trabajo 
1995-1996, en el que establecen 
acciones de cooperación técnica y 
científica en materia de seguridad y 
protección civil. 

En el marco de la lli Semana 
Nacional para la Cultura de Pro
tección Civil, organizada por la Se
cretaría de Gobernación, el licen
ciado Jorge Méndez Duarte, direc
tor general de Protección a la Co
munidad de la UNAM, y el licencia
do Arturo Montiel, director de Pro
tección Civil de la SG, firmaron este 
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programa, que forma parte del conve
nio de cooperación establecido entre 
ambas instituciones en mayo de 1994. 

Dicho convenio fue signado con 
el fin de conjugar esfuerzos para 
desarrollar una cultura de protec
ción civil y avanzar en la preven
ción y mitigación de desastres. 

De esta forma, mediante el pro
grama de trabajo, ambas institucio
nes se comprometen a organizar 
congresos, seminarios, cursos sobre 
diversos aspectos de protección ci
vil e incluye también la realización 
de investigaciones en colaboración 
con el Centro Nacional de Preven-

ción de Desastres (Cenapred), entre 
otras acciones. 

En Ia/l/ Semana Nacional para 
la Cultura de Protección Civil, que 
se realizó del 5 al 9 de junio, se 
analizaron y evaluaron proyectos 
nacionales en vulcanismo, seguri
dad y emergencia escolar, preven
ción de riesgos, entre otros. 

La UNAM participó en el Semi
nario para Grupos Voluntarios de 
Protección Civil, por medio del Pro
grama de Manejadores de Unidades 
Canófilas de Búsqueda y Rescate, 
que tuvo lugar en Villahennosa, 
Tabasco. • 



El rendimiento escolar aumentó con 
el nuevo plan de estudios de Derecho 

Al rendir su cuarto informe de labores como titular de 
esta dependencia, el doctor Máxiriw Carvajal dijo que en 

comparación con otros posgrados, el de la Facultad de 
Derecho tiene el mayor número de becarios nacionales 

e GUSTAVO AVALA 

on la puesta en marcha del 
nuevo plan de estudios de la Facul
tad de Derecho (FD) en 1994, el 
aprovechamiento escolar aumentó 
considerablemente en los dos años 
recientes, manifestó el doctor Máxi
mo Carvajal Contreras al dar lectura a 
su cuarto informe de labores como 
director de la Facultad de Derecho: 

El director de la FD destacó que 
en los últimos tres años la matrícula 
de.primer ingreso se ha reducido 63 
por ciento, al pasar de dos mil 365 
alumnos, en el semestre 92-1, amil496 
en el semestre 95-I. Sin embargo, el 
total de alumnos inscritos durante 1995 
fue superior a los 1 O mil. 

El doctor Carvajal Contreras dijo 
que en 1995 la planta académica de 
profesores de la Facultad de Dere
cho está integrada por 902 catedráti
cos, de los cuales e182 porciento.(741) 
tiene grado de licenciatura, 16 por 
ciento (144) de doctorado y el restante 
dos por ciento ( 17) de maestría 

En el presente año el presupues
to asignado a la facultad aumentó 

El doctor 
Máximo 
Carvajal dijo 
que el Bufete 
Jurídico, que 
presta 
asistencia 
gratuita a 
personas de 
escasos 
recursos, 
concluyó en 
el último año 
mil709 
asuntos. 

27.81 por ciento respecto de 1994, 
al pasar de 27 millones 11 O mil 
nuevos pesos, a 34 millones 667 mil 
nuevos pesos en 1995, en tanto que 
en el último cuatrienio los recursos 
extraordinarios se incrementaron 
dos mil 564.34 por ciento, pues 
mientras en 1991 se captaron 77 mil 
nuevos pesos, en 1995 tal cantidad 
ascendió a un millón 974 mil 543 
nuevos pesos. 

Respecto de la Biblioteca Anto
nio Caso, el doctor Carvajal 
Contreras externó que de 1991 a 
1995 se compraron 21 mil289 li
bros, mientras que otros 22 mil fue
ron donados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y Nacional Financiera 
(Nafinsa), además de que se reci
bieron las colecciones del doctor 
Ignacio Medina Lima y del licen
ciado Juan Barona Lobato. 

Ante el rector José Sarukhán, el 
director de la FD aseveró que 141 
profesores de asignatura recibieron 

estímulos entre 1994 y 1995, mien
tras que de los programas de Fo
mento a la Docencia y de Estímulos· 
a la Productividad y del Rendimien
to del Personal Académico se bene
ficiaron 74 y 21 profesores, respec
tivamente. 

Más Becados en Posgrado 

La División de Estudios de 
Pos grado contó con 118 becarios en 
el semestre 95-1, mientras que para 
el semestre 95-11 fueron 106, los 
que hacen un total de 224 estudian
tes becarios, "con lo que nuestra 
División de Posgrado sigue tenien
do el mayor número de becarios · 
nacionales en comparación con los 
otros posgrados de la UNAM". 

Los Mejores Abogados del Pafs 

En su intervención, el rector José 
Sarukhán dijo que la Facultad de 
Derecho debe seguir produciendo los 
mejores abogados, porque son los que 
este país necesita en cuanto a visión, 
amplitud de criterios y una integración 
verdaderamente grande de lo que se 
requiere en el ámbito jurídico. 

El rectorSarukháncomentóque 
quedan dos retos importantes: uno 
en el posgrado y otro en el nivel 
académico. Acerca del primero, dijo 
que al restructurar el posgrado en la 
UNAM, que pronto estará a conside
ración del Consejo Universitario, se 
podrá fortalecer. 

''El otro reto, recalcó, es el del 
nivel académico. El dotar a la facultad 
de una infraestructura indispensable, 
para poder funcionar de manera mo
derna, ágil y verdaderamente estimu
lante lleva consigo la posibilidad y el 
reto de insistir en el fortalecimiento de 
la vida académica de la facultad." • 
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BANCO DE DATOS 

Los orígenes de la 
Facultad de Derecho 

lA Real y Pontificia 

Universidad de México, 

creada en 1553, nació con 

cuatro facultades: Artes, 

Teología, Medicina y 

Cánones o Derecho. A partir 

de ese momento, la Facultad 

de Leyes y la Universidad 

comparten historia. 

lA Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, como se le 

llamó por casi un siglo, fue 

la primera escuela con 

instalación independiente de 

la Universidad cuando el 

presidente Porfirio Díaz 

inauguró, en 1908, su nuevo 

edificio, ubicado en la 

esquina de Santa Catalina y 

San lldefonso: 

lA Escuela Nacional de 

Jurisprudencia pasó a 

formar parte de la recién 

establecida Universidad 

Nacional de México en el 

año 1910. 

El29 de marzq de 195Jia 

Escuela Nacional de 

Jurisprudencia se transformó 

en Facultad de Derecho y 

casi simultáneamente se 

iniciaron los trabajos de 

construcción de los nuevos 

edificios. En 1954 se 

inauguraron las nuevas 

instalaciones de la ya 

Facultad de Derecho dentro 

de Ciudad Universitaria. 

15 de junio de 1995. O 15 



BANCO DE DATOS 

Arnaldo Córdova, 
filósofo y político 

Arnaldo Córdova se doctoró 
en Filosofía del Derecho en 
la Universidad de Roma, 
Italia, y en Ciencia Política, 
en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 
UNAM. Ha sido profesor de 
tiempo completo en la 
Facultad de Economía y en 
la de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM. En 
Inglaterra fue profesor 
visitante del Centre of I..atin 
American Studies de la 
Universidad de Cambridge. 
Ha escrito innumerables 
ensayos y artículos, 
publicado trabajos en JO 
libros y es autor de ocho 
títulos, entre los que 
destacan: La Formación del 
Poder Político en México, 
(17 ediciones); La Ideología 
de la Revolución Mexicana 
La Formación de un Nuevo 
Régimen; La Política de 

, Masas y el Futuro de la 
Izquierda en México. 
Entre 1982 y 1985 fue 
diputado federal de la L/1 
Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de 
la Unión. 

16 a 15 de junio de 1995. 

Arnaldo Córdova, del //S, afirmó que el general michoacano realizó en gran parte el 
ideario de la justicia social de la Revolución, al consumar la reforma agraria y 

devolver a la nación la propiedad sobre la tierra y el subsuelo 

EN 

Para Lázaro Cárdenas, la Presidencia de la 
República debía ser autoridad unificadora 

D ESTELA ALCÁNTARA 

urante el Maximato, una de 
las preocupaciones del general 
Lázaro Cárdenas fue la de
gradación que había experi
mentado la institución de la Pre
sidencia de la República. El ge
neral pensaba que ésta debía estar 
dotada de una autoridad tal que sir
viera como centro unificador de to
das las fuerzas políticas del país, 
para liberar al régimen revoluciona
rio de toda forma de poder e influen
cia personal. 

En el centenario del nacimiento 
del general Lázaro Cárdenas del 
Río, el doctor Arnaldo Córdova, 
académico del Instituto de Investi
gaciones Sociales (liS), fue contun
dente: "lo que México ha sido a 
partir de 19~0 se lo debemos a ese 
gran reformador social y estadista". 

Al dictar la conferencia magis
tral sobre la vida y obra del ex 
presidente mexicano, en el audito
rio del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas (IIB), Amoldo 
Córdova comentó que el general 
Cárdenas realizó en gran parte el 
ideario de la justicia social de la 
Revolución, al consumar la reforma 
agraria, consolidar el sector ejidal 
de nuestra economía agrícola, pro
teger al trabajo y devolver a la na
ción la propiedad sobre la tierra y el 
subsuelo. 

Cárdenas fundió a los revolu
cionarios con las masas trabajado
ras al reformar el partido oficial, le 
dio una autoridad reconocida a la 
iiÍstitución presidencial y puso a la 
presidencia por encima de todos los 
demás poderes políticos, particula
res e institucionales, señaló Arnaldo 
Córdova. 
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Cuando el gobierno revolucio
nario estaba empantanado entre el 
poder autoritario del general 
Plutarco Elías Calles y la corrup
ción y desunión de los revolucio
narios, Cárdenas convirtió a Mi
choacán en uno de los grandes 
refugios de la Revolución Mexi
cana. 

Para Cárdenas, explicó el aútor 
de La Política de Masas del 
Cardenismo, su estado natal nece
sitaba de un goDierno que tuviera 
metas precisas, que no podían ser 
alcanzadas si no contaba con el apo
yo decidido de los trabajadores, par
ticularmente de los campesinos. 
También en esa época el general 
advirtió que el elemento más activo, 
a pesar de la pobreza, era la mujer. 

Asimismo, mientras se daba por 
muerta la reforma agraria en la capi
tal, en Michoacán el general Cárde
nas -junto con Tejeda y otro gober
nadores revolucionarios- desarro
lló a tal punto los repartos agrarios 
que al final de su pequeño gobierno 
de cuatro años, interrumpido por 
varias comisiones nacionales, ha-

Pára Cárdenas 
el apoyo de los 
trabajadores 
era 
imprescindible 
para lograr las 
metas de un 
pafs. 

bía repartido en el estado cerca de 
300 mil héctareas. 

Para medir la obra trans
formadora del general, basta seña
lar que hubo un solo año, durante el 
gobierno de Pascual Ortiz Rubio, en 
el que los repartos agrarios apenas 
superaron las 250 mil hectáreas. 

Cárdenas y el Maximato 

El general Cárdenas fue disd
pulo del Jefe Máximo; tuvo con él 
una relación poco común, lo admi
raba y fue su alumno en casi todas 
las materias. Participó en las cam
pañas militares de Calles en el norte 
del país y también recibió su educa
ción política e ideológica. Debe ha
ber sido inclusive el mismo Calles, 
el que siempre le hízo notar a Cárde
nas que sin las masas no se puede 
hacer nada en política. 

Después, comentó Arnaldo 
Córdova, el general Cárdenas tuvo 
la fortuna de afinar muchos de sus 
conceptos e ideas en torno a la rea
lidad mexicana durante el tiempo 
en que el general Francisco J. Mújica 



estuvo con él en la región de la 
Huasteca, cuando fue comisionado 
como jefe de la zona militar. 

A pesar de que Cárdenas le per
donaba casi todos los excesos a 
Calles, refirió el investigador, no es 
cierto -de acuerdo con lo que dice la 
documentación histórica- que haya 
sido una especie de d,elfín y protegi
do de Calles. 

"Por todo lo que había hecho 
durante su gobierno en Michoacán, 
por lo que había dado a conocer de 
su pensamiento en tomo a los pro
blemas que aquejaban al país, por 
ejemplo siendo presidente del Parti
do Nacional Revolucionario o cuan
do ocupaba cartera~ rilinisteriales 
en los gobiernos del Maximato, 
siempre tenía la habilidad para dife
renciarse del pensamiento conser
vador que guiaba a Calles y a todos 
sus allegados." 

Desde esa época, subrayó el au
tor de La Formación del Poder 
Político en México, Cárdenas ya 
era una potencia política. Antes de 
haber sido designado candidato del 
PNR a la Presidencia de la Repúbli
ca, había gobernadores que concor
daban con él y numerosas organiza
ciones que lo conocieron como mi
litar o político viajero e incansable y 
sabían que estaba expresando lo que 
ellas deseaban. 

"El que Calles haya dicho que 
había designado a Cárdenas porque 
era el político más pequeño y no 
podía hacerle daño, es una de las 
tonterías más difundidas en los últi
mos 60 años. Calles respetaba a 
Cárdenas, si no lo hubiera hecho, 
habría encontrado modos y medios 
para cerrarle el camino." 

Amaldo Córdova dijo 
que lo que México ha 
sido a partir de 1940 se 
lo debe a Lázaro 
Cárdenas, gran 
reformador social y 

estadista. 

El Partido 

Al asumir la Presidencia de la 
República, explicó Arnaldo Códova, 
Cárdenas se propuso convertir al 
PNR en un partido de masas y fun
dir en su seno a todos los grupos 
políticos, para disciplinarlos bajo 
una misma dirección. Su primera 
determinación fue dictar un decreto 
ordenando al partido que se encar
gara de la organización de los cam
pesinos y obreros, que lo hicieron 
prácticamente solos. 

Cabe señalar que en 1929 la 
Secretaría de Gobernación tenía un 
registro de más de 1200 partidos; 
eran tiempos en los que las diferen
cias entre revolucionarios se resol
vían a balazos. 

A diferencia de los políticos del 
Maximato, Cárdenas· creía en las 
masas. Todos los actos de su gobier
no que tenían que ver con las gran
des tareas que la Revolución había 
encomendado a los revolucionarios, 
las realizó apoyado siempre por las 
masas trabajadoras. 

Asimismo, señaló el doctor 
Arnaldo Córdova, la reforma agra
ria experimentó con Cárdenas un 
jalón formidable, se repartieron du
rante su gobierno más de 18 millo
nes de héctareas, incluyendo algu
nos de los emporios agrícolas de 
México como el de La Laguna. 

El Estado 

El cuerpo de doctrina y el con
junto organizado de las ideas de 
Cárdenas en torno al Estado y la 
vida social estaba en la Constitu
ción de 1917. 

El general, señaló el doctor 
Córdova, pensaba que el Estado re
volucionario tenía que constituir una 
alianza sólida y duradera con las 
masas trabajadoras, para dar funda
mento a la política. 

En el pensamiento de Cárdenas, 
dijo, el partido debía constituirse en 
el armazón que hiciera posible de la 
mejor manera la alianza entre los 
trabajadores de la ciudad, del cam
po y el Estado. "Todo ello resultó en 
algo monstruoso que hasta el propio 
general Cárdenas llegó después a 
lamentar". ' 

Asimismo, para Cárdenas el 
Estado tenía que ser, no sólo el 
representante de la nación frente a 
los ciudadanos, sino un represen
tante verdaderamente soberano ha
cia afuera, en el concierto interna
cional, en un mundo amenazado por 
la guerra. Además de hacerse respe
tar por las potencias del mundo, 
particularmente por los Estados 
Unidos, el Estado debía ser un acti
vísimo promotor de la paz en el 
mundo y de derechos funda
mentales.• 
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Arturo Huerta e Ignacio 
Trigueros 

Arturo Huerta González, 
egresado de la Facultad de 
Economía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
recibió el Premio 

Universidad Nacional 1994, 

en el área de investigación 
en Ciencias Económico
Administrativas. 
Es miembro de la División 
de E.Ytudios de Posgrado de 
la Facultad de Economía. 
Entre sus obras se 
encuentran Economía 

Mexicana: Más Allá del 

Milagro; Liberalización e 

Inestabilidad Económica en 

México, y Riesgos del 

Modelo Neoliberal 

Mexicano. 

Ignacio Trigueros Legarreta 
es licenciado en Economía 
por el instituto Tecno16gico 
Autónomo de México (ITAM) 
y maestro y doctor en la 
misma especialidad, por la 
Universidad de Chicago. 

Actualmente l(S director del 
Centro de Análisis e 
Investigación Económica del 
ITAM, institución en donde 
fungió como catedrático en 
el área monetaria y 
financiera. 

Entre sus publicaciones 
destaca La Experiencia 

Internacional : México. 

En su participación en la mesa redonda Economía Mexicana Hoy, en la FE, Arturo 
Huerta afirmó que los problemas del país no son coyunturales ni cíclicos, sino 
estructurales 

Las estrategias económicas nó han creado 
condiciones endógenas de crecimiento 

L LAURA ROMERO 

os problemas económicos del 
país no son coyunturales ni cíclicos, 
sino estructurales, ya que las estra
tegias de desarrollo predominantes 
no han creado condiciones endó
genas de acumulación y crecimien
to, dijo el doctor Arturo Huerta 
González, profesor de la Divi
sión de Estudios de Pos grado de la 
Facultad de Economía (FE). 

Al participar en la mesa redonda 
Economía M exicanaH oy, en al aula 
Jesús Silva Herzog de la FE, el 
pasado 30 de mayo, el doctor Huerta 
indicó que las diferentes estrategias 
de desarrollo de México -sustitu
ción de importaciones o economía 
abierta-, no han creado condiciones 
de crecimiento sostenido y mucho 
menos redistribución del ingreso. 

El país enfrenta, aseguró, una 
crisis más grave que la de 1982. En 
la actualidad se cuenta con menos 
públicos activos por el proceso de 
privatización, y se tienen mayores 
niveles de endeudamiento externo, 
de déficit de cuenta corriente y de 
vulnerabilidad, que conducen a un 
proceso de ajuste que no se sabe en 
cuántos años llevará superarlos. 

Los niveles de vulnerabilidad de 
la economía son el resultado de ha
ber optado por la inserción del país 
en el proceso de globalización con 
base en la entrada de capital especu
lativo y dejando de lado el desarro
llo de la esfera productiva. 

En los últimos 13 años, explicó, 
no ha crecido la inversión producti
va en muchas ramas de la economía, 
por lo que las importaciones de bie
nes que no se producen internamen
te, se han incrementado. 

El doctor Huerta González aña
dió que el sustento de un crecimien
to sostenido es el desarrollo de las 

fuerzas productivas, inexistentes en 
el país. 

Si en México no se crean mecanis
mos de regulación del comercio exte
rior y de la entrada de capitales, si no se 
modifica el Tratado de Libre Comer
cio (ILC) y se posterga el pago de la 
deuda, difícilmente será viable retomar 
las condiciones de crecimiento y de 
redistribución del ingreso. 

El Origen d~ la Crisis 

Por su parte el doctor Ignacio 
Trigueros Legarreta, profesor de 

pos grado del Instituto Tecnológico 
Autónomo de Mexico (IT AM), ex
plicó que el origen de la crisis actual 
proviene del equilibrio frágil en que 
se encontraba la economía mexica
na, es decir, de su dependencia del 
ahorro externo de corto plazo. 

El plazo al que la economía esta
ba captando recursos del exterior, 
dijo, era menor que el que requerían 
los proyectos de inversión para ge
nerar un rendimiento razonable, por 
lo cual se dio desfase entre lps mis
mos. 

En el periodo 90-94, el país sos-

PROGRAMA DEL SERVICIO SOCIAL MULTIDISCIPLINARIO/ 
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

Realiza tu servicio social con nosotros 

El Programa de Servicio Social Multidisciplinario y la 
Dirección General de Información de la UNAM, convocan 
a estudiantes y recién egresados de la carrera de periodismo 
y comunicación colectiva de la Universidad Nacional a 
realizar el servicio social conjuntamente en esta Dirección 
y en los diarios El Día, unomásuno y El Universal. 
Los seleccionados serán capacitados en técnicas de 
inyestigación documental, introducción a la computación, 
sistema operativo M S-DOS, procesador de palabras y una 
base de datos en microsis. D_urante los primeros tres · 
meses se trabajará en la recuperación de la Gaceta UNAM, 
y los siguientes tres meses en uno de los diarios 
mencionados. 
Los interesados deberán acudir al edificio de Relaciones 
Laborales, PB, costado Norte de la Torre 11 de Humanidades, 
en Ciudad Universitaria, o llamar a los teléfqnos 623-04-
22, con la licenciada Mónica Lobato Pérez. 



tuvo un equilibrio en que los flujos 
de capital continuaron llegando; se 
dijo que los recursos estaban inver
tidos en proyectos de largo plazo, 
los cuales iban a madurar y los 
inversionistas podrían entonces CL

brar su rendimiento. 
El doctor Trigueros explicó que 

ese equilibrio se rompió el 20 de 
diciembre pasado, cuando se modi
ficó el tipo de cambio y se generó 
una estampida de los inversionistas 
del exterior, lo cual, a su vez, llevó 
a que la cantidad de recursos finan
cieros y reales de que dispone el 
país disminuyeran y a que la econo
mía entrara en un proceso de ajuste 
devastador para el nivel de vida de 
los mexicanos. 

Al referirse a la situación de la 
economía mexicana en los últimos 
seis años, aseguró que la estrategia 
de desarrollo que se planteó a partir 
de 1988 creó grandes retos para el 
aparato productivo nacional, debi
do a que se trató de cambiar de un 
aparato industrial ineficiente -al 
abrigo de barreras comerciales y 
favorecido por subsidios- a uno ca
paz de competir en los mercados 
internacionales. 

Los pronósticos del Plan Na

cional de Desarrollo del sexenio 
pasado, añadió el especialista, fue
ron muy optimistas, ya que indica
ban que la tasa de crecimiento de la 
economía sería de seis o siete por 
ciento. Sin embargo, los frutos po
tenciales de esta estrategia de creci
miento hasta la fecha no se han 
materializado. 

El doctor Trigueros dijo que en 
el mismo periodo se concretaron 
logros importantes en materia de 
desarrollo. Con base en la Encuesta 

Ignacio 

Trigueros, 
Gerardo Fuji, 

Arturo Huerta y 

José Cazar 
Pérez. 

Nacional de Empleo Urbano se sabe 
que el empleo creció en una tasa 
media anual de 3.7 por ciento de 
1987-93 y los salarios lo hicieron en 

.4.5 por ciento. 
Pero el Producto Interno Bruto 

fue reducido, de menos de uno por 
ciento en términos per cápita. Los 
beneficios de ninguna manera fue
ron generalizados, por lo que las 
cifras únicamente indican un des
empeño de la economía mediana
mente favorable a la mano de obra 
calificada, excluyendo al resto, con
cluyó. 

Recuperación del Crecimiento 

A su vez el doctor José Cazar 
Pérez, profesor de la FE, a partir de 
la reflexión de qué hubiera pasado 
con la economía del país si no se 
hubiera dado la devaluación en di
ciembre, aseguró que se continuaría 
con un tipo de cambio sobrevaluado, 
asociado a muy bajos niveles de 
crecimiento y a enormes déficits en 
la cuenta corriente. · 

A medi"ano plazo, continuó, la 
tasa de crecimiento del empleo se
ría muy baja, y en consecuencia se 
perpetuaría la situación de la mala 
distribución del ingreso que hereda~ 
mos históricamente. 

Dado el tipo de cambio real 
sobrev¡¡luado, la política comercial 
de apertura elegida por las autorida
des a partir de 1985 -consolidada a 
mediano plazo con la firma del TLC
y el grado de competitividad de la 
economía frente al exterior, la tasa 
de crecimiento máximo, incluso 
considerando fuertes entradas de 
capital, era muy baja. 

Teníamos, aseveró el doctor 

Cazar, un deterioro sistemático de 
la capacidad de crecimiento de la 
economía a largo plazo, por lo que 
la devaluación del tipo de cambio 
real, desde el punto de vistll del 
gobierno, resulta ser el único factor 
que puede configurar las principa
les variables macroeconómicas que 
eventualmente darán lugar a una 
tasa dé crecimiento de la economía 
más alta que la anterior. 

Perspectivas 

Debemos considerar a la deva
luación como un fenómeno positi
vo para las perspectivas de creci
miento al mediano plazo en la eco
nomía, lo que no implica estar de 
acuerdo ni festejar la forma eri que 
se dio este proceso. "Esta no fue 
una medida de política económi
ca, sínounaimposicióndelosmer
cados que simplemente se negaron 
a creer que la economía podía se
guir financiando un déficit de cuen
ta corriente del ocho por ciento del 
PIB",.dijo. 

A pesar de que la devaluación 
impone costos extraordinarios y de 
que dejó al país al borde de la insol
vencia en los primeros meses del 
año, la economía puede funcionar 
mejor con un tipo de cambio real 
como el que tepemos ahora. 

Si se manejan las. variables eco
nómicas de forma apropiada, con
cluyó, la devaluación sienta las 
bases macro para una recupera
ción del crecimiento a tasas más · 
altas de las que eran esperables en 
la situación anterior, mediante la 
recuperación del mercado interno 
frente a las importaciones, por 
ejemplo.• , 

BANCO DE DATOS 

José Ignacio Cazar 

José Ignacio Cazar Pérez 

realizó sus estudios 

profesionales en la Escuela 

de Economía de la 

Universidad Anáhuac, en la 

Facultad de Economía de la 

UNAM y en la Universidad 

de Glasgow. 

Es miembro de número de la 

Academia Mexicana de 

Economía Política y 
miembro de la Comisión 

Permanente de Estudios del 

Colegio Nacional de 

Economistas para el periodo 

1994-1996. 

Tiene una amplia 

experiencia docente y entre 

sus publicaciones se 
encuentra La Absorción del 

Empleo en la Industria 

Mexicana, La Organización 

Industrial en· México, y La 

Gran Promesa. 

Macroeconomía, 
Competitividad Industrial y 

Futuro de la Economía 

Mexicana. 
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El ponente ha editado 
numerosos libros acerca 
de problemas 
económicos 

El doctor Julio Boltvinik es 
profesor investigador del 
Centro de Estudios 
Sociol6gicos de El Colegio 
de México. Tiene una amplia 
experiencia en temas 
relacionados con problemas 
econ6micos nacionales e 
ifllemacionales. 
Hasta 1991 fue director del 
Proyecto Regional para la 

Superaci6n de la Pobreza en 
América Latina, dentro del 
Programa de la 
Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
Es autor de numerosos libros 
y artículos sobre temas 
relacionados con la 
economía y la pobreza, y ha 

sido colaborador en algunos 
diarios de circulaci6n 
nacional como La Jornada. 

Al participar en el Seminario Diagnóstico para la 
Colaboración Universidad Sector Productivo, el 
investigador de El Colegio de México dijo que además es 
necesario el crecimiento del mercado interno por medio de 

una distribución más justa del ingreso 

Para combatir la crisis se debe fortalecer 
la estructura productiva: Julio Boltvinik 

A RAúL CORREA 

demás de la crisis económica 
actual, en México se vive también un 
profundo deterioro político y social 
como resultado de una estrategia de 
ajuste que, mediante sus diversos pro
gramas de estabilización, lejos de re
solver los problemas ha agravado Jos 
desequilibrios internos de la econo
mía y la sociedad, afirmó el doctor 
Julio Boltvinik, investigador del Cen
tro de Estudios Sociológicos de El 
Colegio de México. 

Al participaren el Seminario Diag
ru5sticoparaÚJColaboraciónUniver
sidod Sector Productivo, organizado 
por el Centro para la Innovación Tec
nológica, el pasado 2de junio, el analista 
opinó que la economía nacional es 
especulativa y de poco crecimiento, 
conaumentodedesempleo, inflación y 
fu gas de recursos. 

En este contexto, demandó esta
blecer una política que privilegie el 
crecimiento productivo con bienestar 
para la sociedad. Para combatir la cri
sis, dijo, se debe atacar a la pobreza con 
la ampliación y fortalecimiento de la 
estructura productiva nacional y el de
sarrollo del mercado interno con la 
distribución más justa del ingreso. 

En el auditorio del Instituto de 
Matemáticas, el doctor Julio Boltvi
nik hizo una reflexión analítica so
bre el "mal funcionamiento del mo
delo económico y de la crisis nacio
nal", situación que, indicó, tiene 
impactos macroeconómicos seve
ros en el sector productivo. 

En ese contexto, recordó que en 
materia de finanzas públicas las au
toridades anunciaron un recorte en 
el gasto y mayores ingresos por la 
vía de ajustes en los precios y tarifas 
públicas, con el fin de mantener el 

equilibrio presupuesta), y para com
pensar los efectos de la devaluación 
sobre él servicio de la deuda externa 
gubernamental y el ascenso de los 
réditos nacionales sobre la deuda 
interna del sector público. 

El doctor Boltvinik agregó que 
al cierre de enero el Banco de Méxi
coanunciólapolfticamonetariapara 
1995 en apoyo al esfuerzo estabili
zad,or emprendido. La institución 
indicó que el límite para el aumento 
de Jos créditos internos sería de 1 O 
mil millones de nuevos pesos. En 
otras palabras, se anticipaba menor 
liquidez en la economía mexicana. 

En las semanas siguientes, y a 
pesar del anuncio de todo un paque
te de rescate financiero articulado 
por el presidente de Estados U nidos 
-cuyo monto no tiene precedentes 
en la historia financiera mundial: 
poco más de 50 mil millones de 
dólares-, continuaron los signos de 
deterioro en los mercados cambiario 
y bursátil. La calma no regresaba a 
las operaciones de divisas y tampo
co se detenía la caída del principal 
indicador accionario, apuntó el doc
tor Boltvinik. 

Explicó que la persistencia de la 
inestabilidad en los mercados financie
ros durante febrero propició el anuncio 
deunconjuntodemedidasadicionales 
que reforzarían las aplicadas durante 
enero. Se trataba, dijo, de acciones 
cuyos costos social y productivo se
rían muy elevados, a tal grado que se 
uscitaron reacciones contranas . 

El investigador del Centro de 
Estudios Sociológicos de El Cole
gio Nacional puntualizó que es así 
como se presenta el surgimiento del 
programa de acción y con ello refor-

zar el acuerdo de unidad para supe
rar la emergencia económica. 

Esto último, indicó el doctor Ju
lio Boltvinik, da una idea de la mag
nitud del ajuste que se realizó en 
materia económica. Se configura
ban asf tanto el escenario de la crisis 
económica como la magnitud del 
esfuerzo y el sacrificio social que 
realizaría la mayor parte de la socie
dad mexicana durante 1995. 

Efectos de kl Devaluación y del 
Programa de Ajuste 

E doctor Boltvinik consideró que 
no habrá recursos externos que per
mitan financiar el déficit del exte
rior, expresado éste en la cuenta 
corriente de la balanza de paglís. Por 
ello, dijo, es indispensable proceder 
a la reducción de tal desequilibrio, 
pues el paquete crediticio por 50 mil 
millones de dólares se utilizará para 
liquidar deuda pública con venci
mientos de muy corto plazo, en es
pecial los tesobonos, o bien para 
modificar su perfil de vencimientos. 

Asimismo, el especialista en eco
nomía política estableció que la es
perada ausencia de recursos exter
nos, para frnanciar el déficit en la 
cuenta corriente, obligó a las autori
dades a proceder a su corrección por 
la vía de generar una disminución en 
la capacidad de los mexicanos para 
adquirir bienes y servicios. 

Si la balanza comercial constitu
ye el principal promotor del dese
quilibrio externo, entonces resulta 
indispensable su red de acción para 
resolver el problema que enfrenta
mos a nivel externo, concluyó el 
doctor Boltvinik.• 



El objetivo es que los alumnos de Contaduría sean capaces de analizar, proponer y 

poner en marcha una empresa con base en los más altos valores éticos, sociales y 

culturales 

. El Programa Emprendedores contribuye a 
formar recursos para el mercado contable 

e SONIA LóPEZ 

on el objetivo de que los alum
nos de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) sean capa
ces de analizar, proponer y poner en 
marcha una empresa dentro de los 
más altos valores éticos, sociales y 
culturales, los profesores de esta 
facultad han organizado el Progra

ma Emprendedores. 

En el contexto actual de México 
la Universidad debe _>:omprometer
se a contribuir a mejorar las condi
ciones de la sociedad mexicana. Por 
ello la formación integral de los 
alumnos es parte esenCial, pues per
rnitirá afrontar el gran reto que aho
ra se le presenta a nuestra nación, 

afirmó el licenciado Adrián Méndez 
Salvatorio, jefe de la División de 
Administración de la FCA, el 29 de 
mayo, en el Auditorio A de la Facui
Ld de Química (FQ). 

En la conferencia Organización 

de la Empresa, el licenciado Méndez 
Salvatorio dijo que el Programa 

Emprendedores contribuye en la 
preparación de los alumnos para 
que éstos ingresen al campo laboral 
satisfaciendo eficientemente la de
manda del mercado contable. Agre
gó que con el Taller Creación de 

Empresas Juveniles y el Seminario 
de Titulación Promoción y Gestión 

de Empresas se ayuda tanto a los 

Los grupos dé convivencia familiar para el 
desarrollo humano 

Participa: Lucía Chenha/1 de Choza 

Sábado 17 de junio 
11 horas 

Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena 

••• ••• ••• Radio Mil (1000 del 
cuadrante de amplitud 
modulada) 

•\1 
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alumnos que inician sus estudios en 
esta área como a los egresados. 

Por su parte el ingeniero Anto
nio Castro, jefe del Departamento 
de Operaciones, Cámaras y Abaste
cimientos de la FCA, dijo que el 
Taller Creación de Empresas Juve

niles pretende principalment~ crear 
ese tipo de negocios, que proporcio
nen una experiencia práctica a los 
alumnos que los ayude a identificar 
la importancia de su profesión. 

Fomentar la cultura empresa
rial, así como desarrollar las habili
dades en promoción, gestión y cre
cimiento de la empresa en grupos 
multidisciplinarios son otros de los 
objetivos del taller, agregó. 

Esta etapa del Programa Em

prendedores está abierto a todas las 
licenciaturas y cuenta con la aseso
ría de un profesor y un empresario 
independientes en las áreas de ad
ministración, mercadotecnia, pro
ducción, diseño, finanzas y perso
nal. 

Por úl9mo el economista Pablo 
Licea, jefe del Departamento de 
Economía de la FCA, mencionó que 
el objetivo primordial del Semina

rio de Titulací'ón Promoción y Ges
tión de Empresas es el desarrollo de 
microempresas reales y viables que 
contribuya al crecimiento socio
económico del país. 

Explicó que, a diferencia delta
ller, este seminario está dirigido 
únicamente a los pasantes de las 
licenciaturas en Administración, 
Contaduría e Informática . 

Para finalizar resaltó la contri
bución que han recibido de. la Es
cuela de Diseño Industrial en este 
Seminario de Titulación. • 
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Interés por fomentar el 
crécimiento empresarial 

Adrián Méndez SalvaJorio 
estudi6 Administraci6n de· 

Empresos en la Facultad de 

Contaduría y Administraci6n 

(FCA) donde imparte closes 

desde hace 22 años. 

Ha colaborado en el Banco 

Nacional de México y 
actualmente es jefe de la 

División de Administración 

de la FCA y director del 

Despacho Crecimiento 

Organizacional. 

Pablo Licea es egresado de 

la Facultad de Economía 

(FE). Realizó su maestría en 

Administraci6n en la fCA, 

de donde ha sido profesor 

durante 22 años. 

Actualmente se desempeña 

cmno jefe del Depart~mento 
de Economía de la FCA y 
coordinador del Seminario 
de Titulación Creación y 
Promoción de Empresas. 
Antonio Costro es egresado 

de la Facultad de Ingeniería 

de la licenciatura en 

Ingeniería Mecánica 

Electricista. Ha trabajado en 

empresas públicos y 
privadas como Nacional 

Financiera, y el Banco 

Nacional de Comercio 

Exterior. 

Actualmen1e es profesor, jefe 

del Departamento de 

Operaciones, Cámaras y 
Abastecimientos, y 
coordinador del Programa 
Emprendedores de la FCA. 
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El autor es médico, 
psiquiatra y especialista 
en psicofarmacología 

Rodrigo Garnica Portillo 

estudió medicina en la 
UNAM, psiquiatrfa en la 

Secretaría de Salud y 

psicofarmacología en la 
Universidad de Vanderbilt y 

en el Tennesse 

Neuropsychitric lnstitute, en 
Nashville, Tennesse, Estados 

Unidos. 
Fue jefe de la División de 

Psiquiatría del Instituto 
Nacional de Neurocirugía de 

1985 a 1993 y es autor de 
más de 40 trabajos de 

investigación en su 

especialidad, de capítulos de 
libros nacionales y 

extranjeros, y del libro 

Nacimiento y Evolución de 

la Psiquiatría, editado por 
Trillas. 

22 O 15 de junio de 1995. 

La obra de Rodrigo Garnica, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
proporciona los elementos para la comprensión y manejo de la enfermedad, cuyos 
conceptos se han modificado y enriquecido, lo mismo que los métodos de tratamiento 

Presentó Medicina un libro que aborda a 
la esquizofrenia de manera integral 

LAURA ROMERO 

publicación del libro 
Esquizofrenia. Diagnóstico y Tra
tamiento en la Práctica Médica, 
adquiere importancia porque en 
México no se contaba con una obra 
que abordara de manera integral a 
esa enfermedad mental. 

En la presentación de la obra del 
doctor Rodrigo Garnica, miembro 
del Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía, la doctora Rosa 
Díaz, profesora de psicología médi
ca del Departamento de Psiquiatría 
y Salud Mental de la Facultad de 
Medicina (FM) dijo que diversos 
autores han sentado las bases .para 
entender la conducta esquizofrénica. 
Sin embargo, con el paso de los 
años estos conceptos se han modifi
cado y enriquecido, al igual que los 
métodos de tratamiento. 

Agregó que los avances de la 

Gaceta UNAM 

psicofarmacología, el cambio en el 
trato y tratamiento de los pacientes 
mentales, en particular de los 
esquizofrénicos, se reflejan en que 
éstos ya no son confinados, sino 
tratados en hospitales generales y 
centros de salud, sin separarlos de la 
familia y su medio social. 

Sin embargo, continuó, uno de los 
mayores retos que enfrenta la psiquia
tría en todos los países es mejorar la 
calidad de la atención a los enfermos 
ment,ales mediante lamayorparticipa
ción de las familias y de la sociedad, ya 
que éste no es sólo un asunto médico 
sino de equidad social. 

Un erimer paso para la recupe
ración del paciente es que él mismo 
y sus familiares estén informados 
de la naturaleza de la enfermedad, 
de sus síntomas, de su curso y de sus 
posibles consecuencias. 

En este siglo el 
concepto de la 
esquizofrenia ha 
sido el más 
revisado dentro 
del campo de la 
psiquiatría. 

En nuestro país, manifestó la 
doctora Díaz, existe un rezago en 
cuanto a la rehabilitación de los 
enfermos mentales: la limitación de 
los recursos es notoria, por lo que el 
objetivo fundamental de los progra
mas de salud debe ser un mejora
miento real del hospital psiquiátri
co, la mejor preparación del perso
nal y la mayor participación de la 
familia del enfermo. 

Esquizofrenia. Diagnóstico y Tra
tamiento de la Práctica Médica, pre
sentado el2 de junio, es una respuesta 
a esas necesidades, y su elaboración y 
publicación es una aportación valiosa 
para la literatura médica del país, ya 
que proporciona los elementos reque
ridos para la comprensión y manejo de 
la enfermedad. · 

Uno de los aciertos delli.bro, fina
lizó, es que fundamenta de forma cer
tera la necesidad de abordar a los 
pacientes esquiwfrénicos de manera 
integral, incluyendo los avances más 
recientes en ese campo. 

Investigaciones y Postulados 

El doctor Alejandro Díaz Mar
tínez, jefe del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental, dijo 
que en este siglo el concepto de la 
esquizofrenia ha sido el más revi
sado dentro del campo de la psi
quiatría, así como la articulación 
del desarrollo de los enfoques de 
dicha especialidad, la relación 
mente-cerebro y el concepto de 
locura. 

Las investigaciones y postula
dos realizados, desde diferentes 
perspectivas para entender una en
fermedad tan compleja como la 
esquizofrenia, llenan un vacío con-



La obra de Rodolfo Rodríguez Carranza y 23 coautores 
presenta en forma monográfica 419 productos; 
proporciona propiedades del proaucto, así como las vías 
de administración y dosis 

Vademécum Académico de Medicamentos, 
obra de consulta para el especialista 

E l!LIANA MANCERA 

1 conocimiento de la farma
cología es fundamental para el buen 
desempeño de un médico, ya que 
permite desarrollar una destreza que 
en la práctica se convierte en el arte 
de prescribir, aseguró el doctor 
Octavio Rivero Serrano, secretario 
ejecutivo del Consejo de Salubridad 
General (CSG), al presentar la obra 
Vademécum Académico de Medi
camentos (segunda edición), del 
doctor Rodolfo Rodríguez Carranza 
y 23 coautores. 

En el acto, efectuado el 2 de 
junio en el auditorio Fernando 
Ocaranza, de la Facultad de Medi
cina (FM), el doctor Rivero Serrano 
puntualizó que el arte de prescribir 
se adquiere con el hábito de la lectu
ra para copiar conocimientos acer
ca de la farmacología y de latera
péutica. 

Asimismo, señaló que en la uti
lización de sustancias para el trata
miento de las enfermedades el mé
dico, en el tránsito de su experien- . 
cia, podría caer en el error de la 
inmadurez al considerar que todas 
las novedades son mejores que lo 
anterior y convertirse en un pres
criptor no para el beneficio de las 
enfermos sino de las compañías te
rapéuticas. 

El ex rector de la UNAM indicó 
que Vademécum Académico d~ 

ceptual; de ahí la importancia de 
este libro. 

El doctor Héctor Ortega, jefe de 
Investigación del mismo departa
mento, hizo un recuento de los te
mas que trata la obra, a la que defi
nió como completa, ya que revisa y 

Medicamentos es un libro de con
sulta práctica para los médicos en 
ejercicio, donde se recoge de mane
ra sintética los avances en los medi
camentos y en la terapéutica médica 
en los últimos años. 

Esta obra, dijo, es un libro de 
bolsillo y de las 885 páginas que 
tiene, 840 están destinadas a pre
sentar en forma monográfica 419 
medicamentos. Estas monografías 
inician con el nombre genérico del 
medicamento y su ubi<;ación tera
péutica. Posteriormente, proporcio
na al lector las propiedades farma
cológicas del producto, así como las 
vías de administración y dosis. 

El doctor Rivera Serrano indicó 
que se complementa cada mono
grafía con las principales marcas 
comerciales que puede recetar el 
médico. A la vez, en dos páginas se 
ofrece un extracto de las necesida
des del conocimiento que debe te
ner a su alcance el médico, para 
actuar en forp1a práctica. ante un 
paciente que requiere de uno o más 
medicamentos. 

Vademécum Académico de Me
dicamentos, concluyó, es un ma
nual de consulta práctica que otorga 
conocimientos de cómo crear medi
camentos necesarios para los enfer
mos, además de que consta de tres 
índices complementarios, uno de 

analiza todos los puntos de la enfer
medad. 

El libro, dirigido principalmente 
a estudiantes de medicina y psiquia
tría, contiene aspectos de la esquizo
frenia, como la historia del concep
to, los criterios diagnósticos y los 

genéricos -sustancia activa-, otro de 
lotes comerciales de los genéricos, 
y el de indicaciones terapéuticas. Se 
añade una lista de lecturas reco
mendadas para quienes necesiten 
ampliar los conocimientos acerca 
de esta materia. 

Para el doctor Fermín Valen
zuela Gómez,.jefe del Departamen
to de Farmacología de la FM, 
Vademécum Académico de Medi
camentos es una obra que logra 
cerrar la brecha entre el conoci
miento básico .de acción de los me
dicamentos y su aplicación terapéu
tica, que hace de la labor docente 
que el médico deje de ser un curan
dero y se convierta en verdadero 
médico. 

El doctor V alenzuela Gómez 
mencionó también que este libro, 
editado por Nueva Editorial Inter
americana, reúne la ciencia y el arte 
de la prescripción, como la utiliza
ción racional de la aplicación de 
los conocimientos terapéuticos y 
farmacológicos. 

En el acto también participó el 
doctor Rodolfo Rodríguez Carranza, 
autor del Vademécum Académico 
de Medicamentos y. profesor inves
tigador de la FM, así como el inge
niero Alejandro Bravo, director edi
torial de Nueva Editorial Inter
americana.• 

tipos clínicos, el papel de la herencia, 
estudios bioquímicos y de gabinete, 
así como la explicación integral de la 
enfermedad, el tratamiento farma
cológico y otros tratamientos somá
ticos, la psicoterapia, la rehabilitación 
y estudios de seguimiento.• 
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El libro se publicó por 
primera vez en 19$4.q 

Vademécum Acaqérnico de 

Medicamentos, del doctor 

Rodolfo R.odríguez 

Carranza, se publicó por 

primera vez en 1984 para 

apoyar la enseñanza 

práctica del conocimiento de 

la farmacología en la 

.formación de la licencialura 

de médicos cirujanos como 

parte del Programa 

Emergente de Libros de 

Textos Universitarios. 

En' esta segunda edición se 

consideraron tres: aspectos 

primero, el nombre genérico 

de los medicamentos 

-conocimiento farmacológico 

y clínico-; segundo, la 

organización y contenido ·de 

la obra y, tercero: urw lista 

de nombre~ de las 

formulaciones 

farmacéuticas. 

La segunda edición de 

Vademécum Académico de 

Medicamentos, indicó su 

autor, está actualizada y 

perfeccionada en su 

contenido. 
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El significado de prom 

Prom es una modificación de 

la palabra promenade, que 

significa recorrido o paseo; 

de allí que en Inglaterra los 

proms sean la forma familiar 

de denominar a los 

Promenade Concerts. 
Estos conciertos consisten en 

programas de música 

clásica, pero que se 

escuchan con una 

imwvadoraforma de 

arreglar el escenario: se 

quita la sillería del escenario 

y el público pa~ea libremente 

por los espacios vacíos, 

conviviendo en silencio con 

los otros espectadores y con 

la orquesta a la que se puede 

oír y observar desde 

distintos ángulos. 

En el caso del concierto 

organizado en el Palacio de 

Bellas Artes, como es 

imposible quitar los asientos, 

la dirección de la Orquesta 

Sinfónica Nacional buscó 

compartir con Universum 

estos proms, con la idea de 

combinar, en el vestíbulo del 

recinto cultural, música con 

ciencia, sonido y astronomía, 

en compañía de las 

imágenes, sensaciones y 
motivaciones psíquicas que 

provr•ca la música. 

24 a 15 de junio de 1995. 

Con la inauguración de la muestra de aparatos y equipamientos se abrió la temporada 
de Conciertos Proms 1995, que inició con el estreno mundial de la Suite del Espacio, de 
Eugehio Toussaint 

EN 

Universum llevó al Palacio de Bellas 
Artes su mundo astronómico 

La exposición de 
ciencia 
universitana se 
puede visitar en 
el vestfbulo de 
Bellas Artes. 

ESTELA ALCÁNTARA 

Museo de las Ciencias 
Universum llevó una peque- . 
ña muestra del mundo de la as
tronomía al vestíbulo del Pala
cio de Bellas Artes para abrir la 
temporada de Conciertos Proms 
1995, que inició con el estreno mun
dial de la Suite del Espacio, de 
Eugenio Toussaint, interpretada por 
la OrquestaSinfónicaNacional, bajo 
la dirección del maestro Enrique 
Arturo Diemecke. 

El primer programa de la tempora
da, titulado Cqncierto Galáctico, ade
más de comprender la Suite del Espa
cio -segunda versión orquestada de la 
Suite de las Ciencias, que Toussaint 
compuso para la inauguración de 
Universum-, también incluyó las obras 
de Los Plnnetas, deGustav Holst, y lA 

Guerra de lns Galaxias, de Vaughan 
Williams. 

El mundo luminoso y multico-
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lor de las galaxias, que se puede 
observar en las placas astronómicas, 
mucho tiene que ver con las com
plicadas fórmulas de la física y las 
matemáticas, pero también es moti-

vo de creacjón artística. Por ello, no 
han sido pocos los artistas que se 
han acercado a la ciencia para en
contrar la inspiración. 

Esta ha sido la ruta del compositor 
mex.icanoEugerúoToussaintparacrear 
IASuitedelEspacio.Laobrapresenta 

un "recorrido sonoro", unapromenade 
o prom, que significa paseo o recorri
do, por cada una de las salas del Museo 
de las Ciencias. 

La versión que la noche del vier
nes estrenó la Orquesta Sinfónica 
Nacional es una reorquestación y 
edición de la obra original de 45 
n;¡inutos, que consistía en un progra
ma sonoro, casi cinematográfico, 
para ilustrar diversos temas: estruc
tura de la materia, energía, astrono
mía, ecología, diversidad biológica, 
biología humana y salud, química, 
entre otros. 

Esta nueva Suite del Espacio, 



de aproximadamente 23 minutos, 
tiene como hilo conductor o un 
tema central o promenade, es. de
cir una caminata, interpretada por 
la trompeta que se escucha al ini
cio de la obra y que se repite con 
orquestaciones entre las partes de 
la suite. 

Durante la obra, cada una de 
las secciones recibe un tratamien
to orquestal radicalmente distinto 
para establecer una diferenciación 
real entre ellas. El público es lla
mado minuto a minuto a una pro
funda atención en el sonido que los 
instrumentos emiten para descri
bir el mundo espacial. La estructu
ra de la materia es fuerte, dura, 
llena de percusiones; la astrono
mía es armónica, luminosa, y la 
biología puede trasladarnos a es
cenarios sonoros más cálidos, a 
delicadas percusiones que suenan 
como gotas de lluvia. 

Los asistentes 
al concierto 
pudieron 
apreciar varios 
aparatos 
interactivos. 
Aqufestá El 
hoyo negro. 

La Suite del 
Espacio es la 
segunda versión 
orquestada de la 
Suitedelas 
Ciencias, que 
Toussaint 
compuso para la 
inauguración de 
Universum. 

Cilindros 
térmicos. 

Telescopio de 
aficionado 
avanzado. 

El Universo en Bellas Artes 

Minutos antes de disfrutar el 
concierto galáctico que concluyó 
con la breve y conocida suite de La 
Guerra de las Galaxias, de Vaughan 
Williarns, el doctor Jorge Flores, 
director del Museo de las Ciencias, 
y el maestro Gerardo Estrada, direc
tor del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), inauguraron la mues
tra de aparatos y equipamientos de 
la Sala El Universo, que dicho mu
seo exhibe en el vestíbulo del Pala
cio de Bellas Artes. 

Se trata de una pequeña invita
ción al mundo de la ciencia, y de un 
esfuerzo conjunto por reunir a la 
ciencia y al arte dentro de la cultura • 
del pueblo de México, dijo el doctor 
Jorge Flores. 

Algunos aparatos interactivos 
que ahí se exhiben sirven para ana
lizar la luz que llega del cosmos y 

algunas propiedades de los cuerpos 
celestes. Los asistentes podrán ob
servar un espejo cilíndrico que de
forma las imágenes, descubrir cómo 
se produce el sonido del viento, 
jugar a la lotería astronómica y con
templar una bóveda estrellada. • 
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El mundo luminoso y 

multicolor de las 

galaxias, que se 

puede observar en 

las placas 

astronómicas, mucho 

tiene que ver con las 

complicadas fórmulas 

de la física y las 

matemáticas, pero 

también es motivo de 

creación artística 

Cohete Veme. 
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Especialista en 
ecosistemas 

La bióloga María 

Gudelia Salinas 

Pulido es colaboradora 

de la Sala de Ecología 

de la biblioteca del Museo 

de las Ciencias Universum. 

Obtuvo su maestría en 

Ecología y Medios 

Ambientales en la Facultad 

de Ciencias (FC), de donde 

es profesora de la materia 

Biologfa. Su área de . 

investigación son los 

ecosistemas. 

26 O 15 de junio de 1995. 

María Gudelia Salinas Pulido explicó que el concepto 
comenzó a ser mal utilizado a raíz de la sobrexplotación del 

, ambiente, generada por la pobreza extrema que afecta al 

mundo 

El término ecología se convirtió en un 
recurso publicitario y propagandístico 

E LILIANA MANCERA 

n la actualidad el término 
ecología no se usa para definir los 
problemas ambientales, sino con fi
nes comerciales y políticos, expresó 
la bióloga María Gudelia Salinas 
Pulido, profesora de la Facultad de 
Ciencias (FC). 

En la plática Uso, Abuso y Mal 
Uso del Término Ecología, realiza
da en la biblioteca del Museo de las 
Ciencias Universum, la bióloga Sa
linas dijo que la publicidad actual
mente utiliza de manera inadecuada 
la palabra ecología a fin de lograr 
mayor venta de los productos que 
promueve. 

Indicó que el término ecología 
comenzó a utilizarse con frecuencia 
a raíz de la sobrexplotación, genera
da ésta por la pobreza extrema, lo 
que ocasionó la deforestación en 
gran parte del mundo. 
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Explicó que la palabra proviene 
de la definición que hizo Haeckel, 
biólogo alemán, en 1866, cuando la 
señaló como el "total de relaciones 
de los seres vivos con sus medios 
ambientes orgánicos e inorgánicos". 

• Posteriormente, puntualizó, otros 
científicos vieron en la ecología algo 
más que una rama de la biología, 
debido a que ésta necesita de otras 
ciencias como las matemáticas, la 
física y la química para fundamen
tar su estudio. 

De esta manera, indicó la maestra 
Salinas Pulido, agregó que el objeto de 
estudio de la ecología es el análisis de 
los ecosistemas y se define por los 
vocablos griegos oikos (casa o hábitat) 
y lago (estudio o tratado). 

Destacó que la ecología política 
está orientada hacia el logro de un 
equilibrio de la naturaleza y sus efec-

El primer nivel 

de estudio de la 
ecología es el 

individuo y su 

relación con el 
medio. 

tos positivos sobre la humanidad, 
sin que ésta frene el desarrollo, en
tendiendo por éste su reflejo directo 
en el progreso general e individual. 
La Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambien
te, que se aprobó en 1988, así lo 
manifiesta. 

Finalmente, la bióloga Salinas 
Pulido enunció los niveles de estu
dio de la ciencia ecológica que se 
inician con el de individuo (relación 
del individuo con su medio), el estu
dio de población (conjunto de indi
viduos de la misma especie), las 
comunidades (individuos de dife
rente especie), el ecosistema (con
junto de individuos de la misma 
especie más el medio ambiente), y la 
biosfera (conjunto de seres vivos y 
parte de la superficie sólida, líquida 
y gaseosa de nuestro planeta). • 



Con una mesa redonda, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Educación 
(AMIE) comenzó una serie de actividades para dar a ~onocer los trabajos acerca del 
tema que han realizado sus socios 

La educación, cauce para transmitir y 
generar valores: Juliana González 

L LAURA ROMERO 

a educación es el cauce fun
damental que tiene cada individuo 
para llevar, comunicar, transmitir, 
extraer, generar y percibir los valo
res humanos, afirmó la doctora 
Juliana González Valenzuela, di
rectora de la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFL). 

En su intervención en la mesa re
donda La Educación frente a los Va
lores y la Crisis Actual, organizada 
por la Asociación Mexicana de Inves
tigadores de la Educación (AMlE), 
AC y que fue el inicio de una serie de 
actividades que este grupo organizará 
en el presente año para dar a conocer 
los resultados de los trabajos de sus 
integrantes, dijo que no hay en sentido 
estricto una manera de comprender 
los valores si no es en el reino de la 
educación, porque se dan en ella. "Por 
eso, hablar de ~ducación y valor signi
fica casi un pleonasmo, porque en 
realidad configuran un mismo mun
do". 

Los problemas respecto de esta 
cuestión están vigentes; de entre 
ellos destaca el de si existen valores 
universales y eternos, así como el de 
la gran incógnita de saber si el ser 
humano es apto para generar y si la 
historia es capaz de promover un 
universo de valores que no son ca
ducos ni temporales, y que por ser 
universales tengan la persistencia 
de la globalidad. 

Este tema -incógnita filosófica 
que está en todo el mundo- se con
vierte en un problema en el momen
to en que se pretende la universali
dad y la eternidad de los valores, 
porque ellos cambian en el espacio 
y en el tiempo, añadió. 

Los valores, puntualizó, no son 
eternos y cambian de un estrato social 

a otro, de un sexo a otro, por lo que 
podemos hablar de un universo de 
pluralidad prácticamente intermina
ble. Sin embargo, la fugacidad y la 
caducidad, la diversidad de los valo
res, las diferencias entre una moral y 
otra "al pasar un río" (de un país a 
otro), pueden invalidar el término de 
moral o, bien, se puede cuestionar su 
valor si queda circunscrita a un tiem
po, a un Jugar o. una clase. 

Todo pueblo, aseveró la doctora 
González Valenzuela, tiene una ta
bla de valores y la inexistencia de 
éstos es la carencia de todo un reper
torio de orientación de la existencia, 
porque en el momento en que no 
hay esos puntos de referencia el 
movimiento de la vida se vuelve 
reiterativo y no sabemos a dónde 
vamos, concluyó. 

La Tarea Educativa tlO es Estática-

El doctor Miguel Angel Zarco, 
ex director del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Ibero
americana, dijo que pensar la tarea 

Juliana 
González dijo 
que hablar de 
educación y 
valor significa 
casi un 
pleonasmo, 
porque en 
realidad 
configuran un 
mismo mu_ndo. 

{ 

educativa en términos estáticos es 
imposible porque Jos cosmos orde
nados y estables son desmentidos 
por Jos embates críticos de una si
tuación cambiante. 

En los últimos cien años, expli
có, la humanidad ha quedado curada 
de su delirio de estabilidad y perma
nencia, por los cambios a Jos que el 
mundo se enfrenta. 

Parte de la educación, dijo, ha sido 
mostrada y encauzada a generaciones 
de jóvenes acerca de lo qÚe debe ser, 
como si ellos_ y lo que los rodea se 
pudieran sustraer de los cambios y 
críticas. La educación se ha presenta
do como la asimilación de conoci
mientos y normas para hacer más ren
table "el producto final" .. 

El doctor Zarco aclaró que. si se 
habla de crisis, cambios, guerras, reli
giones y globalización, uo se puede 
pretender que sean principios inaltera
bles e inamovibles Jos que rijan la vida 
de los hombres creadores de esos mis
mos cambios. Habrá que revisar, ~u
primir, adecuar e innovar los pará
metros, es decir, esos valores.• 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

La Asociación Mexicana 
de Investigadores de la 
Educación tiene 600 
socios 

La Asociación Mexicana de 

Investigadores de la 

Educación (AMI E) fue creada 

en agosto de 1986. Su 

presidenta es la QFB Silvia 

Valdés. Actualmente tiene 600 

socios en todo el país, 

agrupados en secciones 

estatales, entre las cuales 

están las de Nuevo León, 

Sinaloa y Nayarit. 

Entre sus objetivos se 

encuentra el de posibilitar el 

intercambio de expenencias 

en el campo de la 

investigación educativa con el 

fin de conocer la situación 

actual de la educación en 

México, América Latina y 

otros países; impulsar la 

calidad científica de los 

trabajos que se realizan en el 

área; contribuir al análisis de 

probÍemas educativos en 

todos los niveles, y recopilar y 

difundir los avances de la 

investigación educativa de la 

región. 

15 de junio de 1995. o 27 
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Arturo Pascual Soto 
estudió el doctorado 
en Antropología 
enlaUNAM 

Arturo Pascual Soto es 

licenciado en Arqueología 

por la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. Es 
Maestro en Arqueología 

Clásica por las 

universidades de Roma y 
Perugia. Estudió el 

doctorado en Antropología 

en la UNAM. Es miembro del 

' Instituto de Investigaciones 

Estéticas desde 1983. 

En 1785 se descubrieron 
los primeros vestigios 
árqueológicos 

En la jurisdicción de 

Papantla, Veracruz, se 

encuentran los vestigios 

arqueológicos de El Tajín, 

en la zona llamada 

Totonacapan Septentrional. 

Las ruinas fueron 

descubienas en 1785 y su 

exp.loración, todavía 

inconclusa, se inició en 1935 

dirigida por Agustín García 

Vega.Actualmente esta zona 

destaca por su producción 

de vainilla, que exporta casi 

en su totalidad. 

En Papantla hablan las 

siguientes lenguas: náhuatl, 

otomí y totonaco. Su 

poblaciun se dedica a las 

tareas agropecuarias, el 

comercio, la producción 

manufacturera y la 

construcción. 

280 15dejuniode1995. 

No obstante que fue la más importante de las ciudades 
prehispánicas de la zona de Veracruz, desde el punto de vista 
intelectual y comercial, en 50 años sólo se ha encontrado el 
uno por ciento de su .cerámica 

Arturo Pascual 
Soto, de 

Investigaciones 
Estéticas. 

El Tajín, un estilo cultural que dominó 
la región del golfo .a partir del 600 dC. 

La pirámide de 
Los Nichos, el 
vestigio más 

representativo 
de El Tajín. 

A PíA HERRERA 

demás de El Tajín, cierta
mente la más importante de las ciu
dades prehispánicas que se desarro
llaron en la zona del Golfo de 
México, existió una multi
tud de sitios pequeños con las 
características arquitectónicas 
de esa urbe. ' 

Durante el diplomado Casa y 
Ajuares Domésticos. Una Mirada 

a los Espacios Intimas y la Vida 
Cotidiana a través de las Artes 

Aplicadas, el doctor Arturo Pascual 
Soto, del Instituto de Investigacio
nes Estéticas, señaló que El Tajín es 
la única ciudad visible y descubier
ta, y en la que pueden llevarse a 
cabo actividades de turismo; los 
otros muchos sitios de esa zona es
tán en potrero o bajo la selva". 

Comentó también, al abordar 
el tema Vivir en Mesoamérica: 

'Jaceta UNAM 

Una Visión de la Arquitectura 

Habitacional en El Tajín, Vera

cruz, que siempre se ha creído que 
esa ciudad prehispánica comenzó 
su desarrollo por el año 600 des
pués de Cristo. ·sin embargo, "se 
sabe de asentamientos estables en 
la costa del Golfo de México que 
se remontan a muchos años antes 
de nuestra era. 

"Por supuesto -afirmó- debemos 
suponer que en el año 600 ocurrió 
algo en ese sitio que terminó por 
activat una especie de detonador 
cultural que permitió a El Tajín con
vertirse en la gran ciudad del golfo. 
De hecho, entre los años 600 o 700 
y mil200, después de Cristo, debió 
ser un sitio plenamente intelectual." 

Por otra parte, comentó que El 
Tajín es la primera civilización que 
se instalq en una llanura y no sobre 

las colinas, que era donde habitual
mente se establecían los pueblos. 

Se localiza en medio de tres lla
nuras aluviales, al parecer delibera
damente alejado de Jos ríos Cazones 
y Tecolutla, lo que supondría que se 
le restó importancia al trabajo agrí
cola permanente, pero no así a la 
actividad come~cial, razón por lo 
que se asentaron en esa región. 

En época de lluvias, explicó, Jos 
ríos se vuelven intransitables, no se 
puede navegar corriente abajo. Por 
tanto, el camino tiene que hacerse 
por tierra, "y El Tajín se encuentra, 
específicamente, en el lugar donde, 
mediante cañadas, puede accederse 
al mar'' . 

Esto fue lo que marcó la diferen
cia entre la que fuera la ciudad más 
importante de la zona del golfo y Jos 
utros muchos sitios de por allá, que 



siendo aún más viejos terminaron 
sujetos a la forma y al estilo cultural 
de Tajín. 

Al ampliar la información acerca 
de los orígenes de esta ciudad, subrayó 
que son tan pocas las cerámicas en
contradas a lo largo de los 50 años de 
trabajo arqueológico ininterrumpi
do en esa zona, que ni siquiera son el 
uno por ciento del total. 

Morgadal Grande, Antecedente 
de Tajín 

El investigador aseguró que las 
primeras ideas sobre el origen de 
El Tajín y el poblamiento de la 
cuenca del río Tecolutla surgen a 
partir de otro sitio arqueológico 
que se encuentra muy cerca de esa 
ciudad, Morgadal Grande, a 12 ki
lómetros al sur. 

No obstante queMorgadal Gran
de ha sido saqueado y que es poca su 
importancia desde el punto de vista 
arqueológico, permite lo que El 
Tajín ya no: hacer el registro de una 
secuencia ocupacional, en particu
lar de lo que fue la vida cotidiana ahí 
entre el año mil 200 antes de Cristo 
al mil 550 después de Cristo. Inclu
so, afirmó, este sitio estuvo perma
nentemente habitado hasta la época 
de la Colonia, pues se han encontra
do cerámicas de aquellos años, lo 
que es muy útil para efectos de 
estudio. 

Morgadal Grande, prosiguió, es 
una reproducción en miniatura de 
los espacios fundamentales de la 
ciudad de El Tajín; en esa región se 
han encontrado algunos materiales 
arqueológicos inéditos, como vasi
jas o figurillas, además de pinturas y 
esculturas, estas últimas sumamen-

te elaboradas, llenas de entrelaces y 
de ganchos. 

De las figurillas, el doctor Arturo 
Pascual Soto señaló que "hay algo 
que las hace particulares pues seña
lan una relación de Morgadal Gran
de con la cultura de Teotihuacan". 

De esa relación bien puede de
cirse que "es claro que había una 
aristocracia que supo iniciar el de
sarrollo de su reproducción local, 
tomando como base los diseños 
teotihuacanos, y que fomentaba la 
importación de estas cerámicas. 

"Se ha encontrado una enorme 
cantidad de desechos de producción 
alfarera, lo que parece indicar que 
había ahí pequeños talleres de arte
sanos dedicados a la fabricación de 
este tipo de objetos", y posiblemen
te también sea una señal de que las 
colinas de esta ciudad estaban den
samente ocupadas. 

Asimismo, señaló que "hay una 
zona donde no se localizó desecho 
alguno de barro, lo cual hace supo
ner que en esa parte se dedicaban a 
la agricultura, al cultivo del maíz", 
entre otros. 

Aclaró, sin embargo, que por el 
tipo de restos que se han encontra
do, según parece, las casas no eran 
de campesinos, sino de gente ligada 
a la ciúdad: 

Las pocas habitaciones de cam
pesinos que podemos suponer exis
tían, "no han variado mucho entre el 
mil 200 y hoy. Cuando menos los 
patrones y los materiales de cons
trucción son muy semejantes": 

El Taj(n y el Uso de las Lozas 
Coliulas 

Comentó, asimismo, que una 

característica única de la ciudad de 
El Tajín "es el uso de las lozas 
coladas, tal cual las tenemos h!JY en 
nuestras casas". Dicha técnica, que 
se desarrolla a partir del siglo IX, y 
en forma más importante entre los 
siglos XI y XII, le dio. un aspecto 
I'T'UY diferente a esta ciudad en rela
ción a otras de Mesoamérica. 

Esta novedad, en opinión del 
doctor Pascual Soto, "les permitió 
tener dos pisos y, en algunos casos, 
hasta tres". De hecho, "esta manera 
de construir hizo posible que tuvie
ran edificios muy parecidos a los 
que existen hoy en día. Comenzó a 
desafiarse la gravedad como lo ha
cemos actualmente: tenemos pare
des completamente verticales y lo
zas sostenidas por dichas paredes o 
por columnas interiores". 

Otros elementos que caracteri
zan la arquitectura de El Tajín, y de 
los sitios que se encuentran en las 
vecindades, son los nichos y las 
cornisas voladas, así como la elabo
ración de columnas. 

Finalmente, el doctor Pascual 
Soto destacó que "si El Tajín no 
hubiera tenido que ver con otras 
culturas, como la teotihuacana, y si 
no hubiera estado en una ruta co
mercial, quizá nunca habría adqui
rido el motor que permitió tanto 
desarrollo cultunil en esa parte de la 
costa del golfo". 

Sobre todo, tampoco se hubie
ra integrado un sistema constructi
vo a base de columnas que, sin 
duda, en El Tajín se supo llevar al 
máximo desarrollo. "No hay un 
solo ejemplo en Mesoamérica de 
que se haya construido como en El 
Tajín, durante los últimos dos si
glos". • 

El Tajín es la primera 

civilización que se 

instaló en una llanura 

y no sobre las 

colinas. 

Se localiza en medio 

de tres llanuras 

aluviales, al parecer 

deliberadamente 

alejado de los ríos 

Cazones y Tecolutla, 

lo que supondría que 

se le restó 

importancia al trabajo 

agrícola permanente, 

pero no así a la 

actividad comercial 

__ ,:_. ···---·-.... -·----------,.¡-._ .... 
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En el 'CISM, proyectos 
museográficos y 
formación de expertos 

El Centro de Investigación y 

Servicios Museológicos fue 

creado en 1980 con el 

propósito de realizar 

investigaciones aplicadas a 

proyectos museo gráficos 

para el mejor 

aprovechamiento, estudio, 

clasificación y conservación 

de las colecciones y del 

material museológico. 

Otra de sus funciones es 

preparar técnicos y , 

especialistas en este campo e 

impulsar el intercambio 

cultural con museos y 

galerías dentro y fuera del 

país. 

El CISM imparte 

regularmente cursos sobre 

museología y museografía, 

así como de capacitación 

para conductores de visitas 

guiadas. 

El Centro realiza como 

actividad primordial 

exposiciones y exhibiciones. 

Del CISM depende 

directamente el Museo 

Universitario de Arte 

Contemporáneo. 

Mientras el artista tiene la obligación de delinear trazos y colores que expresen una 
pat:ticular concepción del mundo, el espectador debe adquirir la conciencia. de lo que 
implica la creación de una obra 

El paisajis1a requiere de u~ lenguaje propio 
que vaya más allá de plasmar lo que ve 

L SONIA LóPEZ 

a naturaleza es motivo de ins
piración para un artista, pero el pin
tor debe ir más allá de retra
tar sólo lo que ve. Tiene la obliga
ción de delinear trazos y colores que 
expresen un lenguaje propio y una 
particular concepción del mundo, 
afirmó el pintor Manuel Echauri 
Villaseñor. 

En la conferencia Platicaruio con 
Artistas Paisajistas, efectuada el pa
sado 1 de junio en el auditorio del 
Museo Universitario de Arte Contem
poráneo (M U CA) y organizada por el 
Centro de Investigación y Servicios 
Museológicos (CISM), Echauri 
Villaseñor dijo que un pintor busca 
plasmar paisajes difíciles, que conten
gan varios elementos para que el pú
blico reflexione acerca del tema. 

El artista, quien estudió en la 
Escuela de Pintura al Aire Libre de 
TJalpan, y se especializó en pintura 
y grabado en la Academia de San 
Carlos, hizo un llamado a Jos asis
tentes para que adquieran concien
cia del trabajo que implica para un 
pintor crear una obra. 

El artista -dijo- invierte tiempo, 
dinero, imaginación, colores, crea
tividad, etcétera, por lo cual se debe 
tomar en cuenta también el valor 
humano que tiene su arte, además 
de la belleza estética y. el!pensaje 
que expresa. 

Manuel Echauri Villaseñor 
(México, 1915) es miembro funda
dor de la Sociedad Mexicana de 
Grabadores y del Salón de la Plásti
ca Mexicana, y su obra paisajista se 
conforma por Paisaje Cempuesto, 

Declive, Panorama y Magueyal, 
entre otras. 

Al hablar sobre su trayectoria 
dijo que su quehacer fundamental 

Atardecer en los Volcanes, Federico Tenorio Guevara. 

en el campo del arte ha sido median
te la enseñanza y como impulsor de 
las artes plásticas. 

Los Artistas 1w Pueden Dedicar 

Tiempo Completo a su Obra 

En esta charla el pintor Ignacio 
ZepedaMoreno (Amecameca, 1915) 
abrió un tema para debate al afirmar 
que cada persona tiene un don qué 
desarrollar, pero que, generalmen
te, los pintores muchas veces no 
alcanzan una evolución plena, pues 
no pueden dedicar su tiempo com
pleto a hacer arte porque se ven 
obligados a buscar medios alternati
vos para subsistir. 

Ingeniero civil de carrera y ar
tista de vocación -mientras estudia
ba la licenciatura cursó las materias 

.de dibujo anatómico y perspectiva, 
en la Academia de San Carlos-, 
Zepeda Moreno ha montado más de 
cien exposiciones individuales y 
otras tantas colectivas, y su obra 

paisajista se distingue por retratar 
naturalezas nórdicas. 

Los Paisajes Permiten Liberar la 

Imaginaci6n 

El maestro Mauro Flores participó 
también en esta charla y di jo que las 
vivencias agradables o desagrada
bles de un paisajista son las bases 
para liberar su imaginación, al plas
mar en el lienzo una parte de la 
naturaleza. Esos elementos, subra
yó, harán sentir al espectador los sen-. 
timientos más secretos del artista. 

Mauro Flores, quien estudió en 
,la Escuela Nacional de Artes Plásti- · 
cas (ENAP), y en Francia tomó un 
curso sobre técnicas de grabado, 
señaló que sus temas preferidos son 
la figura humana y el paisaje, por
que le permiten expresar con mayor 
imaginación lo que ve del mundo 
exterior. 

Las técnicas que utiliza en espe
cial son pastel, acuarela, acrílico y 
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SABADO 17 DOMINGO 18 DE JUNIO 
Ronald Zollman 
Anne Queffélec, J?iano 
Primer concierto para piano 
Sexta sinfonía 

CONCIERTO DE GALA 
SABADO 14/DOMINGO 1S DE JUNIO 
Ronald Zollman 
Pepe Romero, guitarra 
Bosquejos para una ofrenda* 
Concierto de Aran juez 
Cuarta Sinfonía 

SALA NEZAHUALCÓYOTL 
. Insurgentes Sur 3000. 
Sábados 20:00 hrs./Domingos 12:00 hrs. 

,~ ... 
ESTE ANUNCIO SE PUBLICA POR ÚNICA VEZ, RECÓRTELO Y CONSÉRVELO 

óleo. Ha presentado más de 10 ex
posiciones de pintura, grabado y 
dibujo en México, Estados Unidos 
y Canadá. 

El Estilo Define al Artista 

Por último Federico Tenorio 
Guevara (Monclova, 1932), crea-

dor de Atardecer en los Volcanes 
(cuadro que aparece en la página 
contigua), comentó que una obra 
de arte guarda un equilibrio .entre 
el color, el manejo de luz y la 
composición. Sin embargo, el esti
lo propio, que no es más que la 
confluencia de vivencias y expe
riencias, da un sentido particular a 

la pintura haciéndola única en tiem
po. y espacio. 

Federico Tenorio Guevara ha 
realizado más de lO exposiciones 
colectivas e individuales. Algunas 
de sus obras son Naufragio, Paisaje 
Norteño, Puente Colonial, Valle de 
Puebla, Camino en la Floresta, 
Otoño y El Símbolo de Anáhuac. • 

CHOPIN 
DVORAK 

DE ELlAS 
RODRIGO 

CHAIKOVSKI 
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Quién es Juan Helguera 

Es compositor y guitarrista 
mexicano. Entre sus obras 
figuran Homenaje a Silvestre 
Revueltas, Círculos, Doce 
Estudios, Dos Cantos a 
Villa-Lobos, Homenaje a 
Sati, Impresiones de 
Serenata, Experiencias y 
Callejones de Taxco. 
Fue alumno del maestro José 
Vázquez. y en la Escuela 
Libre de Música su principal 
maestro de guitarra fue José 
María Mendoza. Fue 
presidente de la Liga de 
Compositores de Música de 
Concierto en el bienio 1983-
85. Su sección Nota sobre 
Nota nació en 1974 y se 
difunde todos los viernes por 
Radio UNAM, actualmente a 
las 14 horas. 

Para festejar el aniversario de este programa que transmite 
Radío UNAM, su productor, Juan Helguera, informó que hasta 
el22 de junio se realiza en la Julián Carrillo un ciclo de 

~ conciertos de guitarra 

j 
t 
~ 

La Guitarra en el Mundo tiene 24 años de 
permanencia ininterrumpida en el ,aire 

H MATILDE lóPEZ 

abiar de la guitarra en el m un
. do es una frase que evoca no sólo las 
dimensiones que ha alcanzado este. 
añejo instrumento musical -cuyo 
origen no está muy claro; algunos 
conocedores sostienen que procede 
del laúd asirio, mientras que otros 
afirman que se trata de la cítara 
romana-, sino también la evolución 
de las composiciones y a los aman
tes de ese instrumento musical. 

Es el caso del programa La Gui
tarra en el Mundo, en el que su 
productor, el maestro Juan Helguera, 
ha logrado conjuntar durante 24 años 
las tendencias más modernas de 
ese instrumento musical, al presen
tar desde su primera transmisión 
-en diciembre de 1971, por Radio 

Los conciertos 

conmemorativos 

iniciaron el18 de 
mayoy · 

terminarán el 22 

de junio. En la 

gráfica aparece el 

solista mexicano 

Jaime Márquez, 

quien se presentó 

el 25 de mayo. 

La guitarra ocupa actualmente un lugar 
privilegiado en el mundo ... como lo fue el 
piano durante la primera mitad del siglo. 

UNAM- composiciones para guita
rra de intérpretes nacionales e in ter
nacionales. 

Desde la llégada de la guitarra a 
América, con las 'naves de Cortés, y 
hasta la Tierra del Fuego, la predilec
ción en nuestro país por ese instru
mento, dice el maestro Helguera en 
entrevista, no podía ser menor, pues 
contamos con grandes composito
res. Uno de ellos fue Manuel María 
Ponce, nacido en 1886 en Fresnillo, 
Zacatecas. Entre sus composiciones 
sobresale Balada Mexicana, Cha
pultepec, Ferial y Concierto del Sur, 
para guitarra y orquesta. 

Así, Manuel MaríaPonce,junto 
con Agustín Barrios Mangoré (pa
raguayo) y Héctor Villa-Lobos (bra-

Juan Helguera 

sileño), escribieron en cantidad y 
calidad la música más importante 
de la primera mitad del siglo XX; 
las obras de ellos reflejan fielmente 
la presencia de este instrumento 
musical en el continente americano. 

Al referirse concretamente al 
programa La Guitarra en el Mun
do, que se transmite los lunes a las 
18 horas por la radiodifusora uni
versitaria en la banda de frecuencia 
modulada -con repetición sabatina 
desde 1991-, el compositor mexica
no Juan Helguera aseguró que la 
permanencia de este programa obe
dece, principalmente, al auge y de
sarrollo de ese instrumento musical 
y al cambio generacional que se dio 
en la década de los años sesenta, 
"porque antes sólo había una voz en 
el mundo: la de don Andrés 
Segovia". 

El Comienzo del Programa 

En diciembre de 1971 empezó a 
transmitirse por Radio Universidad 
Nacional Autónoma de México una 
serie dedicada al conocido instru
mento musical de seis cuerdas: la 
guitarra. 

La serie se inició con la idea de 
dar un amplio panorama de la situa
ción guitarrística y, a lo largo de 24 
años, Radio UNAM ha visto nacer y 

~ crecer autores y obras; ha sido testi
"' go también de la transición de ese l instrumento musical, pues algunos 
~ jóvenes compositores hicieron cam
~ biar su táctica y, sobre todo, la orien-



tación de los instrumentalistas, has
ta entonces preocupados por la be
lleza del sonido, por la técnica como 
fin y no como medio. 

Durante ese lapso apareció una 
nueva generación de musicólogos 
que se dio a la tarea de investigar y 
publicar el amplio repertorio de 
obras para guitarra, hasta ese tiem
po tenido como exiguo. 

Por casi cinco lustros, lA Guita
rra en el Mundo ha tenido diversos 
horarios, en los que estuvieron 
inmersos, en la aventura guitarrís
tica, intérpretes como Alirio Díaz, 
Leo Brouwer y el Dúo i'r~:;ti

Lagoya, quienes darían cuenta de la 
novedosa y rica producción musi
cal, dedicada a la guitarra. 

lA Programación de La Guitarra 
en el Mundo 

La gama de compositores e in
térpretes es el principal rasgo que 
caracteriza al programa; a ello obe
dece su permanencia ininterrumpi
da en el aire durante 24 años. El 
maestro Juan Helguera, como pro
ductor, se mantiene al día sobre las 
r.:)vedades musicales que surgen 
respecto de la guitarra. 

Sin embargo, como él mismo 
lo afirma, se le da cierta primacía a 
la música escrita en América Lati
na, "pues en el continente existen 
músicos e intérpretes de primer 
nivel". 

Con base en ello se eligen obras 
o composiciones, no sólo de los tres 
grandes que ya se mencionaron, sino 

En el ciclo se 
interpretan obras 
de20 
compositores de 
Alemania, 
Francia, Italia, 
España, Cuba, 
Perú, Venezuela, 
Paraguay, Brasil 
y México, informó 
Juan Helguera. 

también de sus sucesores, entre ellos 
Antonio Elauro (Venezuela) y Er
nesto Cordero (Puerto Rico). 

En el caso de México, los here
deros del gran maestro Manuel 
María Ponce continúan su camino; 
uno de ellos es Guillermo Flores 
Méndez, maestro de las generacio
nes actuales; le sigue la generación 
de Miguel Alcázar, Julio César Oli
va, Gerardo Tamez y Ernesto García 
de León. 

El maestro Juan Helguera se 
manifiesta abierto a las distintas 
expresiones musicales; confiesa que 
cotidianamenterecibediscos -y des
de cuatro años el 99 por ciento de 
éstos son compactos- de práctica
mente todo el mundo: "si me 
circunscribiera sólo al mercado lo
cal, la programación sería pobre", 
además de que el elemento funda
mental de la programación es lo 
novedoso. 

La Guitarra en el Mundo e11 Dis
co Compacto 

En agosto de 1993, Radio 
UNAM dio a conocer su primer 
disco compacto de lA Guitarra en 
el Mundo, a propósito del 21 ani
versario del programa del mismo 
nombre, cuya grabación y edición 
fueron realizadas en las instalacio
nes de la propia emisora. 

El disco, primero de otros que se 
piensan editar, surgió con la idea de 
promocionar las obras de composi
tores latinoamericanos y mexica
nos. En él se incluyen obras de An-

tonio Lauro , Agustín Barrios 
Mangoré y de los mexicanos Juan 
Helguera y Julio César Oliva. En 
suma, en el disco desfilan las perso
nalidades más connotadas de la eje
cución y composición guitarrística, 
con estilos que van de ayer a hoy. 

La Guitarra en el Mundo de Juan 
Helguera 

Para conmemorar los 24 años al 
aire de lA Guitarra en el Mundo, 
Radio UNAM lleva a cabo desde el 
18 de mayo y hasta e122 de junio un 
ciclo de conciertos que reúne a seis 
de los más destacados intérpretes 
mexicanos: Julio César Oliva, Jai
me Márquez, Juan Carlos Laguna, 
Antonio López, Héctor Saavedra y 
Gonzalo Salazar. 

Durante los conciertos, que se 
han llevado a cabo en la sala Julián 
Carrillo de la propia emisora, se 
interpretan obras de 20 composito
res de Alemania, Francia, Italia, Es
paña, Cuba, Perú, Venezuela, Para
guay, Brasil y México, y en dos 
programas se rendirá homenaje a 
Mario Castelnuovo-Tedesco, en el 
centenario de su nacimiento. 

Este ciclo y los 24 años de vida 
de un programa que se ha oc;upado 
de dar a conocer la producción mu
sical de este instrumento, demues
tran que la guitarra se ha incorpora
do plenamente al lenguaje musical 
actual; que sigue siendo el instru
mento favorito del pueblo y que da 
una muestra de lo mucho que se 
produce hoy. • 
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La Guitarra en el 

Mundo, que se 

transmite los lunes a 

las 18 horas por la 

radiodifusora 

universitaria en la 

banda de frecuencia 

modulada -con 

repetición sabatina 

desde 1991-, ha 

permanecido al aire, 

principalmente, por el 

auge y desarrollo del 

instrumento musical, 

y al.cambio 

generacional que se 

dio en la década de 

los años sesenta 
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Maestra emérita de la 
FFL y fundadora de la 
revista Punto de Partida 

La doctora Margo Glantz es 

maestra emérita de la 

Facultad de Filosofía y 
Letrasde la UNAM. Obtuvo 

el doctorado en Letras por la 

Universidad de París. Fue 

directora de Literatura del 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), agregada 

cultural de México en 

Londres entre 1986 y 1988, y 
fundadora de la revista 

Punto de Partida. 

Actualmente es profesora de 

la FFL y estudiosa de la 

obra de Sor Juana Inés de la 

Cruz. En 1984 le fue 

concedido el Premio Xavier 

Villaurrutia. Otras de sus 

obras son: Repeticiones 

(1.979), No Pronunciarás 

(1 980 ), Intervención y 
Pretexto (1 980 ), Las 

Genealogías (Premio Magda 

Dona/o, 1981), La Lengua 

en la Mano (1983) y 
Síndrome de Naufragios 

(1984). 
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No es la fu~rza de la mirada, explicó Boullosa, lo que 
permanece impecable en cada texto de este libro de ensayos, 
sino la firmeza de una persona que se atreve a brincar hacia el 
territorio de todos los textos 

Margo Glantz recorre un siglo de 
literatura en Esguince de Cintura 

M EsTELA ALCÁNTARA 

argo Olantz (ciudad de 
México, 1930) descubre, desvela y 
desnuda el cuerpo de la escritura. La 
narradora está entre la erudi
ción y la fábu'la, entre la 
memoria y lo imposible, entre la 
sabia y la ·bruja, así la define Car
men Boullosa. 

Su más reciente libro, Esguince 
de ·Cintura, editado por la Direc
ción General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CNCA), se encuentra en
tre la celda monacal y el antro 
innominable, dijo la escritora Car
men Boullosa al presentar el texto 
en el salón de actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFL). 

. El libro compila los ensayos, 
algunos inéditos, que ha producido 
la autora sobre literatura mexicana 
del siglo XX. La escritora recorre 
un siglo con la mirada aguda de su 
lectura que se convierte en voz crí
tica: el porfiriato con José Tomás de 
Cuéllar y Federico Gamboa, cuya 
visión del país los sitúa en un um
bra}.4~ modeuli\lad; también revisa 
a ~artín Luis Guzmán, Alfonso 
Reyes, Julio Torri y Agustín Y áñez. 

La segunda parte del volumen 
está dedicada a Juan José Arreo la, 
Carlos Fuentes, Elena Garro, Tito 
Monterroso, Sergio Fernández, 
Sergio Pito!, José Emilio Pacheco, 
Salvador Elizondo y Julieta Cam
pos. Al final aparecen los textos 
sotie literatura femenina y de la 
onda. 

No es la fuerza de la mirada, 
explicó Boullosa, lo que permanece 
impecable en cada texto de Esguin
ce de Cintura, cuando observa a 
todos aquellos que incluye en su 
obra, sino la firmeza extraña de su 
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Este libro de 
crftica es 
también una 
autobiogratra 
intelectual de la 
maestra emérita 
de la FFL, dijo 
Pedro Serrano. 
En la gráfica la 
autora durante 
la presentación. 

persona y de una inteligencia que se 
atreve a brincar hacia el territorio de 
todos los textos. 

Un Vio:je por diversos Territorios 
y Paisajes 

En efecto, comentó Gustavo Fie
rros, investigador del CNCA y pe
riodista, ·el acercamiento de Margo 
Glantz a la literatura mexicana, por 
medio de estos ensayos, es de ida y 
vuelta, caprichoso, inquieto y a ve
ces violento. Sus incursiones son en 
realidad excursiones y sus aproxi
maciones, una visitación multipli
cada a los paisajes que le fascinan o 
le indignan. 

Por ejemplo, la autora asedia 
los territorios del cuerpo y de la 
carne en la novela mexicana más 
popular de las primeras décadas de 
este siglo, Santa: "un libro púdico 
que el público lee con afán impú
dico". 

En Juan José Arreola y los 

bestia'rios, agregó, Margo 
Glantz persigue la figura femenina 
en el autor: encuentra algunas ob
sesiones, tales como la amalga
ma ideal, la reconciliación de 
los opuestos. 

En la obra, explicó Fierros, hay 
una búsqueda constante que se re
fiere al papel de la mujer en la 
literatura mexicana de este siglo, ya 
sea en la exploración de la figura 
femenina en las obras de Federico 
Garnboa y Arreola, o como análisis 
y recuento de la literatura producida 
por mujeres: ·de Rosario· Castella
nos a Elena Garro, de Elena 
Poniatowska a Bárbara Jacobs, y de 
ésta a Carmen Boullosa. 

No 'obstante, son diversos los 
territorios y paisajes que Margo, 

. viajera, visita con una erudición que 
cede a la crítica. Por las páginas del 
libro se asoma Julio Torri, metamor
foseado en unicornio, en bicicleta, o 
un Carlos Fuentes enredado en el 
mismo laberinto de su escritura. 



Un Ensayo que es Ullll 

Autobiografía Intelectual 

Pedro Serrano, poeta, crítico, 
traductor y profesor de la FFL, 
señaló que este libro de crítica es 
también una autobiografía inte
lec;tual. 

Margo Glantz, dijo, va contan
do su historia en forma piramidal 
-pero pirámide mexicana-; de pie 
sobre la literatura mexicana va su
biendo sus escaleras hasta llegar a 
una plataforma en la cual se en
cuentra su propia generación. 

En la obra, los ensayos sobre 
los escritores porfiristas y atene
ístas son las escaleras que le per
miten llegar a ella, del mismo modo 
que los ensayos dedicados a la 
onda y a las escritoras mexicanas 
contempor-áneas son los puntos de 
apoyo por los cuales desciende. 

En el centro del libro, añadió, 
se encuentra una constelación de 
ensayos y escritores que vale la 
pena señalar: Tito Monterroso, 
Sergio Fernández, Salvador Eli
zondo, Sergio Pito!, José Emilio 
Pacheco. 

"Los dos extremos de esta ge
neración, en los que Margo se ins
cribe, serían Carlos Fuentes y Car
los Monsiváis. Con este último, 
aunque no se le dedique ningún 
ensayo en el texto, se acaba una 
generación que se educó con el 
bolero y comienza otra formada a 
ritmo del rock, y nos muestra a 
Margo en sus amables pero 
devastadores ensayos sobre la lite
ratura de la onda, en una inmediatez 
cuya aparente crítica se vuelve 
acrítica y cuya virtud coÍno litera
tura la vuelve efímera." • 

Durante la presentación de la memoria -editada por el 
CELE a partir de un foro sobre materiales de lectura- se 
le consideró como un verdadero tesoro de información 
teórico-práctica 

Se publicó obra de. autores 
en lenguas extranjeras 

U LILIANA MANCERA 

n tesoro de información teó
rico-práctica, y de un especial 
corte humanístico, resultan las 
Memorias del Primer Foro de Au
tores de Materiales de Lectura en 
Lengua Extranjera Producidos en 
Instituciones de Educación Supe
rior del Valle de México, manifestó 
la maestra María Luisa Quaglia, del 
Instituto de Investigaciones Filoló
gicas (IIF). 

En la presentación de esta obra, 
la investigadora dijo que los mate
riales reunidos en este libro corres
ponden, en su mayor parte, a las 
participaciones directas de 18 auto
res en las dos sesiones de trabajo, 
que se realizaron en diciembre de 
1992 y en enero de 1993, del foro 
mencionado: 

En el acto, realizado el 1 de 
junio en el Auditorio del Centro de 
Estudios de Lenguas Extranjeras 
(CELE), la maestra Quaglia señaló 
que con el apoyo de las maestras 
María Antonieta Molina y Dulce 
María Gilbón, compiladoras y edi
toras de este pequeño volumen, se 
pone de manifiesto el desarrollo de 
la comprensión escrita y lingüística 
de los cursos que se imparten en las 
instituciones del valle de México. 

Esta obra integra aspectos pe
dagógicos y didácticos relativos a 
la comprensión de lectura, dignos 
de ser leídos desde la primera hasta 
la última páginas, añadió. 

Además proporciona información 
de primera mano, ofrece· referen
cias de utilidad para la enseñanza. 

Cubre Ciertas Deficiencias 

Por su parte el maestro Javier 
Vivaldo, investigador de la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana · 
(UAM), Unidad Iztapalapa, indicó 
que esta crónica publicada por el 
CELE tiende un puente a nivel teó
rico y metodológico entre diferen
tes grupos de investigadores qu~ 
vinculan y hacen accesible el texto 
en lenguas extranjeras a los estu
diantes universitarios, y puntuali
zó que este ejemplar cubre defi
ciencias de instrucción meto
dológica, contribuyendo así al de
sarrollo integral. 

Comprensi6n de la Lectura 

La licenciada Aurora Marrón 
Orozco, directora del CELE, maní
festó que este ejemplar demuestra 
que la comprensión de lectura en 
lengua extranjera sigue vigente en 
la Universidad, y por lo tanto debe 
seguirse impulsando, 

La maestra Antonieta Molina, 
profesora del CELE, destacó que 
este libro constituye un acercamien
to preliminar para construir el co
nocimiento sobre la evolución del 
diseño de cursos y materiales de 
lectura en México. • 
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Una obra para conocer 
el estado actual del 
diseño de cursos 

El Primer Foro de Autores de 

Materiales de Lectura en 

Lengua Extranjera 

Producidos en Instituciones 

de Educación Superior del 

Valle de México fue 

convocado por el Cenlro de 

Enseñanza de Lengpas 

Extranjeras (CELE), que 

contó con la asistencia de 30 

autores de diez instituciones 

educativas. 

Este libro presenta los 

resultados de una 

investigación realizada con 

el fin de conocer el estado 

actual del diseño de cursos y 

la elaboración de materiales 

de lectura en las 

instituciones de enseñanza 

superior, localizadas en el 

Distrito Federal y zonas 

conurbadas. En un próximo 

segundo foro se reunirán 

autores de todo el país y se 

realizará otra edición. 
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El autor que más lib.ros 
biofilmográficos ha 
dedicado a realizadores 
mexicanos 

Eduardo de la Vega (Distrito 

Federal, 1954) estudió 

SociMogía en la Facultad de 

. Ciencias Políticas y 

Sociales. Fue becario del 

Departamento de 

Investigación 

Cinematográfica y jefe de la 

Sección de Información en la 

Filmoteca de la UNAM 

(1977-1984). 

Ha sido profesor de historia 

del cine mexicano e historia 

del cine mundial en el 

Centro de Enseñanza para 

Extranjeros de la UNAM. 

Actualmente es profesor e 

investigador en el Centro de 

Investigación y Enseñanza 

Cinematográficas de la 

Universidad de Guadalajara. 

Ha colaborado como 

comentarista y ensayista 

cinematográfico en diversos 

diarios y revistas nacionales 

y extranjeras. 

Es el autor que más libros 

biofilmográficos ha dedicado 

a realizadores de cine 

mexicano, entre los que 

destacan los volúmenes de 

Alberto Gout, Juan Oro!, 

Raúl de Anda, Arcady 

Boytler, José Bohr y Gabriel 

S orla. 
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Durante la presentación de la obra, en el Fósforo, se recordó a 
uno de los mejores artesanos de los géneros de horror y 

aventuras del cine nacional 

Fernando Méndez es revalorado en 
el nuevo libro de· Eduardo de la Vega 

F ESTELA ALCÁNTARA 

ernando Méndez (1908-1966), 
uno de los mejores artesanos de los 
géneros de horror y aventuras, muy 
criticado en sus años de director, 
pero autor de valiosas aportaqiones 
en los primeros tiempos del cine 
sonoro mexicano, es revalorado en 
un nuevo libro de Eduardo de la 
Vega. 

Editado por el Centro de Inves
tigación y Enseñanza Cinematográ
ficas de la Universidad de Guada
lajara, y presentado la noche del 8 
de junio en el Salón Cinematográfi
co Fósforo de la Filmoteca de la 
UNAM, el libro, que lleva como 
título el nombre del cineasta, es un 
justo y completo retrato de un hom

. bre ·que era enemigo de darse im-
portancia. 

Se trata, explicó el crítico de 
cine Arturo Garmendia, del primer 
estudio integral de la obra de Fer
nando Méndez, al que se añade una 
semblanza biográfica y una filmo
grafía exhaustiva, acompañada de 
una selección de comentarios críti
cos de cada película. 

Ingeniero, comerciante audaz, 
amante de la arquitectura de paisa
je, Fernando Méndez se caracterizó 
por hacer una carrera de buen gusto 
y sofisticación visual, gracias al 
perfecto control de sus medios 
narrativos. Jamás cayó en el ridícu
lo a pesar de las marcadas deficien
cias que enfrentó en el terreno de la 
'producción. 

Fernando Méndez comenzó al
rededor de 1940 como director de 
westerns mexicanos con la serie Los 
Tres Hombres Malos, películas muy 
modestas, pero con valores narra
tivos notables, en las que demostró 
una gran aptitud. A partir de 1955 
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Eduardo de la Vega Alfaro 

FERNANDO Es el primer 
estudio integral de 
la obra da 
Fernando Méndez, 
al que se añade 
una semblanza 
biográfica y una 
filmograffa 
exhaustiva, 
acompañada de 
una Sjllección de 
comentarios 
críticos de cada 
uná de sus 
pelfculas. 

ME~DE 

abandonó este género y se dedicó de 
lleno al cine de horror. 

AdemásdelaobradeLuis Buñuel, 
explicó el crítico Arturo Garmendia, 
sólo se puede hablar de pocas pelí
culas mexicanas -entre las que se 
encuentran varias de Méndez- que 
experimentan con las posibilidades 
dramáticas de la mirada. 

La composición de Méndez era 
excelente, y poseía un manejo de la 
.cámara a veces excepcional. En sus 
cintas de horror impuso por primera 
vez en el cine mexicano una genui
na atmósfera de pesadilla. El uni
verso morboso y alucinante que ro
dea a los personajes de sus películas 
parece extraído de algunos relatos 
clásicos del cuento fantástico ale
mán, y su onirismo enfermizo debe 

. más a las fuentes literarias europeas 
que al cine de horror hollywoodense. 

Sus filmes de aventuras, dijo 
Garmendia, están sin duda entre lo 
mejor que ha logrado el western 

mexicano. Son brillantes ejercicios 
de ritmo, precisión y fuerza visual. 

Néstor Almendros, fotógrafo 
cubano y colaborador del cineasta 
francés Francois Truffaut, recono
cía que aunque algunas de sus pelí
culas como Misterios de Ultratumba 
son bastante elementales, otras como 
El Vampiro, El Ataúd del Vampiro, 
El Grito de la Muerte, y sobre todo 
Ladrón de Cadáveres, logran mo
mentos de una belleza delirante, con 
un ritmo y una construcción de 
atmósferas de pesadilla directa
mente entroncados al viejo expre
sionismo alemán. 

La noche de la presentación del 
libro, ante amigos, compañeros y 
familiares del desaparecido direc
tor, su hijo, Fernando Méndez, com
partió con el público el lado huma
no de un profesional del cine que 
también fue el dueño de una de las 
colecciones más grande de orquí
deas que ha tenido nuestro país. • 



La más reciente obra de Pedro Serrano es un texto ajeno al 
letargo en que se ha sumido la poética contemporánea de nuestro 
país, afinnó durante la presentación Juan Antonio Masoliver 

Ignorancia, libro de poesía de ruptura 
que no seduce pero sí sugiere 

1 PfA HERRERA 

gnorancia, la más rec1ente obra 
del poeta Pedro Serrano, es un libro 
-a decir de Juan Antonio Masoliver, 
profesor de la Universidad de 
Westminster, Inglaterra- ajeno al 
letargo en que se ha sumido la poe
sía contemporánea de nuestro país y 
en el que no hay ningún experi
mentalismo. 

Del volumen, que fue presenta
do el 5 de junio en el Salón de Actos 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFL), Juan A. Masoliver precisó 
que representa una ruptura radical. 
El libro se aleja de Jo común desde 
el título, el cual "no seduce ni apela 
a los sentimientos, únicamente su
giere: ¿qué es Jo que se ignora y 
quién lo ignora? ¿Se ignorará algo 
positivo o algo negativo?" 

Si el lector se siente incómodo, 
subrayó, es porque le faltan puntos 
de referencia, ya que estamos acos
tumbndos a leer dentro de una tra
dición, de un parámetro que no tiene 
la poesía de Pedro Serrano. 

En Ignorancia hay una necesi
dad de romper con esa tradición: "es 
una poesía doblemente desarraiga
da porque ha roto con las raíces 
culturales y porque el poeta ha per
dido sus raíces, su relación con el 
mundo". 

La primera parte, Cremaciones, 

está integrada por una serie de poe
mas en apariencia independientes, 
en los que hablan distintos persona
jes, quienes representan diferentes 
aspectos de la condición humana. 
"Son poemas morales, pero sin 
moralismo". 

En cambio, si en la primera parte 
el personaje central eran personas, 
personajes o personificaciones, en 
la segunda, Naturalezas Muertas, 

Basándose en 
negaciones es 
corno Pedro 
Serrano 
construyó su 
libro, afinnó Ana 
Castaño. En la 
imagen aparece 
el autor durante 
la presentación 
de su texto. 

"son distintas voces que se hacen 
una". En realidad es un solo poema, 
dividido en secciones, en el que la 
unidad se ve acentuada por la fre
cuencia verbal: lnirar, tocar, volar, 
dañar, palpar. 

En la tercera y última parte, Ciu

dadela, hay una serie de poemas 
independientes subdivididos en va
rias secciones, en las cuales se su
brayan las variaciones, Jos planos, 
las distintas caras de la unidad, con
cluyó el profesor Masoliver. 

A su vez la maestra Ana .Casta
ño, del Instituto de Investigaciones 
Filológicas, destacó que basándose 
en negaciones es como Pedro Serra
no construyó su libro. 

Por un lado, afirmó, está su evi
dente predilección por Jos prefijos y 
construcciones negativas, las cua
Jes se acumulan, a veces, dentro de 
un lnismo poema: inconsistente, 

infinito, incansable, imperturbable, 
inalcanzable, ingratitud, inapeten
cia, irreal. 

Asimismo hay una abundancia 
de·construcciones negativas, de las 
cuales forman parte un no o un sin, 
y de palabras que se definen por 
negación o ausencia de algo: cie
go, neutro, sed, frío, ceniza, res
tos, despojo. 

Por otro lado, en sus poemas 
aparecen personajes que "se anto
jan encarnaciones de otras tantas 
influencias literarias, por ejemplo 
borgianas". Unabuenapartedeellos 
también son caracterizados por la 
vía negativa, algunos de manera in
mediata, desde el título, como La 
De;terrada, La Venganza o ElDes

almado. 

Otros, prosiguió la maestra Cas-

Pasa a la página 38 
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BANCO DE DATOS 

Cuatro especialistas de 
la literatura formados 
en el extranjero 

Pedro Se"ano estudió 

Letras Hispánicas en la 

Facultad de Filosofía y 

Letras. Más adelante, cursó 

Letras Inglesas en Londres. 

Es poeta, crítico, traductor y 

profesor de la FFL. Entre 

sus publicaciones está 

Miedo. Además, ha 

colaborado en varias 

revistas. 

Ana Castaño estudió Letras 

Hispánicas en la Facultad de 

Filosofía y Letras, en donde 

conoció y pasó a formar 

parte de los consejos de 

redacción de las revistas de 

literatura como Cartapacios 
y El Telar. Estudió el 

pos grado en el 

Departamento de Español y 
Portugués de la· Universidad 

de Maryland. Es 

investigadora en el Instituto 

de Investigaciones 

Filológicas. 

Colín White estudió la 

licenciatura y maeStría en la 

Universidad de Cambridge. 

Es jefe de la División de 

Estudios Profesionales. 

Juan Antonio Masoliver 

nació en Barcelona y 
actualmente vive en Londres. 

Es profesor de Literatura 

Española y lAtinoamericana, 

y crltico de la vanguardia. Ha 

traducido autores como 

Cesare Pavese. Entre su obra 

poética se encuentra Jardín 
Aciago y La Casa de la 
Maleza Tiene además dos 

novelas. Retiro lo escrito es 

una de ellas. 
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BANCO DE DATOS 

Una sociedad de artistas 
escénicos con intereses 
comunes, creada en 1991 

Organización Secreta 

(Confabulación Teatral) se 

constituyó en 1991 como una 

sociedad de artistas 

escénicos con intereses 

afines y voces distintas. 

Presentó hace cinco años 

Asesino Personal, que fue 

nominada para la mejor 

obra de teatro de grupo 

1993; actualmente prepara 

Oficina de Informes y 
Cuerpo Poseído, bajo la 

dirección de Rocío Carrillo, 

así co11w Deliri u m Post 

Mortero, de Edgar Alexen. 

Ignorancia, libro ... 

Viene de la página 37 
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La obra cómica de la Organización Secre!a (Confabulación Teatral), dirigida por 
Benjamín Gavarre, se presentará en El Chopo los días 25 de junio y 2 de julio a las 
19:30 horas 

Yo, el Peor de los Dragones, anticuento 
satírico que habla de la familia mexicana 

U 
SONIA LóPEZ 

n espantoso dragón, que se 
dedica a comer mujeres vírgenes, 
pone en peligro la "estabilidad" de 
una familia, desequilibrada. La in
saciable bestia es uria amenaza para 
esa familia, integrada por una reina 
caprichosa, un.rey que siempre vis
te con un mandil, un paje chismoso 
y una hermosa doncella. 

Tal es la trama de Yo, el Peor de 
los Dragones, una obra cómica en 
la que sus personajes utilizan la 
ironía para hacer reflexionar al es
pectador acerca del hogar. 

La puesta en escena plantea un 
anticuento, pues retoma los arqueti
pos de este género de hadas, destru
yéndolos y formando otros nuevos 
y contrarios a los que les dieron 
origen, afmnó el actor Edgar Al exen, 
cuando anunció, en conferencia de 
prensa, el estreno de esta obra el 4 
de junio en el Museo Universitario 
del Chopo. 

Presentada por Organización 
Secreta (Confabulación Teatral), 

' 
taño, son caracterizados por una 
carencia u omisión: "uno ignora la 
ignorancia; a la sirena Je ha sido 
negado el ser mujer, otro sufre la 
falta de fe y humor". 

Así, "más que un título, Igno
rancia parece una divisa, un lema 
que acompaña a la pequeña figura 
del puerco espín, que aparece en la 
portada del libro como si se tratara 
de un emblema". 

Este animal, explicó Ana Casta
ño, "ante la posibilidad de peligro, 
opta por cerrarse al mundo, por no 
ver ni oír ni moverse"; se estira pero 
sólo para enroscarse mejor, para 

Gaceta UNAM 

En la conferencia 

de prensa, los 

actores 

integrantes de 

la Organización 

Secreta 
(Confabulación 
Teatral). 

la obra es una sátira· de las relacio
nes emocionales en la familia mexi
cana; tema que se busca abarque a 
toda época, pero que especialmente 
se centra en situaciones ocurridas 
en tiempos de crisis, como los ac
tuales, afirmó su autor y dir.ector 
Benjamín Gavarre. 

El dragón -agregó- es la figura 
de un joven neurótico que amenaza 
con destruir la casa (castillo) de una 
familia desequilibrada, al tiempo 
que hace patente la inestabilidad de 
las relaciones en ese hogar. 

Edgar Alexen, AlejandroJuárez, 

lograr la inmovilidad perfecta, para 
quedar más mineral que animal. "La 
búsqueda del puerco espín es hacia 
adentro, y tiene por lo menos tanto 
de renuncia como de búsqueda". 

A su vez el maestro Col in White, 
profesor de la FFL, comentó que lo 
importante de cualquier texto litera
rio que aspira a tener y ser de calidad 
es la huella que deja. Y con este libro 
de Pedro Serrano "lo que me quedó 
fueron muchas imágenes: del mar, 
de ciudades, del exilio, de inseguri
dad, de la conciencia que alguien 
ensimismado tiene de su cuerpo". 

Sin embargo, manifestó, "en un 

Alejandra Montalvo, Osear Díaz y 
Teresa Lagunes son los actores que 
dan vida a este anticuento, basado 
en una investigación profunda con 
la que el grupo busca una produc
ción creativa que logre hacer re
flexionar al público mediante la 
burla de sí mismo. 

Yo, el Peor de los Dragones 
se presentó los días 4 y 11 de junio, 
y para quienes se la perdieron po
drán ir a verla los días ~5 de junio 
y 2 de julio a las 19:30 horas, en el 
Museo Universitario del Cho
po. • 

principio pensé que en la poesía de 
Pedro Serrano iba a encontrar una 
especie de guía, de dirección, de 
algo que me diera una señal, pero no 
encontré una voz de autoridad". 

Esto, concluyó Colin White, no 
es negativo aunque así lo parezca. 
"Pedro Serrano logró plasmar algu
nas ideas y fue capaz de que yo 
pudiera imaginármelas, pero sí creo 
que tan sólo estos poemas son un 
primer paso; dentro de ellos existe 
la semilla de otros. Lo que faltaría 
es definir, poner límites a la natura
leza de esas experiencias que com
partimos". • 



Editada por el Instituto Mora y el Fideicomiso 
para la Cultura México/USA, la obra de María 
.Estela Báez Villaseñor revela cómo los grupos 
familares han evolucionado 

La historia de la familia estadunidense, 
clave para entender a ese pueblo 

D 
EsTELA ALCÁNTARA 

entro de la colección ¿Cómo 
son los Norteamericanos?, el libro 
EVA: Historia de sus Familias de 
María Estela Báez Villaseñor, que 
el Instituto Mora y el Fideicomiso 
para la Cultura México/USA aca
ban de publicar, ofrece un panorama 
histórico de los diferentes modelos 
familiares que contribuyeron a ca
racterizar al pueblo estadunidense. 

Al presentar ei texto, en el Sa
lón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFL), la maes
tra Laura Suárez de la Torre, in
vestigadora del Instituto Mora, 
comentó que la obra no ofrece una 
historia de élites, es una síntesis de 
la importancia de los diversos gru
pos familiares más sobresalientes 
que, con el paso del tiempo, se han 
modificado necesariamente para 
enfrentar nuevos tiempos. 

La obra, añadió la investigado
ra, revela cómo la familia norte
americana ha evolucionado y mar
cado las pautas que la propia histo
ria le construye. "La institución 
familiar se nutre en el tiempo, se 
acopla a circunstancias, recoge 
savias nuevas que le ayudan a en
tender el momento de cambio que 
le toca experimentar; no obstante, 
se ve amenazada con modernas 
.pautas de comportamiento que nos 
llevan a pensar que la familia en 
Estados Unidos no es ya una insti
tución típica". 

Los Estados Unidos, dijo, no 
pueden entenderse si no se toman en 
consideración los tipos familiares . 
que han prevalecido en los diferen
tes momentos de su historia: los 
nativos, los virginianos, los purita
nos, los esclavos, los pioneros, los 
negros, los mexicanos y los judíos. 

En este trabajo, consideró la 
maestra Suárez, la mujer cobra el 
papel más distintivo porque alrede
dor de ella se inscribe la vida fami
liar;· de ella dependerá, en última 
instancia, la preservación o la des
aparición de un modelo de familia 
determinado. 

Es una historia femenina resca
tada por una mujer, en donde se 
reivindica su papel, pues se conside
ra que "fueron sus sacrificios los 
que abrieron paso a un nuevo tipo de 
familia, en donde jugó un papel más 
dinámico" ... 

En su momento la maestra 
Angela Moyano, especialista en his
toria de Estados Unidos, profesora 
del Instituto Tecnológico de Monte
rrey y directora de la colección, se
ñaló que por medio de los modelos 
familiares más significativos -nati
vo, puritano calvinista de Nueva 
Inglaterra, sureño de Virginia y la 
familia esclava- es posible observar 
la heterogeneidad del mundo colo
nial inglés en las 13 colonias de 
Norteamérica, pero también pode
mos constatar que el modelo fami
liar con mayor impacto en la futura 
sociedad norteamericana fue el pu
ritano o calvinista de la Nueva 
Inglaterra. 

Dichas familias, comentó, esta
blecieron valores que fueron asimi-

. lados por el resto del pueblo y que se 
convirtieron en parte intrínseca de 
su carácter, tales como el respeto 
familiar por el trabajo y la educa
ción, su creencia en ser el pueblo 
elegido, su apego a las instituciones 
representativas y la idea de compro
miso con la comunidad. 

Asimismo, dijo, en el libro la 
autora desmiente mitos sobre la fa-

milia esclava. "En su investigación 
encontró que es innegable la exis
tencia de vínculos familiares entre 
los esclavos, sin embargo éstos esta~ 
ban en permanente riesgo de des
aparición por la compra-venta de 
sus integrantes, situación que sentó 
las bases del matriarcado negro que 
persiste hasta nuestros días". 

En el texto, dividido en tres apar
tados: El Mundo Colonial, El Siglo 
XIX y XX, cuando la maestra Báez 
Villaseñor aborda el tema de la fa
milia y el oeste, señala que "para un 
pueblo que desconfiaba de la Igle
sia, tanto como del Estado, la fami- · 
lia era la única institución a la cual 
podría encomendarse la empresa de 
poblar el continente". 

En el capítulo de La Familia y 
los Medios de Comunicqción, con
sideró la maestra Moyano, la auto
ra relata de manera sucinta la bata
lla televisiva de los programas fa
miliares que se debaten por la pre
sentación de la familia tradicional 
y los grupos minoritarios. "Es e vi
dente el compromiso de dichos 
medios de comunicación para pro
mover la familia típica, considera
da la base de la sociedad esta<lu
nidense". 

Al respecto, el libro reitera que 
en la sociedad norteamericana las 
comunicaciones están divididas en
tre el compromiso de. promover la 
familia tradicional y feliz, y al mis
mo tiempo la presión de los grupo~ 
minoritarios y los nuevos modelos 
familiares -parejas homosexuales 
que han adoptado niños, familias 
recompuestas después de varios di
vorcios, madres solteras- que bus
can ser representados en programas 
de televisión. • 
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BANCO DE DATOS 

El desarrollo histórico 
de EU, tema de estudio 
de una investigadora 
universitaria 

María Estela Báez 

Villaseñor es docente def 

Colegio de Historia en la 

Facultad de Ftlosofía y 

Letras. Ha realizado estudios 

acerca de Estados Unidos; 

especialmente del periodo 

colonial. 

En 1988 participó como 

asistente de investigación en 

el proyecto Historia 
Docull\ental de los Estados 
Unidos, desarrollado en el 

Instituto Mora. 

Posteriormente fue profesora 

asistente del proyecto de 

investigación ¿Cómo son los 
Norteamericanos?, dirigido 

por la doctora Angela 

Moyano. 

Es coautora de/libro EUA: 
Nación de Naciones, 
investigación que' realizó 

junto con la doctora 

Moyano. 

Obtuvo la beca Audrey 
Russell en el Victoria 

College de la Universidad de 

Toronto, Canadá, para el 

curso de Historia de Canadá 
y Angloamérica ColoniaL 
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Facultad de Medicina Vete'rinaria y Zootecnia 

Convocatoria 

Cátedras Especiales Doctor Don José de la Luz Gómez y 
Doctor Don ·José E. Mota 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de confor
midad con lo establecido en los artículos 5, 13, 14, 15, 16, 17, 

· 18, 19, 23 y 24 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, comunica a los Profesores de Carrera adscritos 
a la misma a presentar solicitudes para. ocupar por un año 
una de la Cátedras Especiales Doctor Don José de la Luz 
Gómez y Doctor Don José E. Mota Castelán. 

Las Cátedras Especiales tienen p0r objeto promo:ver la 
superación del nivel académico de la Institución mediante un 
incentivo a Profesores de Carrera que se hayan distinguido 
particularmente en el desempeño de sus actividades acadé-
micas. 

d) A solicitud del Consejo Técnico, dictar. conferencias 
sobre su actividad académica 

e) Dirigir al menos un proyecto de investigación o un 
estudio en el que participen profesores jóvenes y estudian
tes de la Facultad 

f) Participar en comisiones académicas de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia que no interfieran con 
sus actividades académicas de docencia e investigación 

g) Participar activamente en la interrelación docencia
investigación 

h) Al término del año de ocupación de la cátedra, rendir 
Los requisitos establecidos en el Reglamento referido un informe de las actividades desarrolladas 

son: 

Artículo 13: 

Podrán recibir las cátedras especiales los miembros del 
personal académico de la UNAM que tengan la calidad de 
profesores de carrera y que a juicio del Consejo Técnico 
correspondiente, se hayan distinguido de manera sobresa
liente en el desempeño de sus actividades académicas y

1 
que tengan una antigüedad mínima de cinco años al servicio 
de la Institución. 

Artículo 16: 

No podrán concursar: quienes no tengan una relación 
laboral con la Universidad, quienes gocen de una beca que 
implique una remuneración económica o quienes ocupen un 
puesto administrativo en la UNAM. A menos que se compro
metan a renunciar a ellos si obtienen la cátedra. 

De acuerdo con el artículo 15, inciso d), del referido 
.Reglamento, el Consejo Técnico ha fijado los siguientes 
requisitos, a los que se comprometerán los aspirantes a 
ocupar cualquiera de las cátedras indicadas: 

a) Ser profesor de tiempo completo y cumplir cabalmente 
con su compromiso en la UNAM, en exclusión de toda 
actividad profesional externa 

b) Participar activamente en la tutoría de alumnos 

e) Participar activamente 'en la dirección de tesis de 
licenciatura y/o posgrado 
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Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría 
General de la Facultad en un plazo que concluirá en los 30 
días de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM. 

a) Curriculum vitae 

b) Fotocopia de los documentos que acrediten la prepa
ración académica del solicitante 

e) Documentos en los que conste su adscripción, catego
ría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, 
antigüedad en la Institución y vigencia de su relación laboral 

d) Documentación que permita al Consejo Técnico la 
evaluación del solicitante en lo que se refiera a las activida
des de docencia, investigación y extensión académica 

e) Carta de compromiso de no tener ninguna relación 
laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM con 
excepción de la que establece el artículo 57, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico previa autorización del H. 
Consejo Técnico 

f) Propuesta de programa de actividades completa para 
el periodo de ocupación de la cátedra y relación de resulta
dos esperados 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 15 de junio de 1995 

El Director 
Doctor Leopoldo Henri Paasch Martínez 



.BECAS 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Intercambio Nacional, 
Segunda Convocatoria 1995, dirigi
do a personal académico y egresados de 
todos los campos del conocimiento de la 
UNAM y de ~as instituciones educativas 
que mantienen relaciones de colabora
ción con nuestra Casa de Estudios. Du
ración: año académico 1995-1996, con 
opción d~ prórroga de acuerdo con el 
programa de estudios y el desempeño 
académico del becario. Las becas inclu- · 
yen asignación mensual, inscripción, co
legiatura y seguro médico. Requisitos: 
ser mexicano; título profesional; estar 
aceptado en el programa de estudios co
rrespondiente; promedio mínimo de 8.5 
en los últimos estudios realizados; edad 
máxima 30 años para maestría y 35 años 
para doctorado. Fecha límite: 11 de 
agosto de 1995. 

Programa Específico de Investiga
ción y Desarrollo Tecnológico con 
Terceros Países y Organizaciones 
Internacionales dirigido a grupos de 
investigación de América Latina. Areas: 
!)Gestión sostenible de recursos natura
les renovables; 11) Mejora sostenible de 
la producción agraria y agroindustrial; 111) 
Tecnologías. Organismo responsable: 
Comisión de Comunidades Europeas 
(CCE). El Programa está abierto a pro
puestas de iniciativas de investigación y 
desarrollo tecnológico que incluyan por 
lo menos dos centros de investigación 
europeos de diferentes países miem
bros, y de preferencia dos latinoamerica
nos. La CCE dará prioridad a los 
proyectos de beneficio mutuo que resul
ten de interés regional y que tengan du
ración de 3 o 4 años. Informes: UNAM/ 
DGIA/ Subdirección de Intercambio In
ternacional. Fecha límite: 8 de agosto 
de 1995. 

Argentina. Curso interamericano 
sobre políticas sociales y progra
mas de superación de la pobreza 
dirigido a egresados del campo de las 
ciencias sociales. Duración: del 30 de 
octubre al 1 de diciembre de 1995. Lu
gar: Buenos Aires. Organismos respon
sables: OEA y Gobierno de Argentina. 
La beca incluye asignación semanal de 
375 dólares para gastos de subsisten
cia, seguro de salud, apoyo económico 
adicional y transporte aéreo. Requisitos: 
título profesional; experiencia mínima de 
dos años en programas de combate a la 
pobreza; laborar en la UNAM; presentar 
un ensayo breve sobre el ·tema. Fecha 
límite: 24 de junio de 1995. 

Japón. Investigaciones y estudios 
de posgrado dirigidos a egresados de 
ciencias, tecnología, humanidades y ar
te. Duración: dos años, a partir de abril 
de 1996; año y medio, a partir de octu
bre de 1996. Lugar: instituciones acadé
micas japonesas. Responsable: Gobier
no de Japón. Idioma: japonés o inglés. 
La beca incluye inscripción y colegiatu
ra, asignación mensual para manuten
ción, ayuda para gastos de instalación, 
apoyo económico para gastos médicos 
y transporte aéreo. Requisitos: título pro
fesional; constancia de conocimiento 
del idioma inglés o japonés; para estu
dios de arte, presentar fotografías de 
obras o cintas grabadas de recitales o 
conciertos; edad máxima 35 años. Fe
cha límite: 8 de agosto de 1995. 

Japón. Seminario sobre construc
cion de carreteras dirigido a egresa
dos ' de ingeniería y áreas afines. Dura
ción: 14 . de septiembre al 5 de 
noviembre de 1995. Lugar: Tokio. Orga
nismo responsable: Agencia de Coope
ración Internacional del Japón (JIGA). 
Idioma: inglés. La beca incluye alimenta
ción y hospedaje, apoyo económico 
adicional, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional o ex
periencia práctica equivalente; experien
cia mínima de dos años en construcción 
de carreteras; edad · máxima 35 años.• 
Fecha límite: 22 de junio de 1995. 

España. Máster en ingeniería de 
materiales dirigido a egresados de físi
ca, química o ingeniería (industrial, de 
·minas, naval, aeronáutica y mecánica). 
Duración: 17 de octubre de 1995 al 30 
de marzo de 1997. Lugar: Universidad 
de Navarra, San Sebastián. Organismos 
responsables: OEA y Gobierno de Es
paña. La beca incluye asignación men
sual de 85 mil pesetas, seguros médico 
no-farmaceútico y de vida, y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional; 
edad máxima 40 años. Fecha límite: 16 
de junio de 1995 (último aviso). 

España. Prowama de posgrado 
en cooperacion para el desarrollo 
dirigido a egresados que realicen activi
dades relacionadas con el tema del cur
so. Modalidades: i) Curso de especiali
zación en cooperación para el 
desarrollo; ii) Máster en cooperación pa
ra el desarrollo. Duración: i) 16 de octu
bre de 1995 al 30 de marzo de 1996; ii) 
16 de octubre de 1995 al 31 de julio de 
1996. Lugar: Centro Español de Estu
dios de América Latina, Madrid. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
España. La beca incluye asignación 
mensual de 85 mil pesetas para gastos 

de subsistencia, seguro de salud y 
transporte aéreo. Requisitos: título profe
sional; experiencia mínima de dos años 
en el área; laborar en la formulación, 
gestión y evaluación de políticas, pro
gramas y proyectos de cooperación in
ternacional para el desarrollo; edad má
xima 39 años. Fecha límite: 16 de junio 
de 1995 (último aviso). 

Israel. Taller internacional sobre 
estrategia y tecnología agrícola 
compatibles con el medio ambien
te dirigido a egresados de disciplinas re
lacionadas con la rama agrícola. 
Duración: 24 de agosto al 19 de sep
tiembre de 1995. Lugar: Centro Interna
cional para la Cooperación del 
Desarrollo Agrícola. Organismos respon
sables: Centro de Cooperación Interna
cional MASHAV ·y Gobierno de Israel. 
Idioma: inglés. La beca ine,luye inscrip
ción, alimentación, hospedaje y seguro 
médico. Requisitos: título profesional; 
experiencia mínima de 5 años en el área; 
laborar en la UNAM en el campo de la 
extensión agrícola. Fecha límite: 23 de 
junio de 1995. 

• CONVOCATO~IAS 

Vacantes en organismos interna
cionales. El Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores ofrece informa
ción sobre vacantes en el servicio civil 
internacional, en organismos pertene
cientes al Sistema de Naciones Unidas, 
a personal profesional y especializado 
con experiencia. El Organismo Interna
cional de Energía Atómica (OlEA) ofrece 
los siguientes puestos: ingeniero en 
energía nucleoeléctrica, especialista en 
tecnología nuclear, oficial encargado de 
cursos de capacitación y jefe de sec
ción, entre otros. Informes: Instituto Ma
tías Romero de Estudios Qiplomáticos, 
Paseo de la Reforma Norte Núm. 707, 
Col. Morelos, 06200 México, D. F., Tel: 
782-4144 Ext. 4216 y 4213. Fecha límite: 
28 de junio de 1995 

.INFORMES 

Dirtcción Gener·al de Intercambio Aca
démico, Subdi.rección de Becas, Edifi
cio dt Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

Intercambio Académico 
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General/Comité Técnico de Becas 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Convocatoria de Ingreso al Programa de Becas Nacionales 
para la Formación y Superación del Personal Académico 

de la UNAM 

El Comité Técnico de Becas de la UNAM, por conducto 
de la Dirección General de Asuntos del Personal Aca
démico, convoca a las dependencias académicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México a presentar 
candidatos al Programa de Becas Nacionales para la 
Formación y Superación del Personal Académico 
de la UNAM (Becas Nuevas y Cambios de Nivel), 
correspondiente al periodo lectivo que inicia en sep
tiembre de 1995. 

Este programa tiene como objetivos apoyar a las 
dependencias universitarias en sus programas de for
mación de candidatos a ser incorporados a su planta 
académica y de superación de su personal académico 
de carrera. Para ello la DGAPA otorgará becas nacio
nales para realizar estudios de posgrado a los candida
tos que reúnan los requisitos establecidos en esta 
convocatoria. 

Condiciones Generales: 

l. Las Propuestas de candidatos y el otorgamiento 
de las becas para estudios de posgrado se harán 
conforme a los requisitos y lineamientos establecidos 
en las Reglas de Operación del Programa de Becas y 
Apoyos para la Formación y Superación del Personal 
Académico de Carrera de la UNAM. · 

11. La postulación oficial de los candidatos ante el 
Comité Técnico de Becas de la UNAM, estará a cargo 
de los Subcomités de ~ecas de las dependencias 
académicas, quienes presentarán las solicitudes de 
los candidatos en orden de prelación, por conducto de 
la Dirección General de Asuntos del Personal Acadé
mico. 

111. La postulación debe venir acompañada del Pro
grama de Trabajo del Candidato, en el que se establez
ca el compromiso de dedicar tiempo completo al pro
grama de estudios de posgrado para el que se solicita 
apoyo, así como de una carta de presentación del 
Director, en donde se especifique de qué manera 
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responde la propuesta al programa de Formación y 
Superación del Personal Académico de la dependen
cia y se manifieste el interés de la misma en incorporar 
o reincorporar al candidato a su planta de personal 
académico de carrera, avalada por el respectivo Con
sejo Técnico, Interno o Asesor. 

IV. Los candidatos propuestos deben: 
a) Pertenecer al personal académico de carrera de 

la UNAM, con un desempeño satisfactorio en el cum-. 
plimiento de las obligaciones que establece la Legisla
ción Universitaria, o bien 

b) Tener menos de 30 años de edad al momento de 
presentar la solicitud de la beca 

V. Las solicitudes de Beca debidamente requisitadas, 
serán evaluadas por el Comité Técnico de Becas de la . 
UNAM, atendiendo fundamentalmente a los siguientes 
criterios: 

a) . Antecedentes académicos y profesionales del 
candidato 

b) Calidad académica del proyecto de investigación 
o docencia a realizar durante la vigencia de la beca 

e) Vinculación del programa de estudios con las 
necesidades de formación y superación del personal 
académico de la dependencia postulante, con base en 
su respectivo plan de desarrollo 

d) Recursos presupuestales disponibles 

Bases: 

1. Los interesados deberán dirigirse al Subcomité 
de Becas de la dependencia para obtener la forma de 
solicitud de Beca y la información respectiva para la 
entrega de la documentación requerida, a partir del 19 
de junio de 1995. 

2. Los interesados deberán presentar la solicitud 
respectiva por duplicado, acompañada de la documen
tación completa que en ella se requiere, respetando la 
fecha límite de entrega que cada Subcomité señale. 

3. Las Solicitudes de Beca se recibirán en esta 



Dirección General del 7 al11 de agosto, de 9 a 14 y de 
17 a 19 horas. No se recibirán expedientes incomple
t0s, ni extemporáneos 

4. Los resultados se darán a conocer por medio del 

Subcomité de Becas correspondiente, a partir del16 de 
octubre de 1995. 

5. El dictamen del Comité Técnico de Becas será 
inapelable. 

Convocatoria de Ingreso al Programa de Becas Nacionales 
para Estudios de Posgrado 

El Comité Técnico de Becas de la UNAM, por conducto 
de la Dirección General de Asuntos del Personal Aca
démico, convoca a los estudiantes de posgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México a participar 
en el Programa de Becas para Estudios de Posgrado, 
correspondiente al periodo lectivo que inicia en sep
tiembre de 1995. 

Este programa tiene como objetivo fortalecer los 
programas de posgrado de la UNAM, fomentar la 
vocación de los alumnos por la investigación y apoyar 
a los mejores estudiantes de posgrado para la realiza
ción de sus estudios y la obtención del grado. 

.Condiciones Generales: 

l. Las Propuestas de candidatos y el otorgamiento 
de las becas se harán conforme a los requisitos y 
lineamientos que establecen las Reglas de Operación 
del Programa de Becas para Estudios de Posgrado en 
la UNAM. 

11. Los candidatos propuestos deberán estar inscri
tos o haber sido aceptados en un programa de maestría 
o doctorado en la UNAM, asimismo no deberán contar 
con nombramiento (s) académico (s) que exceda (n) de 
8 horas a la semana. 

111. Quedan excluidos todos aquellos candidatos 
que no cumplan con el requisito señalado en el punto 
11. 

IV. La preselección de los candidatos estará a cargo 
de los Subcomités de Becas de las dependencias 
académicas, los cuales presentarán las solicitudes en 
orden de prelación al Comité Técnico del Programa por 
conducto de la Dirección General de Asuntos del Per
sonal Académico. 

V. Las solicitudes de beca, debidamente requisitadas, 
serán evaluadas por el Comité Técnico del Programa, 
atendiendo fundamentalmente a los siguientes criterios: 

a) Orden de prelación de las solicitudes estableci
das por cada Subcomité de Becas 

b) Antecedentes académicos de los candidatos 
e) Número de be.cas disponibles 
VI. Los candidatos de nacionalidad extranjera debe

rán anexar: 
- Forma migratoria expedida por la Secretaría de 

Gobernación. 
- Constancias oficiales actualizadas de beca o cual

quier otro tipo de remuneración o apoyo económico que 
reciban de otra (s) institución (es). 

- Revalidación de estudios expedida por la Direc
ción General de Incorporación y Revalidación de Estu
dios de la UNAM. 

Bases: 

1. Los interesados deberán dirigirse al Subcomité 
de Becas de la dependencia para obtener la forma de 
solicitud de Beca y la información respectiva para la 
entrega de la documentación requerida, a partir del19 
de junio de 1995. 

2. Los interesados deberán presentar la solicitud 
respectiva por duplicado, acompañada de la docu

. mentación completa que en ella se requiere, respetan
do la fecha límite de entrega que cada Subcomité 
señale. 

3. Las Solicitudes de Beca se recibirán en esta 
Dirección General del14 al18 de agosto, de 9 a 14 y de 
17 a 19 horas. No se recibirán expedientes incomple
tos, ni extemporáneos 

4. Los resultados se darán a conocer por medio del 
Subcomité de Becas correspondiente, a partirdel16 de 
octubre de 1995. 

5. El dictamen del Comité Técnico de Becas será 
inapelable. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 15 de junio de 1995 

Doctor José Luis Boldú Olaizola 
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Vencieron 2-1 al ITESM-Querétaro para olvidar el infausto lugar número 23 que 
obtuvieron el año pasado. Oro y plata para la UANL y UACH, respectivamente 

! 
! .E N O E PORTE 
~------------------~--_¿ __________________ ___ 

Obtuvieron bronce los pumas en futbol 
estudiantil 

L 
CARLOS GUARNEROS 

. os pumas de la UNAM obtu
vieron la presea de bronce en el 
torneo de futbol de los Juegos Na
cionales Estudiantiles de Educación 
Superior, e hicieron olvidar el in
fausto lugar número 23 que ocupa
ron en el certamen de 1994. 

El evento se realizó en canchas de 
la Urúversidad Autónoma de Nuevo 
León, cuyo equipo Tigres se coronó al 
go1ear3-1 alosDoradosdela Urúver-

Centro de Estudios 
sobre la Universidad 

El Centro de Estudios sobre la Universidad, con base en los 
artículos 9 y 11 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o concur
so 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 Asociado "A" de 
tiempo completo, interino, con tin sueldo mensual deN$1 ,869 .20, 
en el área de Archivo Histórico, sección de Conservación y 
Restauración. 

Bases: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
2. Haber trabajado un mínimo de un año en el área de 

reproducción y restauración óptica de imágenes fotográficas. 
De conformidad con el artículo 15 inciso b ), del mencionado 

estatuto, el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Presentar un proyecto de restauración óptica de las imáge-
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sidad Autónoma de Chihuahua, sobe
ranos del año pasado. 

Los pumas se repusieron en la 
etapa de calificación de la caída que 
sufrieron en su contienda inicial, 
ante la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí por 1-0. 

Posteriormente los discípulos del 
profesor Juan Manuel Calderón die
ron cuenta de los todavía campeo
nes Dorados de la UACH por 2-1, 

antes de igualar sin goles frente a los 
Burros Blancos del Instituto Poli
técnico Nacional, sus eternos y acé
rrimos rivales deportivos. 

Los pumas sucumbieron 4-2 en 
la etapa semifinal contra los Tigres 
de la UANL, en serie de penaltis, 
resultado que no los eximió de dis
putar el lauro de bronce con los 
Borregos del ITESM Querétaro, a 
quienes superaron 2-1. • 

nes deterioradas de los años 1872 a 1920, que forman parte de las 
colecciones del Acervo Gráfico, pertenecientes al Archivo His
tórico de la Universidad Nacional Autónoma de México 

b) Presentar un ejercicio práctico que muestre ~1 conocimien
to y aplicación de la densitometría en la obtención. de imágenes 
con calidad de archivo 

e) Réplica oral sobre los puntos anteriores 
Para participar en este concurso los interesados deberán 

presentar en la Secretaría Académi/a del Centro la solicitud 
correspondiente, acompañada por el curriculum vitae y los 
documentos que acrediten que el aspirante reúne los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de su publicación. • 

En la misma dependencia se comunicará a los interesados de 
la admisión de su solicitud, así como las características específi
cas de las pruebas que deberán presentar y la fecha y el lugar en 
que deberán entregar los trabajos mencionados como pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se les dará a conocer los 
resultados del concurso, mismos que surtirán efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato del técnico con quien la plaza 
en cuestión está comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 15 de junio de 1995 

· El Director 
Doctor Angel Díaz Barriga 



La fatiga crónica es provocada por el desconocimiento del propio atleta, así como del 
médico y entrenador en cuanto al manejo apropiado de las cargas de actividad 

El sobrentrenamiento es producido 
por cargas excesivas de trabajo 

L 
ALEJANDRO BAlTO 

as cargas excesivas de tra
bajo, que sobrepasan la capacidad 
física del individuo, son las que 
generalmente producen el so
brentrenamiento, mismo que se 
refleja con un constante cambio en 
la frecuencia cardiaca y de la pre
sión arterial, acompañado de una 
fatiga física y mental. 

Así lo señaló el doctor Ignacio 
Elizalde durante la sesión que dictó 
en la Subdirección de Investigación 
y Medicina del Deporte de la 
UNAM, en la que estableció que el 
sobrentrenamiento o fatiga crónica, 
como también se le conoce, es pro
vocado por el desconocimiento del 
propio atleta, así como del médico y 
entrenador en cuanto al manejo apro
piado de las cargas de trabajo. 

Estas pueden ser diferenciadas 
en cuanto a su calidad, cantidad, 
tiempo y organización, pero el mal 
manejo de ellas repercute en el 
sobrentrenamiento, pese a que exis
ten algunas de mayor duración y 
menor intensidad que no afectan el 
rendimiento del atleta. 

dida de peso, palidez e insomio. " 
Este problema debe evitarse con 

una planificación estricta del entre
namiento, adecuado con sus tiem
pos de cargas de trabajo y recupera
ción, además de un calentamiento 
previo bien definido y ejercicios de 
relajación físicos y mentales. 

"El atleta, regularmente siempre 
estará expuesto a cargas de trabajo 
que no llegarán al sobrentrenarniento 
si se siguen los pasos antes mencio
nados, de lo contrario, se caerá en 
una fatiga crónica acompañada de 
una descompensación física y men
tal, que llevará a un periodo de 
recuperación aproximado a las 12 
o 24 horas", indicó el doctor 
Elizalde. 

Existen diversos tipos de fatiga 
que conllevan ili sobrentrenarniento 
y todos ellos pasan por diferentes 
fases como son las de alarma, resis
tencia y agotamiento. Alguna de 
esta fatigas que son las más propen
sas a producir el sobrentrenarniento, 
son la central y la ecológica. 

El atleta 
regularmente 
siempre estará 
expuesto a cargas 
"de trabajo que no 
llegarán al 
sobrentrenamiento 
si siguen 
adecuado 
entrenamiento. 

La fatiga crónica puede definirse 
como·un estado transitorio que ad
quiere el organismo por las cargas y 
actividad física desorganizada y pro
longada, que se traduce en una dis
minución en la potencia del órgano 
afectado y que se acompaña de una 
sensación grave de malestar. 

La primera de ellas se da por el 
agotamiento del sistema nervioso 
central, independiente al estado ac
tual del músculo en acción, mien
tras que la segunda es provocada 
por los diversos cambios de altura, 
presión y humedad del sitio en el 
que se realiza el entrenamiento r 
que afeétan directamente la capaci
dad del atleta. 

11 Congreso Universitario de Investigación en 
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 

Los síntpmas más comunes que 
se presentan en el sobrentrenarniento 
se resumen en los siguientes: difi
cultad para repetir un rendimiento o 
marca establecida, frecuencia 
cardiaca matutina elevada, así como 
cambios en la presión arterial, pér-

"Existen también otro tipo de 
fatigas como las que se dan por los 
largos desplazamientos y cons'tan
tes cambios de horario entre una 
práctica deportiva y otra", concluyó 
el doctor Elizalde. • 

A los interesados a parti
cipar en este Congreso que 
organiza la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, por medio de la 
Secretarfa de Asuntos Es
tudiantiles y por conducto 
de la Direc.ción General de 
Actividades Deportivas y 
Recreativas, se les infor
ma que el cierre de inscrip-

Gaceta UNAM 

ciones, cuyo costo es de 
N$200.00 por persona, 
será el lunes 19 de los 
corrientes a las 1 5 horas. 
Dicho evento se efectuará 
del 21 al 24 de junio en. los 
auditorios de la Facultad 
de Contadurfa y Adminis
tración y el de la Escuela 
Nacional de Trabajo So
cial. 
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En el CCH Sur, el 111 Simposio de Educación 
Física y Deporte 

El 111 Simposio Internacional de Educación Física Escolar y 
Deporte de Alto Rendimiento se llevará a cabo en el '\:> lantel Sur del 
Colegio de Ciencias y Humanidades del 3 al 7 de julio de este año, 
de 9 a 20 h_oras, con la participación de reconocidos especialistas 
de Alemania, Bulgaria, Cuba, España, Guatemala, Polonia, Puerto 
Rico, Rumania, Rusia, Venezuela y México. 

Este evento es organizado por la UNAM y la Asociación Canario 
Cubana de Investigación y Docencia en Actividad Ffsica y Deporte. 
Se invita a participar en el mismo a estudiantes, profesores y 
especialistas en la materia. 

Uno de los propósitos de este simposio es intercambiar experien
cias y proponer alternativas, enfocadas a lograr la excelencia 
académica en educación física y deporte. El programa de activida
des del mismo incluye conferencias, mesas redondas, talleres, 
exposiciones culturales, presentación de libros y carteles, etcétera. 

Los interesados pueden obtener más informa~ión en el domicilio 
de la asociación ya señalada (Cruz del Sur 67, colonia Prado 
Churubusco, código postal 04230, teléfonos 670-36-60 y 581-73-
66 y faxes 544-94-40 y 7 41-03-93). 

También en la Subdirección de Recreación de la UNAM (túnel 18 
del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, teléfonos 622-04-
96 y 0499). 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
y Radio UNAM, por medio de la Dirección General 

de Actividades 
Deportivas y Recreativas. 

1 

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 espacio radiofónico! 

Este sábado: 11 Congreso Universitario de Investigación en Medicina 
y Ciencias Aplicadas al Deporte (plática con el 

doctor César Bravo Barajas); México vs Resto del Mundo en Lucha 
Libre Profesional (plática con Si/ver King (Mex), 
Miguel Pérez (Puerto Rico) y Foreign Exchange· 

(Jamaica); (EMLL), y Victorino); Convocatoria al Programa 
Vacacional Pumitas 1995; 

Entrevista vía telefónica con el coach Diego García Miravete 
desde Monterrey, Nuevo León; lo más relevante del 
deporte puma en la presente semana; y ... algo más. 

.. 
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Silicon Graphics 
le invita a experimentar 

la nueva fuerza en computación. 

Conozca lo más avanzado en cómputo y supercómputo 
. para investigación científica y visualización en 

3 dimensiones para diversas aplicaciones. 
Unicamente el próximo martes 20 de junio 

de 12:00 a 18:30 hrs. en el edificio de DGSCA 
de la UNAM. 

LA NUEVA FUERZA EN COMPUTACION 

Silicon Graphics'" 
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