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El auto solar-eléctrico 

universitario recibió el 

premio por el uso d~ 

materiales compuestos 

en su diseño y 

construcción 
o 3 

onatiuh, primer lugar del 
concuiSo Dupont en Sunrace 95. 
T onatiuh, el primer automóvil 

solar-eléctrico mexicano, 
construido por universitarios del 
Instituto de Ingeniería, ganó el con
curso organizado por la compañía 
Dupont en la carrera Sunrace 95, 
por el uso de materiales compuestos 
en su diseño y construcción. En es
tos momentos· el vehículo se en
cuentra en Indianápolis compitien
do en dicha carrera, junto con 37 
autos similares. Tonatiuh fue selec
cionado porencimadeotros de institu
ciones tan prestigiadas como Y ale y el 
Massachusettslnstituteoffechnology. 

Subestructuras prefabricadas Héctor Hernández Macías, nuevo 
para puentes, innovación mexicana director del Instituto de Biología 
En el Seminario de 

Puentes, organizado 

por la ENEP Aragón, 

René Carranza explicó 

las ventajas de esta 

tecnología o 13 

IV Infonne de Antonio Lot 

Consolidó el Instituto de 
Biología la investigación 
en taxonomía y sistemática 
o 6 

e· on el objetivo de presentar 
los avances más recientes en 

ingeniería de puentes, en las áreas 
de proyecto, construcción y con
servación, se llevó a cabo del 5 al 
9 de junio un seminario acerca del 
tema en la ENEP Aragón. En él 
participaron especialistas prove
nientes de empresas como SEPSA, 
TRIADA, Colinas de Buen y 
COME<!:, así como del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM y de Fe
rrocarriles Nacionales. 

Sergio García Ramírez 

Perjudicial, en estos 
momentos una reforma a 
la Ley Federal del Trabajo 
o 10 

Al tomar posesión 

anunció que se 

crearán bases de datos 

de las colecciones de la 

deperu:fencia 
Héctor Hemández Macias. O S 

Segundo Día de Vacunación Administración Escolar 

El 24 de junio se instalarán Calendario escolar 
módulos en CU para vacunar semestral y anual para 
a niños contra la poliomielitis el ciclo 1995-1996 
o 14 o 16 
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Teoría de Muchos Cuerpos 
del 26 de junio al 25 de agosto, 1995 

o Prof. Michael Thorpe (Michigan State Univ., USA) 
o Prof. Jorge V. José (Northeastem Univ., Boston, USA) 
o Prof. Marcos Moshinsky (Colegio Nacional, México) 
o Prof. Rafael A. Banio (lnst. de Física, UNAM, México) 
o Prof. Carlos F. Bunge (lnst. de Física, UNAM, México) 

PROGRAMA*: 

"Excitaciones Elementales en Sólidos". 
"Integrales de Feynman y Aplicaciones a Superconductividod" 
"El Problema Relativista de Muchos Cuerpos: Preguntas y Respuestas". 
"Métodos de Desacoplamiento para Funciones de Green". 

o Prof. Juan Carlos D'Olivo (Inst. de Cs. Nucleares, UNAM, México) 
"Cálculos de Estructuras Atómicas más allá de Hanree-Fock". 
"Diagramas de Feynman y Funciones de Green". 

o Prof. Carlos Balseiro (lnst. Balseiro, Bariloche, Argentina) "Magnetismo y Superconductividod". 
o Prof. Michel Avignon (CNRS-LEPES, Grenoble, Francia) "Modelo de Hubbard y Técnica de Bosones &clavos ". 

Información General: Registro: 

26-30 de junio 
3-7 dejulio 
10 dejulio 
11 dejulio 

12-14 dejulio 
7-11 de agosto 

14-18 . de agosto 
21-25 de agosto 

La escuela está élirigida a estudiantes del posgrado de Física y afines con 
conocimientos básicos de Mecánica Cuántica y Estado Sólido. El evento se 
realizará en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Materiales de 
la UNAM. Los cursos serán generalmente de 2 horas diarias durante una 
semana y comenzarán a las 11 a.m. (favor de confirmar vía telefónica al 
6224624 o 26). 

El evento es gratuito con un cupo limitado de alumnos. Seotorgaráco¿srancia 
con valor curricular. El Registro deberá realizarse antes del 23 de junio de 
1995 vía electrónica: mbeltran@servidor.unarn.mx, Fax: 52(5)6224623, vía 
telefónica al52(5)6224626, al6224624. o bien directamente en las instalaciones 
del Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. 

Comité Organizador: 
Dr. Chumin Wang, Dra. Marcela Beltrán y Dr. Oracio Navarro 
•Vacaclonts tk Ül UNAM tkl 17 tkjwlfot~f4 dt agostodt 1995 

Patrocinador: 
Coordinación General de Estudios de Pos grado, UNAM. 
Instituto de Investigacione~ en Materiales, UNAM. 



·Por la creatividad en su .fabricación, # 

Tonatiuh recibió un premio en EU 

En el marco de la carrera Sunrace 95, el primer auto 
solar mexicano, construido con tecnología universitaria, 
recibió un reconocimiento de la compañía Dupont por el 
uso de materiales compuestos en su diseño 

T.natiuh, el primer automóvil 
solar -eléctrico mexicano, construido 
con tecnología universitaria, recibióef 
primer premio otorgado por la com
pañía Dupont en la carrera Sunrace 
9 5, por el uso creativo de materiales 
compuestos en su diseño .Y cons
trucción. 

Así lo informó Ronald B. 
Svensson, de la compañía Ecosys
tems, quien acompaña al equipo 
mexicano en esta carrera de nueve 
días por el circuito de Indianápolis, 
y en la que participan autos solares 
de las más prestigiadas universida
des de Estados Unidos. Tonatiuh 
compite a nombre de la UNAM y es 
el único vehículo que representa a 
nuestro país. 

Explicó que el primer premio de 
Dupont consiste en cinco mil dóla
res, mismos ,que se invertirán para 
continuar con el programa del. auto
solar que se realiza en el Instituto de 
Ingeniería. 

"De un total de 46 automóviles 
inscritos en el evento, dijo, única
mente fueron admitidos 38 a la ca
rrera. Por la calidad de su inge
niería, Tonatiuh fue seleccionado 
para competir dejando fuera de la 
justa deportiva a autos solares cons
truidos en universidades tan presti
giadascomo Y ale y el Massachusetts 
Institute of Technology. 

"Este premio representa un gran 
honor para el equipo Tonatiuh, para 
México y para todas aquellas orga
nizaciones como la UNAM, lUSA, 
Acer, Nafin, entre otras, que con su 
apoyo financiero y moral hicieron 
posible la construcción de este auto 
solar", concluyó. 

Respecto de los aspectos tecno
lógicos con que cuenta el auto solar
eléctrico Tonatiuh, destaca el uso 
de materiales compuestos en el di-

seño, es decir, kevlar y fibra de 
carbono que integran el monocasco 
y el sustrato del panel solar. Esta 
característica le valió la distinción 
de la.compañía Dupont, que premió 
la creatividad en la fabricación de 
los automóviles,· 

Entre _otras características, 
Tonatiuh se compone por un diseño 
aerodinámico que ofrece baja resis
tencia al avance y gran captación de 
energía solar. En cuanto al motor 
tiene una potencia de 3.2 kilowatts y 
tan sólo cuatro kilos de peso. 

El objetivo de este diseño era 
construir un auto solar de compe
tencia, categoría transcontinental 
universitaria (celdas solares econó
micas y baterías de plomo ácido), 
para demostrar que es posible desa
rrollar en México transporte aÍta
mente eficiente, sostenible y no con
taminante. 

Alrededor del chasis, que es de 
fibras compuestas y soporta el ban
co de baterías y toda la electrónica 
(rastreadores de potencia pico, 
controlador del motor, telemetría y 
circuitos de telecomunicación), se 
encuentra la carena (cascarón sobre 

\ 

Losi:incomil 
dólares del 
premio serán 
aprovechados 
para continuar 
oonel 
programa del 
auto solar que 
dirige el 
InstitUto de 
lngenierfa. 

el cual están colocadas las 
fotoceldas), que tiene la capacidad 
de girar. Este chasis está soportado por 
tres ruedas con cines de aluminio. 

La carrera Sunrace 95 es orga
nizada por el Departamento de Ener
gía de Estados Unidos y cubre un 
recqrrido de mil 760. kilómetros 
desde la ciudad de Indianápolis 
hasta Golden, Colorado. La com
petencia concluirá el 29 de junio 
próximo. 

Las ciudades destino de cada día 
de competencia son las siguientes: 
Indianápolis y Terre Haute, India
na, 20 de junio; Alton, lllinois, 21 
de junio; Fulton, ·Montana, 22 de 
junio; Lees Sumrnit, Montana, 23 
y 24 de junio; Manhattan, Kansas, 
25 de junio; Smith Center, Kansas, 
26 de junio; S t. Francis, Kansas, 
27 de junio; Aurora, Colorado, 28 
de junio; y Golden, Colorado, 29 
de junio. 

Esta investigación, que se tradu
jo en la fabricación de Tonatiuh, ha 
legado en los universitarios que par
ticiparon en ella un conocimiento, 
que será aplicado en subsecuentes 
proyectos. • 

GacetaUNAM 

BANCO DE DATOS 

Los autores y 

participantes del 
proyecto 

El proyecto Tonatiuh es 
desa"ollado en el Instituto 
de Ingenierfa (//)por un 
grupo interdisciplinario de 
24 estudiantes y 
profesionistas de diversas 
universidades mexicanas. 
Los integrantes de este 
grupo están organizados de 
la siguiente forma: 
Beatriz Padilla Gascón es la · 
coordinadora general y el 
doctor José Luis Femández 
Zayas, director del//, es el 
consejero académico. 
Gabriel Córdoba Nájera 
(UNAM) es el representante 
del sistema mecánico y el 
doctor Ezequiel Ruiz Muñiz 
(Universidad La Salle) es el 
consejero técnico. 
El representante del sistema 
eléctrico primario es Daniel 
Amador Ortega (Universidad 

1 Panamericana) y el 
representante del sistema 
eléctrico secundario es Erick 
Cancho/a Gutiérrez; el 
representante de diseño 
industrial es Jorge 
Rodrfguez Cuevas y el 
diseño preliminar corrió a 
cargo del doctor Jaime 
Gómez de Silva, todos ellos 
de la UNAM. 
De ellos se desprerrden e 
cuatro equipos de trabajo 
con jóvenes de•distintas 
universidades. Estos equipos 
son los del Sistema 
Mecánico, Diseño Industrial, 
Sistema Eléctrico y los 
representantes de 
Administración y Difusión. 

22 de junio de 1995. Cl3 



BANCO DE DATOS 

Ellunu 14 de junio de 1937, 
tan sólo 16 años después de 
que naciera la radiodifusión 
en México, el rector Luis 
Chico Goerne inauguró en el 
Anfiteatro Simón Boltvar, de 
lJJ Escuela Nacional 
Preparatoria, lJJs primeras 
instalaciones de Radio 
UNAM, ubicadas en Justo 
Sierra 16, con cuatro horas 
diarias. de programLlCión y 
mil kilowatts en lJJ antena. 
Su primu director fue el 
licenciado Alejandro Gómer. 
Arias. 
El17 de abril de 1958, los 
estudios de la emisora 
fueron trasladados al 
edificio de Oficinas Técnicas 
en la Ciudad Universitaria, y 
un alfo más tarde el rector 
Nabor Carrillo inauguró el 
primer transmisor de 
frecuencia modulada. 
Posteriormente, elll de 
octubre de 1976, el rector 
Guillermo Soberón inauguró 
las actuales instalaciones, 
ubicadas en Adolfo Prieto 
133, colonia Del Valle, y 12 

meses después se puso en 
funcionamiento el auditorio 
de lJJ emisora, dedicado a la 
memoria del célebre músico 
mexicano Julián Carrillo. Al 
año siguiente se estrenó la 

Audioteca Augusto.Novaro. 
En 1985,/JJ'emisora recibió 
del gobierno de lJJ República 
el Reconocimiento Nacional 
19 de Septiembre, y el 
diploma De Reconocimiento 
a la Solidaridad Institucional, 
por su trabajo solidario de 
apoyo y auxilio en los 
sismos. Ese mismo año el 
Club de Periodistas otorgó a 
Radio UNAM el Premio 
Nacional de Periodismo, en 
reconocimiento a sus 
servicios noticiosos. 

4 O 22 de junio de 1995. 

Radio UNAM celebra sus 58 años 
con un cambio de programación 

Las bandas de amplitud y frecuencia modulada transmiten, 
desde ell5 de junio y a partir de las 9:30 horas, programas 
dedicados a públicos diferentes. En FM se presentan de 
corte literario; en AM se da atención al público estudiantil 

E GUSTAVO Av~ 

1 14 de junio Radio UNAM 
celebró sus 5~ años de transmisio
nes al aire con una programación 
especial, en la que su director, el 
maestro Felipe López Veneroni, 
anunció diversos cambios en la ba
rra diaria, con el fin de que las 
programaciones de las bandas de 
amplitud modulada (AM) y frecuen
cia modulada (FM), que hace algu
nos años eran casi idénticas, sean 
diferentes a partir de las 9:30 horas, 
y se atiendan sectores que anterior
mente tenían poco espacio en la 
emisora. 

En sus instalaciones de la calle 
Adolfo Prieto, colonia del Valle, em
pleados, amigos y colaboradores de la 
emisora se dieron cita para celebrar un 
año más de la emisora universitaria, 
que transmite mediante las frect~en
cias FM, AM y onda corta. 

Algunos de los programas que 
Radio UNAM transmitió para con
memorar la ocasión fueron la en
trevista que Josefina Millán sostu
vo con el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez en 1971; 
fragmentos de música para órgano 
compuesta exclusivamente para la 
emisora por dos de sus colabora
doras, y dos programas musicales: 
uno acerca del rock crítico de 1964 
a 1970 (COJ! piezas de Bob Dylan, 
Janis Joplin, John Lennon, Traffic, 
Cream y The Doors), y otro sobre 
los diferentes géneros, estilos y 
formas .musicales que Radio 
UNAM ha transmitido durante 58 
años. 

El maestro López Veneroni se
ñaló, en entrevista matutina para el 
programa Plaza Pública, conduci
do por el periodista Miguel Angel 
Granados Chapa y transmitido por 
la emisora universitaria, que Radio 
UNAM es una estación sui géneris, 

Gace11UNAM 

cuya función no es la lucha comer
cial por ganar un auditorio indiscri
minadamente masivo, sino progra
mar lo que otras emisoras, ya sea 
por criterios comerciales o de otra 
índole, jamás harán. Tal es el caso 
de que sólo en ella se puede escu
char música de compositores pre
vios al alemán Juan Sebastián Bach 
(1685-1750). 

"Hay que pensar en Radi9 
UNAM, agregó, como una exten
sión de la autonomía universitaria y 
de la libertad de cátedra, lo cual 
supone la extensión de la pluralidad 
del pensamiento, que es caracterís
tica de la UNAM." 

El director de la emisora men
cionó que Radio UNAM ha servi
do no sólo de caja de resonancia a 
todas las actividades académicas y 
de investigación que se desarro
llan en la Universidad, "sino tam
bién ha marcado hitos y pautas en 
la forma como se reflexiona en 
nuestro país, en la forma en que se 
procede a una autocrítica y cómo 
enfrentamos nuestra cotidianidad, 
porque parte importante de los pro
gramas de la emisora la hacen los 
propios universitarios". 

Dijo que dentro de las posibili-

El maestro 
Felipe López 
Veneroni 
entregó 
reconocimientos 
a los 
trabajadores 
con másde20 
allos de 
labores. 

dades mismas de la Universidad, 
una de las prioridades de la emisora, 
como cualquier espacio de difusión, 
es profesionalizar más su trabajo. 
"Por ello, agregó, desde hace tres o 
cuatro años se decidió distinguir la 
FM de la AM, para dar más cabida 

' en la primera, por la calidad de su 
sintonía, a la música, y en la se
gunda incorpórar más programas 
hablados. 

Nueva Programaci6n 

Respecto de la nueva progra
mación, el maestro López Veneroni 
recordó que la separación de am
bas bandas se efectuaba anterior
mente desde las 13:00 horas, pero 
a partir del 1 S de junio se realiza a 
las 9:30. En FM se decidió incluir 
música programada en ciclos que 
tengan una cierta lógica y una du
ración, y más programas litera
rios, con el fin de contar con una 
mayor oferta para el público tradi
cional de Radio UNAM. 

La AM quedó como un espacio 
de mayor participación para públi
cos más abiertos, con programas en 
vivo y con teléfono abierto. En esa 
frecuencia, apartirde las cinco de la 



Con el fin de mejorar su desempeño, Biología 
construirá un edificio para laboratorios 

Al tomar posesi6n como director de dicho instituto, el 
doctor Héctor Manuel Hernández Madas dijo que ante 
la insuficiencia de espacio para el desarrollo académico 
es necesario ampliar la infraestructura física 

E LILIANA MANCERA 

120 de junio, el doctor Héctor 
Manuel Hemández Macfas tomó 
posesión como director del Instituto 
de Biología (lB), para el periodo de 
1995-1999, en sustitución del doc
tor Antonio Lot Helgueras, quien 
estuvo a cargo de esa dependencia 
universitaria durante ocho años. 

En el acto, efectuado en el audi
torio del Jardín Botánico, el doctor 
Gerardo Suárez Reynoso, coordi
nadordelalnvestigación Científica, al 
dar posesión al doctor Hemández 
Macías destacó que el m seguirá 
contando con la conservación y pre
servación de la taxonomía nacional, 
así como de nuevas áreas, para lo
grar una participación integral de la 
biología. 

Por último exhortó al personal 
académico y administrativo a dar lo 
mejor de sf para beneficio del insti
tuto y de la Universidad y, por ende, 
de la sociedad. 

Por su parte, el doctor Hemández 
Macfas sefialó que uno de los gran
des problemas del instituto es el 
insuficiente espacio en que se tra
baja, por lo que indicó que se cons
truirá un nuevo edificio con labo
ratorios, a fin de mejorar el desetn
pefio del instituto. 

Al referirse al m como el depo
sitario más importante de coleccio-

tarde, se instauró "algo que la emi
sora había olvidado ligeramente: la 
atención al público estudiantil de 
preparatoria, CCH y de primeros 
semestres de facultad". 

En ese sentido, López Veneroni 
dijo que la estación inició su nueva 
programación basada en música: 
los lunes blues, martes rock, míér
coles salsa, los jueves música 
afroantillana y los viernes el pro-

nes de diferentes grupos de organis
mos que existen en nuestro país, 
como lo son las plantas, los mamífe
ros, las aves y los insectos, el doctor 
Hen;¡ández Macfas dijo que uno de 
los objetivos de su administración 
será incorporar estos grupos a una 
base de datos como una herramien
ta más de investigación. 

Asimismo sefialó que incorpo
rará nuevas técnicas para analizar 
los grupos de carácter taxonómico y 
de esta manera transformar la fase 

grama Vasos Comunicantes, rea
lizado por la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles. 

"Habrá también programas 
abiertos donde los muchachos po
drán hablar, comentar sus proble
mas, aficiones, desafectos y afec
tos, no con un tono moralizante, 
sino como un espacio de encuentro 
entre esta población, que debe aten
der Radio UNAM." 

El doctor 
Héctor Manuel 
Heméndez dijo 
que se 
Incrementará el 
número de 
miembros del 
personal 
académico que 
labore en los 
departamentos 
c1e Botánica v 
Zoologra. 

descriptiva en una.analftica al estu
diar los organismos. 

Fmalmente, el doctor Hemández 
Macfas aseveró que México es uno 
de los países más ricos en 
biodiversidad y que, por lo tanto, 
requiere de mayores recursos hu
manos que se dediquen a la investi
gación de !aflora y la fauna. Por ello 
anunció que se incrementará el pér
sonal académico que labora en los 
departamentos de Botánica y de 
Zoología. • 

Al término del convivía, el di
rector de la radioemisora entregó 
reconocimientos a los trabajado
res de la estación con más de 20 
años de labores en la UNAM, y 
diplomas a los diversos colabora
dores, organismos, fundaciones y 
facultades universitarias que to
dos los días hacen posible la pro
gramación de la emisora universi
taria. • 

Gacela UNAM 

BANCO DE DATOS 

Un investigador con 
reconocimiento 
internacional 

El doctor Héctor Manuel 
Henuindez Macfas realizó 
sus estudios de licenciatura 
en Biologla en la Facultad 
de Ciencias (FC), y de 
doctorado en Sistemática de 
Plantas en Saint Louis 
University, San Luis 
Missouri, Estados Unidos. 
AnterionMnte trabaj6 como 
Investigador Titular "B" de 
tiempo completo, y thsde 
1987 forma pane del 
Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel/. 
Ha obtenido varios premios 
internacionales, entre los 
que destacan el Tropical 
Botany Fellowship (WWF
USA) y el Jesse M. Grenrnan 
Award-1990, premio 
otorgado anualmente por el 
Missouri Botanical Garden 
al mejor artfculo publicado 
en sistemática de plantas, 
basado en una tesis doctoral. 
Asimismo, ha desarrollado 
proyectos de investigación 
en las áreas th Biologla 
Reproductiva de 
Angiospermas, Sistemáticas 
de Leguminosas y de 
Sistemática, Biogeografta y 
Conservación de Cactáceas, 
lo que le ha permitido la 
publicaci6n de 27 artfculos 
cientljicos en revistas 
nacionales e internacionales. 
Es miembro de los comités 
editoriales de Anales, del 
Instituto de Biologla; del 
Consejo Nacional de la 
Flora de México y del 
Boletín de la Sociedad 
Botánica de México, y es 
responsable editorial de la 
Serie Listados Florísticos de 
México, de/Instituto de 
Biologfa. 

22 de junio de 1995. O 5 
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Cuatro siglos de 
botánica en México 

Desde el siglo XVI se 
hicieron estudios científicos 
y publicaciones acerca de la 
gran variedad de plantas de 
México, continuados durante 
los siglos XVII y XVIII 
mediante los trabajos de 
div~rsos estudiosos como . 
Munting, Plumier o 
Clavijero. 
La referencia directa más 

inmediata la constituye el 
Instituto Médico Nacional 
( I 888), que estaba 
encargado de estudiar las 
plantas mexicanas con 
posible uso medicinal, y 
contaba para ello con 
algunas colecciones, 
principalmente de, plantas 
provenientes de la Comisión 
Científica de Pachuca y de 
la Escuela Nacional 
Preparatoria. Sin embargo, 
más de cien años antes ya 
existía un Museo de Historia 
Natural con colecciones de 
minerales y de.jauna y flora, 
manejado por medio del 
Gabinete de Historia 
Natural. 
El proceso histórico se había 
iniciado en I825, cuando el 
Presidente Guadalupe 
Victoria, con base en las 
colecciones novohispanas de 
antropología, historia y 
recursos naturales, acordó 
crear el Museo N,acional 
dependiente de la 
Universidad Pontificia, que 
en 1909 pasó a ser el Museo 
Nacional de Historia 
Natural, ubicado en la 
antigua calle del Chopo, en. 
la colonia Santa María la 
Ribera, hoy Museo 
Universitario del Chopo. 

6 O 22 de junio de 1995. 

·Consolidó Biología la investigación en 
taxonomía y sistemática: Lot Helgueras 

Al rendir el cuarto informe de labores de su segundo 
periodo como director de ese instituto, el doCtor Antonio 
Lot indicó que en un año estará lista la nueva sede dei 
Herbario Nacional de México 

L ESTHER ROMERO 

os trabajos realizados en el 
Instituto de Biología (lB) durante 
los últimos cuatro años resultaron 
significativos para la consolidación 
y el avance en taxonomía y sistemá
tica, línea de investjgación que re
presenta la columna vertebral del 
instituto, infonnó el doctor Antonio 
Lot Helgueras al rendir el cuarto 
infonne de labores de su segundo 
periodo al frente de esa instancia 
universitaria. 

Lot Helgueras subrayó que en 
ese cuatrienio se coordinaron es
fuerzos para desarrollar un progra
ma de calidad y proyección en la 
síntesis clásica y moderna de la sis
temática, mediante la renovación y 
consolidación de investigaciones 
florísticas, faunfsticas y estudios 
monográficos que incluyen investi
gación experimental en el campo y 
en el laboratorio. 

"Es por ello, agregó, que en el 
renglón de infraestructura se puso 
en marcha un laboratorio de 
electroforesis y recientemente un 
laboratorio de sistemática mole
cular, además de la instalación de un 
microscopio electrónico de barrido 
y herramientas que, en su conjunto, 
pennitirán a nuestros académicos 
desarrollar investigación original y 
competitiva a nivel internacional." 

El director saliente infonnó que 
de 1991 a 1994seincrementóanual
rnel,lte la producción científica total 
gener3:da por el personal académi
co, al pasar de 153 publicaciones en 
el primer año, a 201 en el último año 
del periodo evaluado. "Estas cifras 
que para los cuatro años dan un toW 
de 701 publicaciones, correspon
den a artículos científicos y de di
vulgación, cápítulos de libros, li
bros y artículos en memorias". 

En cuanto al índice de producti-
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vidad del personal académico del 
IB se observó, en el periodo que 
concluye, un ritmo constante: en 
1991 el índice promedio de artícu
los publicados por investigador fue 
de 1.0, en 1992 de 1.18, en 1993 de 
1.37 y en 1994 nuevamente de l. 

Independientemente del núme
ro de publicaciones editadas y del 
sostenimiento de la regularidad de la 
Revista de los Anales del Instituto, es 
importante señalar la pennanente pre
ocupación de los comités editoriales 
por la calidad y originalidad de las 
contribuciones y manuscritos publica
dos en las diferentes series y coleccio
nes editadas por el instituto. 

Una muestra de ello es el reco
nocimiento a las Series de Botánica 
y Zoología de los Anales, al ser 
incluidas en el Indice de Revistas 
Científicas Mexicanas, evaluado por 
el Cónacyt en marzo de 1994 y 
ratificado en abril de este año. Men
ción aparte merece la magna obra 
Flora Mesoamericana, Gon la pu-

, blicación de su primer volumen, co
rrespondiente al número 6 de la edi
ción completa, y al número primero 
referente a helechos y grupos afines 
actualmente en prensa. 

Estrecha Relación con la 
Facultad de Ciencias 

António Lot dijo que la diversi
dad de líneas .y proyectos de investi
gación, así corno el generoso grupo 
de investigadores y técnicos acadé
micos especializados, con una clara 
disposición por compartir su cono
cimiento y experiencias, ha sido fun
damental en el continuo apoyo que 
el IB brinda a la licenciatura y al 
programa de posgrado de la Facul
tad de Ciencias. 

En este sentido, indicó que en el 

Antonio Lot Helgueras 

periodo 1991-1994 el personal aca
démico del instituto impartió un pro
medio de 59 cátedras por año; en 
licenciatura se ofrecieron 149 cur
sos y en el pos grado 89. Asimismo, 
un total de 174 alumnos prestaron 
su servicio social bajo la asesoría de 
académicos del IB. 

El doctor Lot destacó que en los 
últimos ocho años personal del ins
tituto ha dirigido un total de 365 
tesis, de las cuales 284 correspon
den al nivel de licenciatura, 58 al de 
maestría y 23 al doctorado. 

Dentro de diferentes programas 
de apoyo a becarios, el IB cuenta 
con 13 becarios de licenciatura, 12 
de maestría y 16 de doctorado, de 
los cuales nueve están en el ex
tranjero. 

Es importante señalar que en el 
periodo que concluye el personal 
académico ha partic~pado en 854 
reuniones académicas nacionales 
y en 463 internacionales, con un 
promedio de participación de 329 
por año. 

Considerando el enonne cúmu
lo de información que manejan las 
diferentes colecciones, laboratorios 
y acervos del instituto, el doctor Lot 
destacó la importancia del desarro
llo de un proyecto que integrará a las 
diferentes áreas de investigación en 
una red interna. 

"Como parte importante de esta 
red se puso en marcha un sistema de 



intercomunicación Gopher, vía 
Internet, el cual permitirá las con
sultas a la información proveniente 
de nuestras investigaciones, y dará 
un servicio inmediato a mayor nú
mero de usuarios en el mundo. Has
ta el momento los recursos 
informáticos están disponibles en 
las siguientes áreas: Colecciones 
biológicas nacionales, Servicios bi
bliográficos, Información general 
del instituto, Líneas de investiga
ción y ligas a otros servidores Gopher 
de México y el mundo." 

En materia de intercambio aca
démico, en 1994, el lB en colabora
ción con la Dirección General de 
Intercambio Académico suscribió 
15 diferentes convenios de inter
cambio con siete universidades de los 
estados de la República. Lo anterior 
coloca al instituto entre las dependen
cias de la UNAM que más convenios 
tiene con esta dirección. 

Más adelante, el doctor Lotanun
ció que la nueva sede del Herbario 
Nacional de México y de la biblio
teca será posible concluirl~s en 
aproximadamente un año, gracias 
al aval y apoyo que diferentes ins
tancias y autoridades universitarias 
brindaron para que el programa 
UNAM-BID aprobara este proyecto. 

La construcción alojará los va
liosos acervos y colecciones del 
Herbario Nacional y de la bibliote
ca del lB, así como los respectivos 
laboratorios, cubículos y todas las 
áreas de apoyo. 

Expresó que de poco servirían 
los nuevos espacios, acondiciona
dos y equipados como parte de la 
infraestructura física lograda, si no 
se hubiera planeado paralelamente 
la incorporación de jóvenes investi
gadores, la mayoría con doctorados 
o estancias posdoctorales en institu-

ciones extranjeras de prestigio. 
"De esta forma se reforzó nues

tra planta de investigadores con en
trenamiento en ecología, sistemáti
ca y genética molecular, y de espe
cialistas en diversos grupos de plan
tas y animales que se suman a los 
taxónomos existentes." 

Primera Piedra de la Nueva Sede 
del Herbario 

Al hacer sus comentarios sobre 
el informe presentado por el doctor 
Lot, el rector José Sarukhán afirmó 
que el esfuerzo que el IB ha reali
zado para el estudio y conocimien
to de la diversidad biológica exis
tente en el mundo, y particular
mente en nuestro país, ha sido, por 
tradición, el más fuerte y el más 
sostenido. 

"Esta situación, agregó el rec
tor, exige de esta dependencia un 
trabajo y una visión a futuro mucho 
más amplia e intensa de lo que ya se 
ha hecho, por lo que dt)ntro de lo~ 
mecanismos de estudio ya existen
tes se deben abrir otras técnicas que 
permitan un mejor entendimiento 
en el campo de la biología." 

Luego de felicitar al doctor An
tonio Lot y a todo el personal acadé
mico y administrativo del lB por el 
trabajo realizado en los últimos cua
tro años, el rector Sarukhán mani
festó que el tiempo es un recurso 
importante que se agota rápidamen
te, por lo que también se debe medi
tar sobre el óptimo aprovechamien
to de los recursos humanos y econó
micos, de tal forma que las metas de 
trabajo fijadas sean cabalmente cum
plidas. 

En el auditorio del Jardín Botá
nico de Ciudad Universitaria, el rec
tor destacó que los acervos científl-

cosque están bajo la custodia del lB 
son propiedad de la nación, ya que 
es ella la que hace posible la forma
ción de los mismos. En este sentido, 
"el reto que debemos superar es 
saber combinar la conservación de 
los acervos con la disponibilidad de 
nuestra flora y fauna a todos aquellos 
que la requieran para su estudio, ya 
que no se trata nada más de una fun
ción académica, sino también de cum
plir con una función social. 

"Las bases para superar este reto 
ya están establecidas, porque se han 
ido construyendo poco a poco con 
la experiencia de muchos y destaca
dos investigadores que han pasado· 
por aquí durante más de seis déca
das, por lo.que estoy seguro que el 
lB seguirá jugando un papel de 
liderazgo claro y definido, no nada 
más en México, sino también en la 
región latinoamericana, donde el 
instituto ha jugado un papel muy 
notable", concluyó. 

Al término del informe, el doc
tor Sarukhán colocó, de manera sim
bólica, la primera piedra de lo que 
en aproximadamente un año será la 
nueva sede del Herbario Nacional 
deMéxico. • 
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El doctor José 
Sarukhán colocó 
simbólicamente 
la primera piedra 
del edificio que 
en 
aproximadamente 
un año será la 
nueva sede del 
Herbario 
Nacional de 
México. 
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El campo magnético 
terrestre 

El campo magnético de/lado 

de la Tierra que está 

orientado al Sol se extiende 

aproximadamente hasta 65 

mil kilómetros, cifra 

equivalente a 1 O radios de la 

Tierra. En el otro extremo de 

la superficie terrestre llega a 

prolongarse hasta 200 

radios. El geomagnetismo 

estudia lo relativo a esta 

región descrita y los 

fenómenos que allí ocurren. 

Asimismo, el campo 

magnético es la única 

propiedad de nuestro 

planeta que involucra desde 

el núcleo de la Tierra hasta 

'la frontera con el medio 

interplanetario. Ninguna 

otra tiene una amplitud tan 

grande. 

El doctor Luiz Muniz 

Ba"eto, dijo que esta 

propiedad de la Tierra hace 

que nuestro planeta funcione 

como si fuera un imán 

gigantesco y, por tanto, tiene 

las propiedades de éste. 

8 O 22 da junio da 1995. 

Especialistas en geomagnetismo se 
reúnen en la ex hacienda El Chorrillo , 

En la reunión académica participan investigadores de 
diversos países de América Latina y Estados Unidps para 
intercambiar experiencias y conocimientos relacionados 
con el tema 

E PfA HERRERA 

119 de junio dio inicio en la b. . . · . 
ex hacienda El Chorrillo, ubicada 
en Taxco, Guerrero, la Segunda Es-

cuela Latinoamericana de 

Geomagnetismo (2" ELAG). 

La realización en nuestro país 
de dicho acto, organizado por el 
Instituto Panamericano de Geogra
fía e Historia (IPGH), mediante el 
Comité de Geomagnetismo y 
Aeronomía, corresponde al progra
ma de Intercambio Académico que 
se estableció en 1990 entre el Insti
tuto de Geofísica (IG) de la UNAM 
y el Observatorio Nacional de Río 
de Janeiro (ONRJ), BrasiL 

Los principales responsables de 
la realización de la 2" ELAG son el 
doctor Luiz Muniz Barreto, y el 
físico Adolfo Orozco, presidente del 
IPGH e investigador del IG, respec
tivamente. Colaboran también Jos 
ingenieros Cinthya Martínez Leal y 
Esteban Hernández Quintero. Los 
cuatro investigadores forman ac
tualmente el Grupo de Geomag
netismo de la UNAM. 

En entrevista, el doctor Muniz 
Barreto explicó que la 2" ELAG es 
predominantemente teórica. "Se 
pretende, entre otros temas, actuali
zar a los asistentes en los más re
cientes descubrimientos en varios 
campos del geomagnetismo,' así 
como intercambiar información so
bre las investigaciones que actual
mente se realizan al respecto. Tam
bién se discuten los resultados que 
se tienen en esta rama de la cien
cia, y los problemas que existen en 
los diversos observatorios, así 
como sus posibles soluciones. 

Entre los temas que se abordan 
resaltan los efectos de los .eclipses 
solares en el magnetismo terrestre; 
los trabajos de cooperación que se 
llevaron a cabo entre Brasil y Boli-
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via, y probablemente se presente un 
proyecto de Colombia acerca de la 
modernización del observatorio de 
Fúquene. 

De los principales problemas a 
discutir, el doctor Muniz Barreto 
destacó la necesidad urgente de sus
tituir los equipos antiguos por unos 
más modernos y precisos. 

En este sentido, comentó que 
una de las ideas que tienen para un 
futuro próximo "es estudiar la posi
bilidad de construir nosotros mis-
m os instrumentos modernos, de alta 
calidad, a un costo más bajo. Para 
ello estamos preparando un taller 
acerca de la instrumentación 
geomagnética, que pretendemos 
celebrar en 1996". 

"Para la 2" ELAG, añadió, se 
cuenta con la sistencia de especia
listas de Costa Rica, Colombia, 
Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, 
Méx'ico y Estados Unidos, aunque 
este último no sea un país latino
americano". Desafortunadamente, 
comentó, no participan todos Jos 
países de esa región, "porque la idea 
es que acudan aquellos que han tra-

En esta 
encuentro 
académico, 
expertos de 
distintos países 
comparten 
experiencias 
respecto al 
trabajo que se 
desarrolla en 
los 
observatorios; 

. importantes 
herramientas 

~ para estudiar el 
el! geomagnetismo. 

1 
1 

bajado el área geomagnética, para 
que puedan aportar sus experien
cias, pero para la tercera versión 
esperamos que asistan muchos 
más". 

Al relatar brevemente la historia 
de estas reuniones, el doctor Muniz 
Barreto contó que decidieron lla
marlas escuelas porque con ello se 
comprende bien que el que partici
pa es un grupo de personas que 
quiere aprender, donde "nadie es 
dueño de la verdad; pretendemos 
ayudarnos los unos a los otros". 

Comentó también que en la Pri

mera Escuela Latinoamericana de 

Geomagnetismo se abordaron te
mas respecto de las técnicas y pro
c.edimientos que se siguen en Jos 
observatorios magnéticos para prb
.cesar la información y para 
estandarizar las rutinas. 

De aquellas reuniones, dijo, el 
resultado más importante fue el es
tablecimiento de relaciones amisto
sas de trabajo entre los especialistas 
que participaron. 

"Si se cierran las puertas de un 
observatorio magnético, concluyó 



el doctor Muniz Barreto, esto afecta 
a toda la comunidad científica por
que nuestras mediciones deben ser 
globales, abarcan un gran campo; 
somos un conjunto que tiene que 
funcionar en todas las partes del 
mundo de la misma manera y con 
igual deseo de cooperación. Es lo que 
en la primera reunión se llamó El 
espíritu de Fúquene, es decir, lamen
talidad de una estrecha colaboración." 

Los Efectos del Campo 
Magnético Terrestre 

Por su parte, el físico .Adolfo 
Orozco destacó que en la actualidad 
no se sabe si la disminución del 
campo magnético del planeta tiene 
o tendrá un impacto respecto del 
ambiente o la vida en la Tierra. 

Estimó que si continuara dismi
nuyendo como hasta ahora, podría 
<lcurrir que en un plazo de entre 500 
y 2000 años el campo magnético 
desapareciera. · 

En el pasado, se ha invertido el 
campo magnético de nuestro plane
ta (polo norte-polo sur, polo sur
polo norte); lo que no se sabe a 
ciencia cierta es si al contraerse 
desaparece totalmente, o si se redu
ce y luego vuelve a invertirse. "Si 
ocurriera, aunque no sabemos exacta
mente qué pasaría, pueden generarse 
alteraciones del clima o cambios en la 
dirección y fuerza del viento". 

Además, si desapareciera el 
campo magnético de la Tierra las 
partículas que emite continuamente 
el Sol -además de la luz,- que son 
mejor conocidas como viento solar, 
llegarían directamente a la atmósfe
ra superior de la Tierra, "y toda esa 
energía que las partículas dispersan 
se depositaría en la atmósfera te
rrestre". Ahora no sucede así por-

El carácter global 
del trabajo 
astronómico hace 
indispensable la 
cooperación 
conjunta de la 
comunidad 
científica que 
estudia esta 
disciplina; cuando 
un observatorio 
cierra sus puertas 
las mediciones en 
su conjunto pueden 
afectarse .. 

que cuando se acercan a la vecindad 
de la Tierra el campo magnético 
sirve como un obstáculo para ellas; 
protege a nuestro planeta. "Claro 
que todo esto es hipotético", aclaró 
el físico Orozco. 

Comentó además que en los paí
.ses desarrollados, en general, exis
ten sólidos grupos de investigación 
en geomagnetismo, pues entienden 
la importancia de contar con esa 
información. 

Desafortunadamente, en la gran 

.inglés 
lógico 

en 
6 

meses 

mayoría de los países latinoameri
canos se le concede poco apoyo a 
esta rama de la ciencia, porque "no 
es tan visible como los volcanes o 
apreciable como los temblores; más 
bien es un fenómeno planetario que 
normalmente no tiene efectos dra
máticos". 

Sin embargo, concluyó Adolfo 
Orozco, "desde el punto de vista 
planetario, es muy importante cono
cer el campo magnético de la Tierra, 
sus variaciones y cómo se origina". • 

Cole.gio 

TRIMESTRE jULIO - SEPTIEMBRE 

inglés lógico 

MAS 
,AMENO 
RAPIDO 
EFICAZ 

El úniéo 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 S 14-2 821 
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Acerca de los ponentes 

Académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 
Sergio García Ramírez es 
también miembro de la Junta 
de Gobierno desde 1993. 

Realizó sus estudios en la 
UNAM, en donde obtuvo el 
doctorado con la mención 

Magna Curn Laude. 
Por su brillante carrera ha 

recibido las medallas Al 
Mérito Civil por parte del 
gobierno de España, y la 
Alfonso Quiroz Cuarón, que 
otorga la Sociedad Mexicana 
de Criminología,entre otras. 
El maestro Alfredo Sánchez 
Alvarado realizó sus estudios 
en la Escuela Nacional de 

. Jurisprudencia, ahora 
Facultad de Derecho. 
Por 45 años lu;¡ sido 
académico de esa facultad y 
en 1993 recibió la medalla al 
mérito docente Prima de 
Leyes Instituta por sus 
contribuciones a la ciencia 
jurídica mexicana. En 1950 

ingresó c0/1'W docente a la FD 

coi7W ayudante en la cátedra 
de don Salomón González 
Blanco. 
El licenciado Pedro Ojeda 
Paullada realizó sils estudios 
en la Facultad de Derecho. 
Cuenta con una carrera 
pública en la que destacan los 
siguientes cargos: secretario 
de Pesca, del Trabajo y 
Previsión Social y 
coordinador del Programa 
Nacional de Alimentación. 

10 O 22 de junio de 1995. 

En opinión de Sergio García Ramírez no se deben alterar preceptos como la jornada 
máxima, la sindicalización y el derecho a huelga. Alfredo Sánchez opinó que los 

promotores de la reforma a dicho estatuto son los empresarios 

EN 

·Sería negativo impulsar cambios 
a la Ley Federal del Trabajo . 

A GUADALUPE LUGO 

nte una posible reforma de 
la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
catedráticos y funcionarios públi
cos participantes en el ciclo de me
sas redondas Hacia una Nueva Le
gislación Laboral, coincidieron 
en señalar que los cambios a dicho 
estatuto, cualesquiera que sean, de
berán ser propuestos, analizados, 
aprobados y aplicados sin afectar 
las conquistas de los trabajadores. 
Subrayaron que pensar en una mo
dificación en estos momentos resul
taría perjudicial. 

En el auditorio Jus Semper 
Loquitur, de la Facultad de Derecho 
(FD), Sergio García Ramírez· y 
Alfredo Sánchez Al varado, catedrá
ticos de dicha dependencia, st;ñala
ron que un cambio en el artículo 123 
constitucional y modificaciones a la 
Ley Federal del Trabajo apuntan 
hacia un ajuste de derechos y debe
res, "difícilmente podría ser otra 
cosa". 

En la primera'mesa, Perspecti
vas de los Derechos Sociales en la 
Constitución, el doctor Sergio 
García Ramírez consideró que un 
cambio en la legislación laboral tie
ne dos derroteros: el progreso o el 
retroceso, "por ello habrá que ac- · 
tuar con cautela. 

"El régimen de las relaciones 
laborales, dijo, se encuentra en el 
corazón del sistema social de dere
cho ·que se concentra en normas con 
carácter de decisiones políticas fun
damentales, como el artículo 123 
constitucional, que tiene una doble 
misión: justiciera y libertadora con 
los trabajadores como protagonistas 
de la historia Y. no como testigos o 
víctimas de ella." 
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Señaló que existen preceptos 
originales' en esa legislación que 
deben permanecer sin cambio algu
no, como la jornada máxima, el des
canso, la sindicalización, el derecho 
a huelga, "porque se trata de deter-

. mi naciones morales jurídicas y po
líticas fundamentales". 

En este sentido, apuntó que fren
te a una propuesta de reformas al 
artículo 123 constitucional y a la 
LFI, habría que actuar con cautela, 
"y preguntamos, una vez conoci
das, cuáles son las necesidades en 
que se sustentan dichas reformas y, 
si es posible, realizar los ajustes 
indispensables mediante la nego
ciación colectiva, razonable, inteli
gente y respetuosa". 

lA Reforma, en Detrimento de los 
Trabajadores 

El licenciado Alfredo Sánchez 
Al varado opinó que las propuestas de 
reforma al ordenamiento jurídicó la
boral no son en beneficio de los traba
jadores, sino para restarles derechos. 

Apuntó que en el terreno de lo 
laboral parece que se han empezado 
a idear fórmulas a efecto de satisfa
cer las pretensiones y ambiciones 
de los patrones. 

Agregó que los principales pro
motores de las reformas a la LFT 
son los integrantes del sector em
presarial. "No las promueven en 

· beneficio de los trabajadores. Por el 
contrario, no aspiran a una evolu
ción del derecho laboral sino a una 
involución de éste. Lo que preten
den es disminuir las prestaciones 
del sector laboral". 

El recuento de las veces que han 

Sergio Garofa Ramfrez. 

sido reformadas las leyes laborales 
resulta negativo. En 19 fechas dis
tintas se ha reformado la LFT y en 
36 ocasiones el artículo 123. "Tal 
parece que desde que ponemos t'!h 
vigor un texto se están ideando fór
mulas y mecanismos para destruir
los, y se ha hecho muy poco en 
defensa de los derechos de la clase 
trabajadora, a tal grado que ni la 
propia Comisión Nacional de Dere
chos Humanos contempla esta de
fensa". 
· El presidente del Tribunal Fe
deral de Conciliación y Arbitraje, 
Pedro· Ojeda Paullada, consideró 
por su parte que sí deberán existir 
cambios en la Ley' Federal del Tra
bajo, "pero hacia adelante, y de 
ninguna manera regresivos. De lo 
que se trata, agregó, es de generar 
empleos productivos y mejor re
munerados". 

Para ello, concluyó, las refor
mas que se hagan tienen que ser 
aquéllas que respeten los derechos 
.laborales en beneficio qe los traba
jadores.• 



Entre los elementos integradores del quehacer mundial 
se encuentra ese medio de comunicación que permite un 
mayor acceso_ a la educación, a los servicios de salud y al 
comercio, afirmó el funcionario de la SCT en la ENEP 
Aragón 

Una infraestructura carretera deficiente, 
obstáculo para el desarrollo: Omar Ortiz 

U LAURA ROMERO 

na infraestructura carretera 
deficiente es un gran obstáculo 
para la introducción de cambios 
capaces de propiciar mejores nive
les de desarrollo económico y 
social para el país, aseguró el 
ingeniero Ornar Ortiz Ramírez, 
director general de Carreteras Fede
rales de la Subsecretaría de Infraes
tructura, de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes (SCT). 

Al ofrecer la conferencia magis
tral Perspectiva de la Infraestruc
tura Carretera en México, el inge
niero Ortiz Ramítez dijo que entre 
los elementos integradores del que
hacer mundial se encuentran los re
ferentes a los problemas y oportuni
dades existentes en las diversas re
giones de cada país, la diversifica
ción comercial, la competitividad 
de las export,aciones y la puesta en 
marcha de nuevos modelos econó
micos. 

En la inauguración del Semina
rio de Puentes que organizó la Es
cuela Nacional de Estudios Profe
sionales (ENEP) Aragón, mediante 
la División de Estudios de Pos grado 
e Investigación y la Especialización 
en Puentes, y que tuvo lugar deiS al 
9 de junio, manifestó que estos fac
tores guardan una estrecha relación 
con la infraestructura en general y, 
específicamente, con las carreteras, 
ya que éstas perm1ten, cuando exis
ten en cantidad y calidad suficien
tes, solucionar algunos problemas 
de comunicación interna de regio
nes nacionales estratégicas. 

Al referirse al Programa Nacio
nal de Autopistas Concesionadas y 
su importancia para el desarrollo 
del país, el conferenciante aseveró 

que es fundamental definir puntual
mente los programas de trabajo en
caminados a la creación y el mante
nimiento de la infraestructura carre
tera, as_í como planear adecuada
mente las altas inversiones que se 
requieren para·lograrlo. 

En México, añadió, no sólo exis
ten rezagos, sino que se presentan 
nuevas exigencias producto de la 
transformación nacional, por lo que 
la creación de esquemas mixtos de 
financiamiento permiten articular 
esfuerzos entre diversos sectores de 
la sociedad. 

Entre las innovaciones tecnológi
cas de la ingeniería mexicana, las co
rrespondientes al diseño de puentes 
figuran en los lugares prominentes, 
ademásdequeelsistemacarreterodel 
cual forman parte ha propiciado no 
sólo el acceso de más habitantes a la 
educación, la salud, el comercio, la 
información y otros servicios indis
pensables, sino que también se ha 
favorecido la integración de la cultura 
e identidad nacionales. 

Luego de señalar que la longitud 
de los puentes carreteros en México 
suma más de 76 mil metros, el ingenie
ro Ortiz Ramírez agregó que, en total, 
la SCT ha otorgado a particulares, 
gobiernos estatales e instituciones pú
blicas 52 concesiones para construir, 
explotar y conservar cinco mil 39S 
kilómetros de autopistas, libramientos 
y puentes ubicados en las principales 
rutas troncales del país. 

Sin embargo, son abundantes y 
serios los riesgos que presenta el 
panorama actual, como la eventual 
parálisis de la industria de la cons
trucción (producto de la crisis que 
viv~ el país), por lo que se debe 

reactivar, articulándola de la mejor 
manera posible con los programas 
gubernamentales. 

El objetivo de estas acciones, 
concluyó el funcionario de la SCT, 
es mantener activo el Programa 
Nacional de Autopistas Conce
sionadas para garantizar el creci
miento -aunque sea discreto- de la 
red carretera federal y propiciar el 
aprovechamiento de la vasta capa
cidad instalada del sector construc
tivo, ofreciéndole condiciones que 
permitan asegurar su operación. 

En el acto también estuvieron el 
directordelaENEP Aragón,Claudio 
Merrifield Castro; el secretario de 
Infraestructura de la SCT, Manúel 
Rodríguez Morales; el coordinador 
de asesores del Instituto Mexicano 
del Transporte, Rodolfo Téllez 
Gutiérrez; la jefa de la División de 
Estudios de Posgrado del campus 
Aragón, maestra Victoria Alicia 
A vil a Ceniceros, así como el doctor 
Roberto Gómez Martínez, investi
gador del Instituto de Ingeniería, e 
Ignacio Eniique Hernández Quin
to, jefe de la Sección Académica de 
la Especialización en Puentes y coor
dinador del seminario.• 
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Los avances en 
Ingeniería de ·Puentes, 
objetivo del sem\nario 

Con el objetivo de presentar 
los avances más recientes en 
Ingeniería de Puentes en 
nuestro país, en las áreas de 
proyecto, ~onstrucci6n y 
conservaci6n, se llev6 a cabo 
del 5 al 9 de junio un 
seminario sobre el tema. 
En el Seminario de Puentes, 
dirigido a ingenieros civiles 
y arquitectos, se abordaron 
temas mediante 
descripciones de algunos 
puentes de reciente 
construcci6n con 
características especiales, 
como el uso de un sistema 
integral computarizado para 
proyectos de puentes tipo, la 
instrumentaci6n en puentes, 
la prefabricaci6n, control de 
calidad y la cimentaci6n de 
los mismos, entre otros, 
tomando como ejemplo 
algunos como el Quetzalapa 
y el Agua Milpa. 
En el seminario participaron 
especialistas provenientes de 
empresas como SEPSA, 
TRIADA, Colinas de Buen y 
COMEC, as( como del 
Instituto de Ingeniería de la 
UNAM y Ferrocarriles 
Nacionales. 
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César Urrutia fue el 
coordinador del . 
proyecto de los puentes 
de Zaragoza 

César Urrutia Sánchez es 
ingeniero egresado de la 
Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 
( ENEP) Acatlán, impqrte 
clases en la Facultad de 
lngenierfa y fue el 
coordinador del proyecto de. 
los puentes atirantadbs de la 
Calzada Ignacio Zaragoza. 
Ha participado en la 
construcción de numerosos 
puentes en diversos estados 
de la República, como 
Hidalgo, y el Distrito 
Federal, as( como en la de 
edificios para oficinas y en 
la remodelación del Hospital 
20 de Noviembre. 

12 O 22 de junio de 1995. 

Resolvieron los problemas de tránsito y permitieron la reducción del índice de 
accidentes. Otra de sus ventajas son los cables que los sostienen, pues su rigidez varía 
de acuerdo con la tensión a la que son sometidos, explicó César Urrutia, de la empresa 
Colinas de Buen 

Los puentes atirantados demostraron 
su funcionalidad en la calzada Zaragoza 

L 
LAuRA RoMeRo 

a construcción de los puentes 
atirantados en la calzada Ignacio 
Zaragoza permitió que esta avenida 
dejara de ser uria de las más conflic
tivas por sus problemas de tránsito a 
nivel nacional y una de las de mayor 
índice de accidentes -choques y atro
pellados- dijo el ingeniero César 
ÚrrutiaSánchez, de la empresa cons
tructora Colinas de Buen. 

Al participar en el Seminario de 
Puentes, que organizó la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
(ENEP) Aragón, manifestó que esta 
obra fue inducida cuando, por el 
paso del Metro a lo largo de la calza
da, que se ubica al oriente de la zona 
metropolitana de la ciudad de Méxi
co·, surgió la necesidad de mejorar la 
vialidad de avenidas importantes, lo 
que se logró al permitir el cruce de 
vehículos mediante la construcción 
de cinco puentes que se sumaron a 
otro que ya existía. 

En el proyecto se expuso el pro
blema de la cimentación, debido a 
que en la zona predominan las arci
llas deformables, así como niveles 
de humedad muy altos. Ello se resol
vió con la opción de puentes· 
atirantados, por su ligereza y uso de 
claros (o secciones del puente entre 
sus pilas o soportes) pequeños. 

Entre los aspectos de construc
ción que destacan en estos puentes 
se encuentra que los cables que los 
sostienen no poseen una rigidez 
constante, sino que varía de acuer
do con la tensión a la que són so
metidos. 

Asimismo, agregó, se tomó en 
cuenta el fenómeno de fatiga, o sea, 
el debilitamiento a largo plazo del 
material por efecto de la acción re
petida de la carga viva o de automó-

- Gaceta UNAM 

viles y camiones que por ahí transi
tan, al calcular el número dé vehícu
los que circulan a diario por cada 
sección del puente, de manera que 
las piezas nunca trabajen a esfuer
zos muy elevados. 

En cuanto a los efectos sísmicos, 
aseveró, se tienen dos soluciones: 
cuando el movimiento es en dirección 
longitudinal, intervienen los terraple
nes a través de los muros de concreto 
anclados en la trabe en los extremos 
del puente, y en sentido transversal se 
resisten mediante la colocación de 
topes abajo de las trabes que ligan al 
tablero -parte ubicada encima del ar
mazón de la superestructura- con los 
muros de concreto en los que se apoya 
el puente (y que para efectos de lige
reza y estética, tienen un hueco circu
lar). 

La construcción de los puentes 
duró 11 meses, de junio de 1990 a 
mayo de.1991, y fue concluida al 
mismo tiempo que las estaciones de 

. la Línea A del Metro y el remoza
miento de la calzada; en promedio, 
el costo por metro cuadrado de las 
elevaciones viales fue de mil 200 
nuevos pesos, finalizó. 

Refonamiento y Ampliación 

Por su parte el ingeniero Fer
nando Fossas Requena, miembro 
de la empresa COMEC, aseguró 
que en nuestro país es necesario 
reforzar infinidad de puentes carre
teros, debido a que las cargas vivas 
que se tomaron en cuenta al mo
mento en que fueron proyectados 
son incomparablemente menores 
que las que en realidad están circu
lando por ellos. 

En su conferencia Reforza-

miento y Ampliación de Puentes 
explicó que en México se comen-· 
zaron a proyectar puentes en 1925, 
cuando no existían camiones de 
grandes pesos, sino de únicamente 
dos ejes; ese tipo de vehículos, con 
peso aproximado de 13 mil 600 
kilos, eran entonces una referencia 
adecuada, pero en la actualidad es 
indebida, por ser demasiado baja. 

Reglamentariamente se con
templa en la Ley de Comunicacio
nes que circulen, por ejemplo, ca
miones T3 S2 R4 (tractor de tres 
ejes, semirremolque de dos ejes y 
remolque total de cuatro ejes). Si 
se observan estas características, 
se puede calcular que el peso en 
los tres ejes traseros es de siete mil 
500 kilos y en los dos delanteros 
de nueve toneladas. A esto se suma 
que esos vehículos recorren las 
carreteras y puentes del país, pero 
con pesos mayores. 

En algunos casos, agregó, se 
mueven en un camión T3 S3 casi 45 
toneladas, hecho que se encuentra 
fuera de toda proporción con lo es
tipulado en el primer cuarto del pre
sente siglo. 

El ingeniero Fossas Requenadijó 
que pese a que en la antigua carrete
ra México-Laredo hay un gran nú
mero de puentes realizados poco 
después de 1925, para carga de poco 
más de 13 toneladas y media, ningu
no se ha venido abajo pese a sus más 
de 65 años de servicio. 

Sin embargo, concluyó elingenie
ro Fernando Fossas, esto no quiere 
decir que esté bien que se sobrepasen 
las capacidades permisibles, por lo 
que se deben diseñar puentes para 
nuevas cargas, además de llevar un 
estricto control de su uso. • 



La técnica, merecedora del premio Precas~ & Prestressed 
Concrete Institute de Estados Unidos, permite ahorrar tiempo y 

costos de producción. Anteriormente sólo se utilizaba en la 
superestructura de esas construcciones 

; 

Las subestructuras prefabricadas para 
puente~, innovación de mexicanos 

L 
LAuRA RoMERO 

a prefabricación de subes
tructuras para la edificación total 
de puentes es una innovación de
sarrollada por ingenieros mexica
nos dentro de la industria de la 
construcción. 

En el Seminario de Puentes, 
organizado por la DivisiS)n de Estu
dios de Pos grado e Investigación, y 
la Especialidad en Puentes de la 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales (ENEP) Aragón, el inge
niero René Carranza Aubry, miem
bro de la empresa Servicios y Ele
mentos Presfcrzados (SEPSA), ase
veró que anteriormente al construir 
un puente sólo se prefabricaban los 
elementos que correspondían a la 
superestructura del mismo. 

Luego de explicar que todo puen
te tiene dos partes principales: la 

subestructura, compuesta por los dos 
estribos en los dos extremos, las 
pilas y los cimientos, y la superes
tructura o secciones entre las pilas, 
sobre las cuales descansan los carri
les o las vías -la subestructura so
porta el empuje o tensión que produ
ce la superestructura cuando el puen
te es utilizado-, el ingeniero Carranza 
Aubry dijo que la prefabricación de 
la primera permite un importante 
ahorro en tiempo y costos, además 
de que, una ve_z puesta en marcha la 
construcción, logra el retorno· de los 
inversionistas. 

Dijo que pese a algunas desven
tajas, como el transporte de las par
tes de la estructura, y el montaje de 
las mismas, las ventajas son mayo
res, y ello queda demostrado en puen
tes urbanos como el prototipo de 

Dietas de reducción 

Participa: licenciada Teresa Sánchez 
Cabrera, docente de/Instituto Nacional 
de la Nutrición Salvador Zubirán y de 

1 la Universidad Iberoamericana 

Conductora: María Eugenia Mendoza 
Arrubarena 
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nombrePeñuelas, ubicadoenlaciu
dad de Querétaro, el que se diseñó y 
construyó en 60 días. 

La prefabricación de puentes, 
innovación tecnológica merecedora 
del premio Precast & Prestressed 
Concrete Institute (PCI) de Esta
dos Unidos, permitió modificar la 
infraestructura urbana de dicha ciu
dad en dos años, en lugar de los seis 
en que se tenía planeado, _con el 
consiguiente adelanto del mejora
miento de la vialidad mediante el 
incremento de vías rápidas y la co
nexión con la zona externa de la 
ciudad, añadió. 

Esta técnica, dijo el ingeniero 
Carranza Aubry, rompe la secuen
cia tradicional de ' construcción en 
etapas seguidas linealmente: se pue
den hacer, por ejemplo, columnas, 
trabes y losas al mismo tiempo que 
la cimentación. 

Dijo que otro aspecto de" gran 
importancia es que al asegurar en la 
base la estabilidad del puente se 
vuelve innecesaria cualquier solda
dura, la cual presenta problemas de 
ductibilidad. 

El Puente Carretero 
Preconstruido más Largo 

ElingenieroJorgeAniolaAguilar, 
en su participación habló del puente 
Quetzalapa, ubicado en la carretera 
México-Acapulco, que obtuvo el 
Premio Asociación Nacional de In
dustriales del Presfuerzo y la Prefa
bricación, AC (ANIPPAC) . 

El ingeniero Arriola, director 
técnico de la empresa Triada, dijo 
que la tecnología de los puentes 

Pasa a la página 14 
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Especialización en 
Puentes de la ENEP 
Aragón 

La l)ivisi6n de Estudios de 
Posgrado e Investigaci6n de 
la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 
(ENEP) Arag6n, ofrece la 
Especializaci6n en Puentes, 
abierta a egresados de 
ingenieria civil, arquitectura 
y licenciaturas afines. 
El objetivo de este curso es 
preparar especialistas en 
puentes, adiestrándolos en el 
tratamiento práctico de estas 
obras, en un marco de 
trabajo interdisciplinario y 
con una metodolog(a 
científica. 
El plan de estudios de la 
Especializaci6n en Puentes 
se desarrolla en dos 
semestres y consta de 1 O 
materias, entre las cuales se 
encuentran: Estudios Previos 
para el Proyecto de Puentes, 
Análisis Estructural de 
Puentes, Diseño de 
Subestructuras y 
Superestructuras, Aspectos 
Legales y Administrativos de 
la Construcci6n de Puentes, 
Proyecto y Construcci6n de 
Puentes Especiales y 
Conservaci6n de Puentes. 
~ materias académicas se 
desarrollan con la técnica 
pedag6gica de "inmersión 
total", esto es, no se 
imparten simultáneamente 
sino en forma secuencial, de 
modo que cuando de estudia 
una asignatura se dedica 
todo el tiempo 
exclusivamente a ella. 

22 de junio de 1995. O 13 
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SECRETARIA De ASUNTOS 
ESTUDIANIILES 

SISTEMA NACIONAl DE SALUC 

El Quetzalapa, puente 
atirantado en fonna 
de semiarpa, que 
folma parte del 
programada 
concesiones para 
caminos que concedió 
el gobiemo mexi~. 

atirantados surgió después de la 
Segunda Guerra Mundial, a raíz ele 
que muchas estructuras fueron da
ñadas y se requería darles reforza
miento o soporte. Esta técnica se ha 
perfeccionado cada vez más en los 
últimos 50 años, venciendo mayo
res desafíos en cuanto a la longitud 
de los claros. 

En este aspecto radica la impor
tancia del Quetzalapa, puente 
atirantado en forma de semiarpa, 
que forma parte del programa de 
concesiones para caminos que con
cedió el gobierno mexicano. Este 
puente, que salva una barranca de 
115 metros de profundidad, tiene 
una longitud total de 424 metros 

compuesta por numerosas piezas de 
concreto presforzado y uniones co
ladas en el sitio. 

El Quetzalapa, que se construyó · 
en dos años, tiene dos torres o másti
les principales que alcanzan la ele
vación máS alta, y claros continuos de 

· 11, 94.5, 213, 94.5, y 11 metros cada 
uno; los de menor longitud -losas pe
gadas de concreto- tienen la función 
de equilibrar la tensión longitudinal 
y deflexiones vertical e!; del resto de 
los daros, o sea de dar estabilidad 
bajo la carga principal del mismo y 
bajo efectos de viento y sismos. 

Manifestó que esta construcción 
tiene un total de 104 cables atiran
tados y sus dos pilas fueron coloca-

das en obra, en tramos de 3.5 me.tros. 
Las piezas precoladas, innovación 
tecnológica en México para un puen
te de este tam"año, fueron llevadas 
desde el Distrito Federal. 

Otros aspectos dere1evancia son 
los estudios y pruebas especiales, 
como el de la estabilid¡~.d del vien
to, la rigidez del puente ante una 
ráfaga ciclónica y la respuesta 
sísmica de la estructura, en cuya 
construcción participaron la Secre
taría de Comunicaciones y Trans
portes y las empresas Triadas, Equi
po de Diseño y Estructuras; CIESA, 
contratista general y MEXPRESA, 
para trabajos de tirantes y posten-· 
sados, finalizó. • 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS 

Llevo a tus hijos, hermanos o vecinos menores de 5 años a 
vacunarse contra Id poliomielitis. 

Los módulos se instalarán en las tiendas de Jo UNAM O l 
Metro y 03 Estadio CU del 0:00 a 19:00 horas 

g. CONSF.JO NACIONt\L w DE V,i(.1JNAI:ICIN 

Además, se distribuirán Vida Suero Oral y se realizarán ot,ras 
acciones. 

Participa y protege la salud de todos los niños. 
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Especialista de Cuba presentó en la Facultad de Psicología un estudio 
que realizó en su país, destinado a encontrar alternativas de desarrollo 

y mejorar la calidad de vida en su nación 

El liderazgo y la buena comunicación, 
base para mejorar la productividad 

L PfA HERRERA 

a capacidad de liderazgo, aso
ciada a una bueqa comunicación y a 
la tolerancia, hace de un directivo 
una persona con posibilidades de 
llevar al grupo a su cargo a los 
mejores niveles de produCtividad, 
señaló el doctor Ju)io César Casales 
Fernández, profesor de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de 
La Habana, Cuba. 

Al impartir la conferencia La 
Psicología del Trabajo en Cuba en 
una Situación de Bloqueo Econó
mico, el doctor Casales dijo que 

· llegó a esa conclusión tras realizar 
un estudio encaminado a encontrar 
alternativas de desarrollo para las 
organizaciones, así como al incre
mento de la productividad y de la 
calidad de vida, que es lo que su país 
necesita en este momento. 

En la Facultad de Psicología de 
la UNAM, el 9 de junio, el doctor 
Casales Femández explicó que el 
primer objetivo de la investigación 
fue determinar la forma en que afec
ta el estilo de un directivo en los 
grupos u organizaciones. 

Acerca de la metodología, el 
doctor Casales comentó que se estu
diaron 12 grupos de trabajadores 
dedicados a la extracción del petró
leo -dos por planta- en ap,roximada
mente 10 meses. 

El concepto de estilo en el que se 
basó la investigación se refiere a 
éste como una técnica, un método o 
procedimiento; es decir, es una ca
racterística relativamente estable de 
las personas, que puede modificarse 
en determinado momento. 

En un principio, explicó el doc
tor Casales Fernández, se estable
ció un nexo entre dos variables: la 

manera en que el funcionario dirige y 
la forma en que el grupo a su cargo 
actúa.Paraellose utilizóunaescalade 
valoración que abarca las siguientes 
dimensiones: autoritarismo, demo
cratismo, grado de orientación hacia 
las tareas, grado de orientación de las 
personas o relaciones interpersonales, 
y el grado de tolerancia o intolerancia. 
El factor mediador fue la comunica
ción que el directivo logra entablar con 
su grupo. 

Tipos de Directivos 

Más específicamente, puntuali
zó, el trabajo se encaminó al estudio 
de ladas esas diferentes pautas y de 
los dos tipos de directivos presentes 
en Jos grupos -el autoritario o demo
crático-, así como al análisis de cuál 
de los dos era el más efectivo en la 
conducción de Jos grupos. 

El directivo autoritario se carac
teriza por ser intolerante, muy orien
tado a las tareas y con poca sensibi
lidad social; es decir, poco motivado 
por el desarrollo de las relaciones 
afectivas. Lo anterior contrasta con 
el directivo más bien democrático, 
algo tolerante, muy orientado de 
manera simultánea tanto a las tareas 
como a las relaciones afectivas con 
su grupo. 

La comunicación dirigente-su-. 
bordinado, continuó el especialista 
cubano, la estudiamos tomando en 
cuenta el respaldo que tenía el fun
cionario por parte de su grupÜ, la 
naturaleza del proceso comunicativo 
y las percepciones que estaban liga
das a estos procesos por parte de los 
trabajadores y del directivo. · 

Así, en la primera etapa del tra-

bajo la hipótesis fue la siguiente: a 
mayor autoritarismo peor comuni
cación, y a mayor democratismo 
mejor proceso comunicativo. 

Sin embargo, de los resultados 
reportaron que en las 12 brigadas 
que se·estudiaron se obtuvo una re
lación de tres a dos, es decir, hubo 
tres parejas de grupos en los que las 
pautas democráticas eran más efec
tivas contra dos donde las autorita
rias funcionaban mejor. Un par de 
brigadas se eliminó porque sus re
sultados eran muy semejantes. 

¿Por qué la relación no fue tan 
favorable en las pautas democráti
cas?, ¿por qué el dirigente democrá
tico no lograba mejor ejecución qúe 
su contraparte autoritario? Se des
cubrió que el factor que determinó 
dicha situación, y que en un princi
pio no fue tomado en consideración, 
fue la capacidad de liderazgo del 
jefe. 

Al término liderazgo, subrayó el 
doctor Casales Fernández, se hace 
referencia de acuerdo con su sentido 
psicosocial. "Desde ese punto de 
vista, definimos este concepto a par
tir de las siguientes dimensiones: la 
capacidad que tiene alguien, dentro 
de un grupo, de aportar conocimien
tos de manera significativa; de in
fluir en los miembros de este equipo 
de una manera espontánea; y de 
motivar a otros para la consecución 
de determinadas metas". 

Además, concluyó el doctor 
Casales Fernández, es una muestra 
de que "si trabajamos con los aspec
tos psicosocialés· adecuados la pro
ductividad puede aumentar, a pesar 
de la obsolescencia del equipo y 
otras condiciones adversas". • 
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Experiencia en la 
capacitación de 
directivos 

Julio César Casales 
Fernández obtuvo la 
licenciatura en Psicología y 
el doctorado en Ciencias 
Psicológicas en la 
U11iversidad de La HabQTIQ, 
Cuba, de la cual es profesor. 
Ha impartido más de 20 
cursos de posgrado sobre 
Psicología Social, Laboral y 
de la Dirección, así como 
Talleres de Entrenamiento 
para el desarrollo de 
habilidades de Liderazgo, 
Gerenciales y 
Administrativas para · 
dirigentes y empresarios de 
instituciones cubanas y 
extranjeras. 
Ha sido conferencista en 
diversas instituciones 
educativas, entre ellas la 
UNAM, la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad del Bajío, 
de León, Guanajuato, y la 
Escuela de Psicología de la 
Universidad Andina del 
Cuzco, Perú. 

22 de junio de 1995. O 15 



SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

CALENDARIO ESCOLAR CICLO 1995-1996 
. PLANES ANUALES 

Agosto 

LMM JVSD 
1 2 3 4 5 6 

P18 910111213 
151617181920 

21222324252627 
28293031 

Diciembre 

Abril 

LMMJVSD 
m:~mmm6 1 
8 91011121314 

15 16 1718 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
2930 

Agosto 

Septiembre 

LMM JVSD 
1 2 3 

4 5 6 7 8 910 
11121314@617 
18192021222324 
252627282930 

Enero 
LMMJVSD 

~67 
314 

-15161718192021 
22 23 24 25 26 27 28 
293031 

Mayo 

Octubre 

LMM JVSD 
1 

2 3 4 5 6 7 8 
9101112131415 

16171819202122 
23242526272829 
·3031 

Febrero 

LMM JVSD 
1 2 3 4 

~6 7 8 91011 
31415161718 

19202122232425 
26272829 

Junio 
L M M J V S 0 1 

~-~ .... 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

~~~--516 
718192021 223 
425262728 930 

ASUETO o PERIODO 1 EXAMENES 

ASUETO 

Noviembre 

LMM JVSD 

Wo45 
6 7 01112 

13141516171819 
~212223242526 

282930 

Marzo 

LMM JVSD 
1 2 3 

4 5 6 7 8 910 
11121314151617 
1819 20~2 23 24 
252627 293031 

Julio 

1 
D ACADEMICO VACACONES ~ ADMVAS. 

INICIO r PERIODO 
INTERANUAL 

FIN _J 
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CALENDARIO ESCOLAR CICLO 1995-1996 
PLANES SEMESTRALES 

Agosto 
LMM JVSD 

1 2 3 4 5 6 
~ 910111213 

1617181920 
2324252627 

28293031 

Diciembre 

Abril 

LMMJVSD 
ICEJ[]IiJD> 7 
8 91011121314 

15161718192021 
22 23 24 25 26 27 28 
2930 

Agosto 
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Septiembre 
LMM JVSD 

1 2 3 
4 5 6 7 8 910 

11121314®617 
18192021222324 
2$2627282930 

Enero 

Mayo 
LMM JVSD 

(Í)2345 
6 7 Jl9101112 

1314Q.§.)6171819 
20212223242526 
2728293~ 

ASUETO o 
ASUETO 

D ACADEMICO 

INICIO r 
FIN ...J 
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Octubre 

LMM JVSD 
1 

2 3 4 5 6 7 8 
9101112131415 

16171819202122 
23242526272829 
3031 

Febrero 

LMMJVSD 
1 2 3 4 

@6 7 8 91011 
12131415161718 
19202122232425 
26272829 

Junio 
LMMJVSD 

1 2 

· Noviembre 

LMM JVSD 
G::)i)3 4 5 

6 7 8 9101112 
~41516171819 

1 22 23 2425 26 
27282930 

Marzo 

LMM JVSD 
1 2 3 

4 5 6 7 8 910 
11121314151617 
181920~22324 
25 26 27 2lf 29 30 31 

Julio 

PERIODO t******************: 
* * EXAMENES * * ******************** 

~ VACACONES 
·ADMVAS. 

PERIODO 1 1 
INTERANUAL 

PERIODO 1 1 INTERSEMESTRAL 



BANCO DE DATOS 

Veinte Años de Danza 
Mexicana, de las 
primeras grabaciones 

Con apenas 24 años de edQd 

Eduardo Mata comenzó a 

dirigir la Orquesta Sitifónica 

de la U -<\M en 1966. El 

nuevo a ector procuró que 

la orquesta llegara a todos 

los recintos universitarios. 

Afines de 1968, la orquesta 

realizó sus primeras 

grabaciones discográficas. 

Veinte Años de Danza 
Mexicana reunía 

composiciones de Carlos 

Chávez, Carlos Jiménez 

Mabarak, Raúl Cosío, Josi 

Pablo Moncayo y Be m al 

Jiménez; era la primera 

ocasión en la que en México 

se grababa música de ballet 

de compositores mexicanos. 

En 1972, la Orquesta 

Sinfón ica de la Universidad 

cambió su nombre al actual: 

Orquesta Filann6nica de la 

UNAM (OFUNAM). El 

cambio reflejaba la mejoría 

notable que había logrado 

en Slt composición y 

organización durante esos 

wios. 

Entonces apareció una 

nueva grabación 

discográfica editada dentro 

de la colección Voz Viva de 
México. Acompañada por el 

Coro de la UNAM y dirigida 

por el maestro Luis Berber, 

la orquesta interpretó en esa 

grabación que aún circula, 

el Huapango, de José Pablo 

Moncayo, el corrido El Sol, 
de Carlos Clzávez, y Redes, 
de Silvestre Revueltas. 

18 O 22 de junio de 1995. 

El álbum doble, primera grabación digital de la filarmónica universitaria, reúne estilos 
y tendencias de autores ya desaparecidos con sus obras representativas' y a 

compositores jóvenes e a 
EN 

Presentó la OFUNAM antología de música 
sinfónica mexica_na en disco compacto 

L ESTELA ALCÁNTARA 

a Orquesta Filarmónica de la 
UNAM (OFUNAM), después de 
haber permanecido sin grabar desde 
los años setenta -época en la que fue 
dirigida por el maestro Eduardo 
Mata-, acaba de presentaJ: un álbum 
doble de discos compactos que ofre
ce un panorama amplio de la música 
sinfónica mexicana del siglo XX. 

El programa del álbum que se
leccionó el maestro Ronald Zoll
man, director artístico de la 
OFUNAM, incluye compositores 
distinguidos de cada generación. 
Se reúnen en esta antología musi
cal Jos diversos estilos y tenden
cias de autores ya desaparecidos 
con sus obras más representativas 
como Carlos Chávez y su Sinfonía 

India; Silvestre Revueltas y 
Sensemayá; José Pablo Moncayo 
y su conocido Huapango, así como 
Ritual, de Manuel Enríquez. 

Asimismo, se incluyen las obras 
más destacadas de autores jóvenes 
como Postludio , de Joaquín 
Gutiérrez Heras; Clepsidra de 
Mario Lavista; Segunda Sinfonía: 

Las Antesalas del Sueño, de Fede
rico !barra; Danzón ll, de Arturo 
Márquez; Concierto para Flautas 

Dulces, de Marcela Rodríguez, y 
Concierto Candela, de Gabriela 
Ortiz. 

Al presentar la nueva produc
ción de compactos, en la sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural 
Universitario, el maestro Gonzalo 
Celorio, coordinador de Difusión 
Cultural, dijo que en esta primera 
grabación digital de la OFUNAM 
se ofrece una idea completa de lo 
que es la composición sinfónica en 
nuestro país, ya que están presentes 
tanto los compositores consagraaos 
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como seis autores que se encuen
tran activos. 

Importante Difundir nuestra 
Buena Música 

El maestro Ronald Zollman, en 
entrevista con este medio, conside
ró que actualmente es muy impor
tante hacerse presente en el merca
do de discos y tener una tarjeta de 
visita como la que acaba de produ
cir esta orquesta filarmónica. 

"Igualmente es necesario para la
orquesta universitaria grabar la bue
na música mexicana y difundirla en 
el exterior". En cuanto al álbum que 
acaba de dirigir, señaló que "lo que 
me interesó en este proyecto fue 
tratar de hacer una antología de ver
dad, no poner alguna generación en 
una esquina, clasificar a la gente o 
mezclar a los legendarios con los 
jóvenes y éstos con los bien estable
cidos.." 

Para seleccionar ~1 material, ex
plicó, se tomó en cuenta la diversi-

dad de los materiales, aunque el 
resultado na es una antología com
pleta: "sería muy triste decir que en 
dos horas de música logramos hacer 
una exposición completa de lo que 
hasta ahora se ha hecho en México. 

"Lo que traté de hacer fue incluir 
las obras que la misma OFUNAM 
ha solicitado a algunos composito
res -la Segunda Sinfonía, de Federi
co !barra, y el Danzón ll, de Arturo 
Márquez, que son piezas encarga
das y estrenadas dentro de las tem
poradas de la orquesta-, sin embar
go no es un álbum con trabajos ex
clusivos, porque la filarmónica está 
abierta a todos Jos estilos y culturas 
de la música que se llama clásica." 

En estos discos compactos -que 
se realizaron con el apoyo del patro
nato de la OFUNAM- se podrán 
escuchar obras muy típicas de Méxi
co, por el lenguaje, las referencias al 
pasado y el folclore. Por ejemplo, 
señaló Ronald Zollman, pienso en 
la Sinfonía India, el Huapango o 
Las Antesalas del Sueño, de Federi-



co Ibarra, que en el final es muy 
mexicana. Pero hay algunas piezas 
en este álbum que podrían ser fran
cesas· o polacas porque utilizan un 
lenguaje internacional, lo que es 
muy común 3hora. 

Música Mexicana 
Contemporánea 

El compositor Federico Ibarra, 
premio Universidad Nacional, se
ñaló que esta producción de com
pactos -dedicada en un 50 por cien
to a obras contemporáneas- es muy 
importante, sobre todo porque en 
México las grabaciones de música 
mexicana contemporánea son difí
ciles de encontrar y, particularmen
te, las piezas orquestales son mucho 
más escasas. En f!.Uestio país, dijo, 
los propios directores de orquestas. 
no se atreven a grabar lo que se hace 
en este momento. 

"Cuando las casas disqueras de
ciden invertir en Ii1 grabación de 
música clásica contemporánea -co
mentó- casi siempre pretenden que 
los discos no sean tan originales 
como el que presentamos, es decir, 
prefieren grabar obras que ya todo 
el mundo conoce para no correr 
riesgos." 

El maestro Federico Ibarra con
sideró que actualmente hay muchas 
tendencias dentro de la música mexi
cana, tanto de compositores que 
quieren resucitar el nacionalismo 
como de otros autores que desean 
estar al día en lo que se hace musi
calmente en el mundo. 

En México -añadió- se generan 
nuevas producciones. Se trata de 
algo que tiene que ver con nuestros 
valores, ideas y con la forma como 

utilizamos la orquesta. 

El maestro 
Ronald Zollman 
consideró que 
actualmente es 
muy importante 
hacerse 
presente en el 
mercado de 
discos. 

A su vez, el compositor Arturo 
Márquez coincidió en que las obras 
de los compositores que producen 

actualmente y que se incluyen en el 
álbum "hablan un lenguaje mexica-

Pasa a la página 20 

IO:OOHRS. 

10:15 HRS. 

LA COORDINACIÓN DE HUMANIDADES 

tiene el honor de Invitar a usted a fa Mesa Redonda 

LA PoLtriCA ~IAL EN EL PLAN nACIONAL DE :oeSARROLLO 

1995-2000 

PROGRAMA 

.INAUGURACIÓN 

DR. HUMBERTO MUilOZ GARCIA COORDINADOR DE HUMANIDADES·UNAM 

MESA REDONDA 

lOIIC~C!ON 

DR. PABLO lATAPf INVESTIGADOR CESIJ-UNAM 

MTRO. JAVIER MENDOZA ROJAS COOIIOINAOOR DE ASESO/lES DE LA ANUlES 

CULfl mA 

MTRO. ALBERTO DAllAl DIRECTOR DE LA REVISTA UNIVERSIDAD DE MéliCO 

Cl! , CIA Y Tf,CNOLOGfll. 

DR. JAIME MARTUSCElll SECRETARIO GENERAl DE LA UNAM 

POBl AC:tON 

ACT. ROSA MARIA RUBALCAVA DIRECTORA GENERAl DE ESTUDIOS DE POIUACIÓN.COoVAPO . 

MUJf RI.S 

MTRA. TERESITA DE BARBIERI ffi/VESTIGAOORA US·PUEG-UNAM 

11:110 HRS. CLAUSURA 

Junto 23 de 1995 Afldltorlo de fa Coordinación de Humanidades 
Circuito Mtro. Mario de la cueva, zona Cultural 

Ciudad Unfliersttarfa 

Gaceta UNAM 22 de junio de 1995. O 19 



nacela 
E N fA' C U L TU A A 

BAN CO DE DATOS 

Una mancuerna creativa 
en el teatro y el cine 

Arturo Villaseñor, el autor y · 
director de la puesta en 
escena, ha trabajado en 
varias ocasiones junto a 
Jaime Humberto 
Hermoslllo; fue asistente de 
director del realizador en las 
pelfculas Doña Herlinda y su 

, Hijo, El Verano de la Señora 
F. orbes y La Tarea. 
Es autor del gu/6n de kl 
pelfcula Encuentro 
Inesperado, que en 1991 fue 
realizada por el mismo 
Hermosil/o. 
En 1987, Villaseñor escribió 
y dirigió dos cortometrajes 
e11l6 milímetros. 
Actualmente colabora con 
Anne-Meier y Jaime 
Humberto Hermosillo en la 
fundación del Area de 
Ense1íanza del Centro de 
Investigación y Enseñanza 
Clnematogr(ljicas de la 
Universidad de Guadalajara, 
y en la organización de las 
dos primeras muestras de 
cine mexicano en 
Guadalajara. 

Presentó la OFUNAM ... 

Viene de la página 19 
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La puesta en escena, escrita y dirigida por Arturo Villaseñor y 

que se presenta en el Santa Catarina hasta el 27 de junio, es 
una historia que pone al descubierto la vulnerabilidad de los 
valores 

Los personajes 
conducen a los 
espectadores a 
Wl8 aventura 
lln ratomo. 

Disturbio, una obra que invita a 
romper con el orden establecido 

E ESTELA ALCÁNTARA 

n los corredores de la imagi
nación humana siempre transitan 
deseos que finalmente son aplasta
dos por la moral colectiva. Pocos 
seres humanos vencen el miedo iu 
caos y se atreven a ingresar al 
vértigo mental para conocer el 
acertijo que llevan dentro. 

Esa búsqueda interior nos 
proponen los personajes de Dis
turbio, obra escrita y dirigida 
por Arturo Villaseí\or que pre
senta el realizador cinematográ
fico Jaime Humberto Hermo
si!lo, en el Teatro Santa Catari
na, desde ell4 y hasta el próxi
mo 27 de junio. 

La historia, interpretada por los 
actores morelenses Humberto 
Pineda, Eauardo Salas y Adriana 
Argüelles, es una invitación a la 
ruptura del orden, de los límites y 
las resistencias que todos los seres 
humanos tenemos a la mano cuando 
nuestra inconsciencia freudiana in
tenta llevarnos por caminos veda
dos racionalmente. 

En plena exploración psicoló
gica, la obra -que presenta en un 
solo acto el destacado director que 

no que es nuevo, una manera musi
cal de decir las cosas, de expresar lo 
que pasa ahora en México. 

"Lo básico de la composición 
mexicana -dijo- es que logra al fmal 
del milenio una identidad muy pro
pia. Es cierto que cada compositor 
lo hace de manera distinta, cada 
quien con su propio lenguaje, a dife
rencia del nacionalismo, donde los 
compositores se encauzaban hacia 
una sola dirección." 
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rompió los límites de La Tarea 
para hacer La Tarea Prohibida, 
con el tema siempre polémico del 
incesto- se atreve a decir virtual
mente lo que muchos sólo imagi
nan entre cerrones de ojos y con
flictos internos. En la intimidad de 
una habitación, los personajes con
ducen a los espectadores a una 
aventura sin retomo, en donde los 
actos más perturbadores y las acti-

El panorama musical en estos 
tiempos, señaló Márquez, es muy 
heterogéneo, quizá por la riqueza 
cultural en la que vivimos, algunos 
optan por la música experimental, 
otros optamos por ver lo que pasa 
socialmente con la música popular, 
otros realizan una especie de mez
cla, y cada quien toma su camino. 

Esta diferencia de lenguajes 
musicales que se dirigen hacia la 
mexicanidad, consideró el compo-

tu des contradictorias son factibles. 
La puesta en escena cuenta la 

historia de Eduardo, un hombre 
acorralado por otro que llega a su 
habitación para poner en duda todo 
lo que él creía ser. Eduardo es, y se 
apellida, Perfecto, hasta que cono
ce a Gustavo, un ser que se define 
a sí mismo como un instante en el 
tiempo, carente de mor·al, de pu
dor, de identidad; un personaje que 

sitor, es lo que le da a la música de 
nuestro país una nueva postura a 
nivel internacional. 

"La música que yo hago tiene un 
sentido muy local, son danzones y 
sones, y quien laescuchalaapreciapor 
eso, pero frecuentemente se enfren
ta a otros públicos internacionales y 
es aceptada de manera magistral. Creo 
que se nos entiende y se nos escucha, 
básicamente, porque hablamos en un 
idioma musical mexicano." • 



ha roto con casi todos los límites 
internos y externos; un hombre 
primitivo que ha obligado a su 
cuerpo a actuar al ritmo de su ima
ginación. 

La imaginación de Gustavo es 

Los dos personajes estén lllldos por el 
azar y por el amor de Katy. 

impredecible y habita en una gran 
maleta. Es el equipaje del eterno 
viajero que va por el mundo 
trastocando las conciencias de los 
seres que viven en paz; es lúdica y 
tormentosa, capaz de transformarlo 
en Virginia Woolf o en Franz Kafka 
para inquietar al otro que lo mira 
perplejo. 

Los dos personaj~s están uni
dos por la casualidad, el azar y, 

sobre todo, por el amor de Katy 
(Adriana Argüelles), la virginal 
presencia femenina que vive tam
bién en la imaginación de los dos 
hombres, haciendo poemas abs
tractos o surrealistas con su desnu
dez púdica, mientras ellos se so
meten a una suerte de exploración 
interna, profunda, dolorosa e iró
nica. 

Disturbio es el eterno juego de 
los contrarios que acaban tocándo
se. Una historia que pone al descu
bierto la vulnerabilidad de los va
lores y los principios que susten
tan los seres humanos. Un mo
mento en el tiempo de los hom
bres, cuando se desmorona toda la 
estructura, la coraza, la máscara y 
queda sólo la incertidumbre, como 
al principio, Es una ocasión para el 
tiempo nuevo. 

Para Jaime Humberto Hermo
sillo la puesta en escena es una 
oportunidad para que el especta
dor se atreva a atisbar el otro yo 
que lleva dentro, por medio de los 
parlamen.tos insólitos o cotidia
nos, y las actitudes contradictorias 
y perturbadoras de los tres perso
najes .. 

Después de haberse estrenado el 
año pasado en Guadal ajara y Colima 
con bastante éxito, Disturbio se pre
senta de lunes a viernes a las 20:30 
horas, los sábados a las 19 y los 
domingos a las 18, hasta el 27 de 
junio, en el Teatro Santa Catarina, 
PlazadeSantaCatarinaNúmero 10, 
Coyoacán. • 

La puesta en 
escena cuenta 
la historia de 
Eduardo, un 
hombre 
acorralado por 
otro que llega a 
su habitación 
para poner en 
duda todo lo 
que él ere fa ser. 

FÍA Y LETRAS ~, 
~~~ 

CONFERENCIA 

BAJTÍN Y SOCIOCRÍTICA 
FEMINISTA 

M. Pierrette Malcuzynskl 

Jueves 22 de Junio de 1996 
11:00 horas+ Salón de Actos 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
SEMINARIO PERMANENTE DE LITERATURA COMPARADA 
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BANCO DE DATOS 

Jesús Silva Herzog, 
gestor y timonel de la 
revista hasta 1985 

El primer número de 
Cuadernos Americanos fue 
presentado el29 de 
diciembre de 1941, con la 
fecha de enero-febrero de 

· 1942. Su primer director fue 

don Jesús Silva Herzog. Juan 
Larrea tuvo el cargo de 
subdirector. 
Como explica el doctor 
Miguel León-Portilla, el 
nacimiento de esta 
publicación fue 
consecuencia del apoyo de 
ilustres hombres como León 
Felipe, Daniel Cosío 
_Vil/e gas, Mario de la Cueva, 
Manuel Martínez Báez. 

Alfonso Reyes y Antonio . 
Caso, entre otros. 
La revista, de la que el 
maestro Silva Herzog fue 
timonel hasta su muerte en 
1985, tiene el patrocinio de 
la UNAM desde 1987, año 
en que la Rectoría dejó en 
las manos del doctor 
Leopoldo Zea la dirección de 
esa publicación, y desde el 
cual se inició la Nueva 
Epoca, que llegó ya a 50 
números. 

22 O 22 de junio de 1995. 

La publicación ha dejado profunda huella en la tierra firme de 
las realizaciones de los pueblos iberoamericanos, 
y de otros más a uno y otro lado del Atlántico: Miguel 
León-Portilla 

Cuadernos Americanos, 50 volúmenes que 
. . 

son un gran corpus portador de ideas 
f:t \1 )t:ft\üs -
.\~tuuc \\os . 
~ ........ - ~--···-""" " '"'" ______ _ 

T LAuRA RoMERO 

. ener en ;as manos y ante la 
mirada cada uno de los 50 volúme
nes de Cuadernos Americanos es 
acercarse a un gran corpus portador 
de ideas, sentimientos y noticias 
que conCiernen al origen mismo del 
ser iberoamericano. 

Así se expresó el doctor Miguel 
León-Portilla en la presentación del 
número 50 de dicha revista editada 
por la UNAM, y añadió que esta 
publicación, como en sus orígenes, 
en 1942, sigue abierta a quienes con 
libertad de pensamiento y nobleza 
en la actitud se mantienen fieles a la 
aspiración de los hombres que la 
fundaron, de propiciar reflexiones y 
diálogos. 

Estos cuadernos son portadores 
de la creación del espíritu que se 
encara al presente, que desde él in
quiere en el pasado para avizorar el 
futuro. La publicación ha dejado 
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profunda huella, no en el mar de los 
deseos, sino en la tierra firme de las 
realizaciones de los pueblos ibero
americanos, y de otros más a uno y 
otro lado del Atlántico, añadió. 

Con el patrocinio de la UNAM 
y dirigida por el doctor Leopoldo 
Zea, Cuadernos Americanos en su 
Nueva Epoca llega a medio cente
nar de números. Notable es su con
tinuidad que no es sólo física, sino 
de enfoque y talentos intelectua
les, lo cual queda demostrado por 
quienes colaboran en ella: maes
tros de la narrativa, antropólogos, 
historiadores, filósofos, sociólo
gos, etcétera. 

El doctor León-Portilla des
tacó, entre los temas que ha aborda
do la revista -la identidad de los 
pueblos latinoamericanos, la deuda 
externa, los movimientos revolu
cionarios, la literatura, el humanis-

como en sus 
oñgenes, en 
1942, sigue 
abierta a quienes 
con libertad ckf. 
pensamiento y 
nobleza en la 
actitud se 
mantienen fieles 
a la aspiración de 
los hombres que 
la fundaron, de 
propiciar 
reflexiones y 

diálogos. 

mo o la utopía-, el del quinto cente
nario del descubrimiento de Améri
ca, del cual se dio a conocer el punto 
de vista del otro, del olvidado: del 
indígena. 

Espfritu Plural y Tolerante 

El maestro Alberto Dallal, di
rector de la revista Universidad de 
México, en representación del coor
dinador de Humanidades, doctor 
Humberto Muñoz, puntualizó a su 
vez que la revista mantiene su espí
ritu plural y tolerante. Ella es campo 
propicio para el diálogo y la discu
sión seria y académica. 

Con Cuadernos Americanos, 
que mantiene una línea continua de 
intercambio de ideas y de universa
lidad, el lector tiene al alcance de la 
mano diferentes apreciaciones acer
ca de América Latina y sus relacio-



Estas obras enriquecen a la biblioteca de la escuela, y a la vez permiten a los 
estudiantes tener acceso a textos que no son fáciles de conseguir en su idioma original 

La embajada de Austria donó a la ENP 
23 libros de literatura en idioma alemán· 

L LILIANA MANCERA 

a embajada de Austria en 
México donó a la Escuela Nacio
nal Preparatoria (ENP) 23 libros 
de literatura austriaca, en idioma 
alemán, para ponerlos a disposi
ción de los maestros que imparten 
este idioma y de los alumnos que 
requieren de este auxiliar didáctico, 
señaló el licenciado José Luis Balma
seda Becerra, director general de 
la ENP. 

Comentó también que esta 
donación de libros, avalados por 
autores ~econocidos mundialmen
te, enriquece la biblioteca de la ENP 
y, a la vez, beneficia a los profesores 
y a los propios alumnos que toman 
clase de alemán. 

Lo importante de esta donación, 
agregó, es que se podrá facilitar a 

nes con otros países y culturas, 
tanto de Europa, Asia, y Africa como 
de América. 

Entre los objetivos de la revista 
-dedicada en este número a repásar 
las características fundamentales y 
la historia de la misma, entre otros 
temas- el maestro Dalla! señaló los 
de contribuir a la identidad nacional 
y continental; colaborar con análi
sis críticos en favor de aportaciones 
novedosas dentro del quehacer inte
lectual y permitir la universalidad 
del conocimiento. 

A lo largo de las abundantes 
páginas del número 50, podemos 
estar orgullosos de contar con una 
revista tan prolífica y rica. Esto, 
concluyó, es una prueba de la fide
lidad que la UNAM guarda a los 
mejores proyectos culturales e inte
lectuales del país, y se reafirma que 

los estudiantes textos que no son 
fáciles de conseguir en su idioma 
original, que los ayuden a compren
der y entender mejor el lenguaje 
alemán escrito, además de conoéer 
ese tipo de literatura. 

Por último, señaló que a pesar 
de que los idiomas son barrera 
para la comunicación, existen pro
fesores que están dispuestos a po
ner todo su empeño y creatividad 
para que los éjlumnos tengan un 
acercamiento con otros idiomas, 
como el alemán. 

En el acto, realizado en el sép
timo piso de la Dirección General 
de la ENP, el13 de junio, el licen
ciado Adrián Muñoz SingÜenza, 
secretario académico de la citada 
dirección, manifestó que esta en-

esta casa de estudios salvaguarda, 
como nadie en México, los bienes y 
las ideas más notables de nuestra 
historia. 

Latitudes Nunca Pensadas 

La editora de la publicación, 
Liliana Weinberg, dijo que el feste
jo por el número 50 es también por . 
el arribo de la revista a latitudes 
nunca pensadas como China, Nue
va Zelanda o Gabón. 

Asimismo anunció que muy 
pronto la revista crecerá mediante 
el acceso que tendrá a la super
carretera informática de Internet -en 
un proyecto conjunto con el Cen
tro Coordinador y Difusor de Es
tudios Latinoamericanos, el Cole
gio de Estudios Latinoamericanos 
y el Departamento de Pos grado en 

Esta donación 
de libros, • 
avalados por 
autores 
reconocidos 
mundialmente, 
enriquece la 
biblioteca de la 
ENP. 

tÍega forma parte del proceso de 
reorganización de la enseñanza de 
las lenguas extranjeras que realiza 
laENP. • . 

Estudios Latinoamericanos de la 
UNAM-, en donde se difundirá el 
índice y resumen de contenido de 
los artículos. 

También está en preparación, 
junto con la Universidad de Colima, 
el CD Ro m de Cuadernos America
nos, que en su primera versión esta
rá integrado por la Nueva Epoca de 
la revista. 

Otra forma de estar al día, fina
lizó, "es persistir obstinadamente 
en la defensa de nuestra integridad 
regional y de nuestros rasgos cul
turales en tiempos de la globa
lización". 

En el acto, efectuado el 15 de 
junio en la Casa Universitaria del 
Libro, también participaron los doc
tores Leopoldo Zea, Ricardo Melgar 
y Asunción Hernández de León
Portilla. • 
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Los Sueños Tienen su 
Pared, una compilación 
de 34 poetas alemanes 

Los Sueños Tienen su Pared 
es una de las nuís recientes 

compilaciones de poesía 

alemana traducilÚI al 

español por Elisabeth Siejer, 

rigurosa y sensible obra de 

la nueva lírica alemana que 

transita por todas las 

provincias de la lengua. 

"Los Sueños Tienen su Pared 
está conformado por 77 
poemas de 34 escritores 

germanos. 

Elisabeth Siejer, ade~ de 

ser profesora de Letras 

Alemanas en la Facultad de 

Filosofía y Letras, es 

escritora, traductora y 
cuentista. Ha traducido 

obras de Pablo Neruda al 

alemán y de Franz Kajka al 

español. 

24 O 22 de junio de 1995. 

Erdr~hih 

Sauh Kitsc.~ 
Rtino dt~ Ti~rra 

Elisabeth Siefer, profesora de la Facultad de Filosofía y 

Letras, fue quien hizo la traducción, el prólogo y la selección 
de esta obra poética que también es la huella o la señal de un 
pensamiento 

La. pureza ~írica de Sarah Kirsch, en 
la antología bilingüe Reino de Tierra 

L MATILDE LóPEZ 

o esencial en la existencia del 
hombre parece ser el hecho de haber 
emergido del reino animal, de haber 
trascendido la naturaleza; y sin em
bargo, una vez que se ha desprendi
do o arrancado de ella, como una 
fruta, ya no hay regreso. El poeta, 
especialmente aquel que ha experi
mentado su deslumbramiento. pri
mero, al borde de la Tierra, padece 

.la necesidad más profunda de supe
rar esa separación, fuente eterna de 
su angustia. 

Y si un poeta es alguien que ve 
más allá en el mundo circundante y 
mucho más adentro en el mundo 
interior, la poesía de Sarah Kirsch 
estará cumpliendo con una pureza 
lírica exigible y esperada de una voz 
propia· y femenina, de una voz de la 
Tierra y de su tiempo. 

Así se expresó la poetisa y tra
ductora cubana Elena Tamargo en 
la presentación de la antología bi
lingüe de la escrítora y profesora de 
la Facultad de Filosofía Letras 
(FFL), Elisabeth Siefer, quien hizo 
la traducción, prólogo y selección 
de Reino de Tierra (Erdreich). 

Sarah Kirsch, la Poetisa 

En el salón de actos de la Facul
tad de Filosofía y Letras, Elena 
Tamargo definió a Sarah Kirsch 
como una poetisa del viento, del 
fuego, de la tierra y del agua; tam
bién de la niéve, la guerra, de los 
montones de estiércol, de las flores 
dormidas, de los relojes, ·y de aquel 
día de otoño temprano ... , en suma, 
una.poetisa parada en el paisaje que 
se llama el pasado. 

Es también una escritora del ins
tinto y la emoción, y Reino de Tie-

Gacela UNAM 

Elisabeth Siefer 
al leer 
fragmentos de 
la obra 
antológica. 

rra (Erdreich) es un libro de la 
sensualidad, del campo, de sus olo
res y sonidos, de sus imágenes bri
llantes y sus galanuras. 

El doctor Samuel Gordon, se
cretario académico de la FFL, se
ñaló, por su parte, que Reino de 
Tierra -editado en alemán y en 
español por El Tucán de Virginia
es una selección que reúne poemas 
escritos a lo largo de 30 años, 
secuenciados cronológicamente, y 
que tienen por tímto el interés de 
facilitarnos un atisbo del trazo que 
recorren la poesía y la poética de 
Sara Kirsch, constituida por una 
larga serie de elegías obstinadas, 
compuestas en un lenguaje de ás
pera intensidad, alejado del fluir 
armónico de los versos bellos. 

Es bien sabido, agregó, que des
de la década de los años sesenta la 
poesía conversacional marcó las 
pautas de buena parte del quehacer 
poético en Occidente. Por ello, el 
abundante uso del lenguaje colo
quial, .entremezclado con expresio
nes literarias y hasta preciosistas de 
la lengua alemana culta, no deben 
extrañarnos en la lírica que selec
cionó Elisabeth Siefer. 

Reino de Tierra se puede definir 
como un discurso poético, entre na-

rrativo y lacónico, que logra con 
· gran economía de medios y ajuste 

estilístico dar cuenta del mundo en
fermo que vivimos y de su futuro 
cada vez más incierto, donde lo ha
bitual se ahoga en el caos de lo 
nuevo. "Para entretejer este discur
so, Sarah Kirsch emplea sistemá
ticamente dos procedimientos: el 
encabalgamiento y los enunciados 
gramaticalmente incompletos", 
apuntó Samuel Gordon. 

Como poeta y prosista, ella sabe 
utilizar todos los recursos de la len
gua; sabe que el encabalgamiento' 
no podrá funcionar en sus poemas 
en prosa; en cambio, un enunciado 
gramaticalmente incompleto o un 
uso sintáctico distorsionado pueden 
lograr efectos similares. "Sólo un 
poeta muy maduro se atreve a usar 
este tipo de recursos", finalizó el 
doctor Gordon. 

Por último Víctor Mendiola, 
editor de Reino de Tierra, comentó 
que el texto no sólo es un libro de 
poesía, sino también la huella o la 
señal de un pensamiento, de uno 
que no sólo piensa sobre las pala
bras, sino sobre todo en las extrañas 
relaciones del mundo moderno que 
han perdido el camino y, de manera 
especial, el significado. • 



EL INSTITUTO PE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

Y LA REVISTA PROBLEMAS DELJ>ESAKKOLLO 

PARA CONMEMORAR SU VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO (1970-1995) 

\ 

. HACEN A USTED LA MAS CORDIAL 

IN"'IT.A.~IÓN 

AL SEMINARJO 11\'TERI"ACIONAL SOBRE "EL DESARROLLO El\' A."'ÉRICA LATINA Y 
LOS PROCESOS CE ll'\TEGRACIÓN ~UBREGIONAL BALANCE Y PERSPECTIVAS" 

Y AL "PRIMER ENCUEI\TRO LATINOA.'v!ERJCAJ'\0 DE DIRECTORES Y RESPONSABLES 
ACADÉMICOS DE RE\ 1ST AS ESPECIALIZADAS EN ECONOMÍA Y CIENCIAS AFINES" 

EN LOS CUALES PARTICIPAN DESTACADOS ESPECIALISTAS Y DISTIJ'\GUIDOS 
REPRESENTANTES DE REVISTAS LATil'\OAMERlCAl'\AS. 

Lo que ves, 

.-}: 

----,. ... -

Sala de Conferencias Miro. Ricardo T erres Gaytán 
Torre 11 de Humanidades 5' piso 
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1 
; 

Ciudad Universitaria 
Del 26 al 28 de junio de 9:00 a 20·00 hrs. 

.,..---; .... 

En realidad todo lo que t; rodea es más 
' ' de lo que puedes conocer a simple,vista 

':' ~~ ' 

~La lectura extiende tu mun4o 
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puede no ser lo que piensas,' ' ........ 
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FERIA METROPOLITANA DEL LIBRO 
Del 23 de junio al 2 de julio de 1995, de 11 a 20 hrs. 

en 
Exhibimex 

M Avenida Cuauhr~moc esquina Antonio M. Anza cerca del Metro Centro M¿dico 
11" Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana • Entrada Libre • 

udiciones 
DuNAM 

Visítenos en el pasillo 800 

El libro es tu amigo 
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En Políticas se 
presentó la obra 
La Generación del 
Video-Clip 

Apunte, reflexión y crónica acerca 
de la juventud de los años noventa; 
álbum de imágenes y textos que 
retratan al individuo que encuentra 
en la cultura de masas una manera 
deescaparalafrustración; una fuen
te de aparente libertad o de anticon
formismo, eso es La Generación 
del Video-Clip, libro de Hugo 
Sánchez Gudiño. 

En la presentación de la obra 
Gustavo García, de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, dijo 
que el libro tiene la importancia de 
consignar, mediante la descripción, 
el lenguaje de la ciudad y los com
portamientos que en ella se ob-, 
servan. 

Esta obra, añadió, es una intro
ducción a nuestra gran urbe, carac
terizada por una cultura de la apa
riencia, invadida de ídolos forma
dos a partir de los medios de comu
nicación, y dentro de la cual desta
ca el video-clip, que es la aboli
ción de la narrativa y del conteni
do, porque su existencia se basa en 
el sonido, el cual además suele ser 
pobre o estridente. 

La sexualización de los medios, 
· en especial este género de música 
visual, plantea la desinhibición de 
los comportamientos y lenguajes, 

. conduce a la sociedad a no desear, 
ep el sentido de que se niega a sentir 
fascinación o "gusto sensual" por el 
contacto con un libro. 

Al final, Gustavo García mani
festó que al transitar por las páginas 
de este texto queda en el lector un 
deseo por no ser parte de las som
bras del México nocturno, el cual es 
representado por Hugo Sánchez 
como una sociedad de sexualidad 
semiclandestina. • 
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Integración de Sistemas Académicos mediante la Internet 
· WWW y Sybase 

La tecnología de WWW ha revolucionado la manera 
en que los usuarios interaccionan con la Internet, la 
red de computadoras más grande del mundo. Una de 
las razones del éxito de WWW es la facilidad que 
tiene de integrar todo tipo de información, imáge
nes, audio o simple texto en una interfaz amigable 
al usuario. Dentro de los programas que se utilizan 
para navegar a través del WWW se encuentran 
Netscape y Mosaic, los cuales permiten además 
accesar a los servicios que tradicionalmente se 
ofrecían por medio de la Internet, como lo son los 
grupos de discusión (newsgroups} y servidores de 
gopher. 

La Dirección de Cómputo para la Administración 
Académica mediante la tecnología de ' WWW y 
visualizadores como Mosaico Netscape ha integrado 
una serie de sistemas front-end hacia uno de los 
manejadores relacionales de base de datos más 
poderoso: Sybase. Así, la tecnología de WWW ya no 
sólo se utiliza como una integradora de servicios de 
información, sino que se presenta como una herra
mienta invaluable en el esfuerzo de llevar los sistemas 
de administración académica al usuario final. 

Uno de los sistemas que la DCAA ha integrado 
por medio de la interfaz WWW-Sybase es la inscrip
ción ·a los cursos que imparte en sus instalaciones, 
y se . encuentra en desarrollo un sistema para la 

inscripción de cursos al CELE. De esta manera, el 
alumno ya no tendrá que hacer largas filas para 
realizar el trámite de inscripción, sino que lo podrá 
hacer desde la comodidad de su PC. Para aquellos 
usuarios que no cuenten con computadora personal, 
el sistema estará disponible en los kioscos de 
información que la misma dirección desarrolla y que 
se instalarán en el campus universitario. 

Ya que la DCAA considera que la generación de 
sistemas WWW con interfaz a Sybase representa un 
paso muy importante para la comunidad de la Adminis
tración Académica, ha estructurado una serie de cursos 
en los que los usuarios interesados podrán capacitarse 
sobre esta tecnología. 

Si desea más informes acerca de la DCAA y de los 
desarrollos qu~ en este momento lleva a cabo puede 
conectarse a la página http://tzetzal.dcaa.unam.mx y 
si desea accesar al sistema de cursos de la DCAA por . 
favor conéctese a http://tzetzal.dcaa.unam.mx/sis
tem as/in scri pcio nes/pc/i nscri pcio nes. htm l. 

Si usted aún no cuenta con un visualizador de 
WWW como Netscape o Mosaic, y sin embargo ya 
tiene conexión hacia la RedUNAM, puede comuni
carse a los teléfonos 622-36-75 o 622-36-87 al 
Departamento de Difusión y Apoyo Técnico, ahí se 
le indicará cómo puede instalar uno de estos progra
mas en su computadora. 

Instituto de Investigaciones en Materiales 
Departamento de Materiales Metálicos y Cerámicos 

El Departamento de Materiales Metálicos y 
Cerámicos del Instituto de Investigaciones en 
Materiales le invita al Seminario 

Determinación de Estructuras Cristalinas de 
Compuestos Orgánicos e Inorgánicos por 
Difracción de Rayos X 

26 CJ 22 de junio de 1995. Gaceta UNAM 

Que impartirá el doctor Julio Duque, del Centro 
Nacional de Investigación Científica de La Ha
bana, Cuba. 

Este viernes 23 de junio, a las 12 horas, en la 
Sala de Conferencias del 11M, UNAM, ubicado 
en el Circuito Exterior. 



• BECAS 

República Checa y Eslovaca. Es
tudios de posgrado dirigidos a egre
sados de todos los campos del 
cGn.ocimiento. Areas: agronomía, medi
cina . y farmacología, ciencias políticas, 
económicas y sociales, ciencias natura
les y tecnología de alimentos. Duración: 
un año, con posibilidad de renovación. 
Lugar: instituciones académicas checas. 
Responsable: Gobierno de la República 
Checa y Eslovaca. Idioma: inglés, ale
hlán o francés. Requisitos: título profe
sional; edad máxima 35 años. Fecha 
límite: 5 de julio de 1995. 

República de Corea. Estudios de 
posgrado dirigidos a egresados de to
dos los campos del conocimiento. Dura
ción: 3 o 4 años (incluye de 6 meses a 
un año para estudio del idioma corea
no), a partir del 1 de septiembre de 
1995. Responsable: Gobierno de la Re
pública de Corea. Idioma: inglés y co
reano. La beca incluye inscripción y 
colegiatura, asignación mensual de 600 
dólares para gastos de manutención, 
apoyo económico adicional para gastos 
de investigación y tesis, asistencia médi
ca y posibilidad de pago pel transporte 
aéreo: Requisitos: título profesional; cer" 
tificado TOEFL con 500 puntos mínimo. 
Fecha límite: 10 de julio de 1995. 

Japón. Investigaciones y estudios 
de posgrado dirigidos a egresados de 
ciencias, tecnología, humanidades y arte. 
Duración: dos años, a partir de abril de 
1996; año y medio, a partir de octubre de 
1996. Lugar: instituciones académicas ja
ponesas. Responsable: Gobierno de Ja
pón. Idioma: japonés o inglés. La beca 
incluye inscripción y colegiatura, asigna
ción mensual para manutención, ayuda 
para gastos de instalación, ~poyo econó
mico para gastos médicos y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional; 
constancia de conocimiento del idioma 
inglés o japonés; para estudios de arte, 
presentar fotografías de obras o cintas 
grabadas de recitales o conciertos; edad 
máxima 35 años. Fecha límite: 8 de 
agosto de 1995 (2° aviso). 

Programa Específico de Investiga
ción y Desarrollo Tecnológico con 
Terceros Países y Organizélciones. 
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 latinoameri
canos. 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 (2° aviso). 

México. Subsidios para investiga
ción en las áreas de ergonomía, seguri
dad vial, protección civil (riesgos 
hidrometeorológicos, gJ!ológicos y en la 
industria), programas de control de acci
dentes del trabajo y programas de control 
ambiental (suelo, agua, aire). Organismo 
responsable: Fundación MAPFRE, Su
cursal ·en México. La convocatoria está 
abierta a personas físicas, instituciones 
académicas, centros de investigación y 
empresas. Se podrán presentar también 
proyectos de investigación sobre preven
ción de accidentes humanos y materiales 
y la reducción de sus consecuencias. 
Monto del subsidio: N$35,000.00. El tiem
po previsto para el desarrollo de las inves
tigaciones seleccionadas es de seis 
meses. Informes: UNAM/ DGIA/ Centro · 
de Información o Fundación MAPFRE, 
Tel. 563-01-17. Fecha límite: 26 de junio 
de 1995 {último aviso) . 

Colombia. Curso sobre aplicación 
de la biología relacional dirigido a 
egresados de .áreas afines a las biomate
máticas. Duración: 1 de noviembre al8 de 
diciembre de 1995. Lugar: Universidad de 
Quindio. Otganismos responsables: OEA 
y Gobierno de Colombia. La beca incluye 
asignación para alimentación y hospeda
je, seguro médico y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional; laborar en 
la UNAM; .experiencia en investigación 
sobre modelos matemáticos aplicados a 
la biología teórica y aplicada. Fecha lími
te: 3 de julio de 1995. 

Colombia. Curso sobre aplicacio
nes de la biotecnología en la bio
diversidad dirigido a egresados del 
campo de las ciencias naturales. Dura
ción: 2 al 25 de octubre de 1995. Lugar: 
Cali. Organismos responsables: OEA y 
Gobierno de Colombia. La beca incluye 
inscripción, asignación para manuten
ción, viáticos y materiales de estudio, 
seguro médico y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesional; laborar en la 
UNAM; experiencia en el manejo o in
vestigación de recursos genéticos de 
los países lationarnericanos. Fecha lími
te: 13 de julio de 1995. 

Perú. Curso sobre restauración de 
bienes culturales muebles, especia
lizado en pintura de caballete, dirigido a 
representantes de instituciones de cultu
ra y patrimonio nacional. Duración: 11 
de septiembre al 8 de diciembre de ·. 
1995. Lugar: Cusco. Organismos res
ponsables: OEA y Gobierno de Perú. La 
beca incluye asignación mensual de 600 
dólares, seguro de salud y transporte 
aéreo. Requisitos: experiencia mínima 
de 3 años en conservación de pintura de 
caballete; presentar monografía sobre la 
conservación del patrimonio cultural 
mueble de México; edad máxima 35 
años. Fecha límite: 3 de julio de 1995. 

Canadá. Programa de reducción 
de colegiaturas en la Provincia de 
Quebec dirigido a egresados de todos 
los campos del conocimiento. Areas: 
ciencias, tecnología, humanidades y ar
te. Responsable: Gobierno de Canadá 
Idioma: inglés y/o francés, dependiendo 
de la universidad receptora. La beca 
consiste en la reducción de los montos 
de colegiatura para extranjeros a los 
montos correspondientes para estudian
tes canadienses. Requisitos: título profe
sional; constancia de dominio del 
idioma; carta de aceptación de la univer
sidad quebequense en la que se realiza
rán los estudios; edad máxima 40 años. 
Fecha límite: 26 de junio de 1995. 

Israel.. Curso sobre gestión de la 
microempresa de la comunidad pa
ra el desarrollo, dirigido a egresados 
del campo de las ciencias administrati
vas. Duración: 30 de octubre al 22 de 
diciembre de 1995. Lugar: Haifa. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
Israel. Idioma: español. La beca incluye 
adiestramiento, hospedaje y alimenta
ción, servicio médico, apoyo económico 
adicional y transporte aéreo. Requisitos: 
laborar en la promoción, administración, 
capacitación y/o supervisión de peque
ñas empresas; experiencia mínima de 7 
años en el área; edad máxima 45 años. 
Fecha límite: 30 de junio de 1995. 

.INFORMES 

Dirt!cciún Gt!neral de Intercambio Aca
démico, Subdirt!cción de Becas, Edili
cio dt! Posgrado, 2o. piso, costado sur 
dt! la Torrt! 11 de Humanidades, Ciudad 
Univt-rsitaria. 

Dirección Genero! deOD 
Intercambio Académico 
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Instituto de Ciencias 
Nucleares 

El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con fundamento 
en los artículos 38 y 42, del66 al69, del71 al77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición para ingreso a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido estatuto, y 
que aspiren a ocupar una plaza de Investigador Titular "B" de 
tiempo completo, con sueldo mensual de N$3,948.80, para 
realizar investigaciones en el área de Física Nuclear y Molecular, 
de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Tener título de doctor o los conocirnien~os y la experiencia 
equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos cinco años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones originales 
en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de docencia 
o de investigación. 

De conformidad con el artículo 7 4 del mencionado estatuto, 
el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas: 

l. Crítica escrita al programa de estudios o de investigación 
correspondiente. 

2. Formulación de un proyecto de investigación sobre Aplica
ciones de la Teoría de Grupos en Espectroscopía Hadrónjca, 
Nuclear y Molecular. 

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

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

Nota: La persona que resulte ganadora de este concurso podrá 
ocupar la plaza correspondiente a partir del vencimiento del 
contrato de quien actualmente la ocupa. 

*** 

El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con fundamento 
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en los artículos 38 y 42, del66 al69, del71 al77 del Estatuto del 
Personal Acad~mico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición para ingreso a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido estatuto, y 
que aspiren a ocupar una plaza de Investigador Titular "A" de 
tiempo completo, con sueldo mensual de N$3,341.40, para 
realizar investigaciones en el área de Gravitación y Teoría de 
Campos, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Tener título de doctor o los ~onocimientos y la experiencia 
equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones originales 
en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar personal especia
lizado en su disciplina. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán someterse a.las siguientes 

Pruebas: 

l. Crítica escrita del programa de estudios o de investigación 
correspondiente. 

2. Formulación de un proyecto de investigación sobre el 
Problema Gene~al de. las Características no Triviales de los 
Agujeros Negros y . la Descripción de Procesos Mecánico
Cuánticos de Radiación en sus Vecindades. 

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

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

Nota: La persona que resulte ganadora de este concurso podrá 
ocupar la plaza correspondiente a partir del vencimiento del 
contrato de quien actualmente la ocupa. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 22 de junio de 1995 

El Director. 
Doctor Marcos Rosenbaum 



Son los primeros mexicanos que conquistan las tres cumbres 'más importantes del país 
caribeño y descienden a dos cavernas de considerable profundidad 

EN DEPORTE 

Exitoso recorrido de montañistas de la 
UNAM en la Sierra Maestra de Cuba 

M 
BEATRIZ VAzQUEZ 

ontailistas de la UNAM, 
encabezadosporLeopoldoManinez 
Rojano, emprendieron un exitoso 
recorrido de 230 kilómetros por la 
famosa Sierra Maestra de Cuba, en 
donde conquistaron las tres cum
bres más importantes de la región y 
exploraron las profundidades de dos 
de las principales cavernas de la isla. 

La misión emprendida por es
tos universitarios se llevó a cabo 
del 5 al 22 de abril próximo pasa
do, con 1a participación de 1 O per
sonas, entre ellas seis con sólo seis 
meses de experiencia y otras con 
una antigüedad de cinco a 14 años 
en estas actividades. 

Martínez Rojano, egresado de 
laFacultaddeContaduríay Admi
nistración de la UN AM, reveló que 
·en Cuba contaron con la colabora
ción del arqueólogo Guillermo 
Baena, su guía y enlace con las 
autoridades para tramitar los per
misos correspondientes. 

Los montañistas de la UNAM 
ascendieron al Pico Real del 
Turquino, de 1,972 metros sobre 
el nivel del mar; Pico Cuba (1 ,872) 
y Pico Suecia (1,825); asimismo 
descendieron a dos cavernas: Cue
valíbara, la más profunda de Cuba 
con menos de 248 metros, y la 
Cueva Furnia de Pipe, considera
da la vertical más absoluta del país, 
de 145 metros. 

El grupo de expedicionarios 
universitarios estuvo integrada 
también por Gerardo Rodríguez 
Guzmán, de la ENEP Aragón y del 
Centro de Educación Continua de 
Estudios Superiores del Deporte 
(CECESD) de la UNAM, y Ana 

Parte de los 
integrantes de la 
Expedición puma 
que conquistaron 
las tres cumbres 
más altas de la 
Sierra Maestra 
de Cuba, asl 
como las simas 
de las cavemas 
más Importantes 
de la Isla del 
Caribe. 

María Mercedes Hernández Tejada 
(Facultad de Química). 

También Luz María Calzada 
Ugalde (CECESD), Marcos So
lórzano Castailo (Facultad de Ar
quitectura), José Manuel Gutiérrez 
Marín (Facultad de Ingeniería), 
Beatriz Contreras Ruiz Esparza 
(Facultad de Ciencias), Santiago 
de León Wenwenchea; el español 
Carlos Beltrán Sánchez (Escuela 
Nacional de Artes Plásticas), y 
Rodrigo Hernández Garduño. 

Durante la tradicional Semana 
de Montañismo, efectuada en el 

Centro Médico Universitario del5 
al 9 del presente, Hernández 
Garduño fue galardonado con el 
Premio al Novato del Año. Hubo 
además otro estímulo para Leo
poldo Martínez Rojano, denomi
nado Al Mejor Organizador de 
Expediciones. . 

Antes de su regreso a México, 
la Academia de Ciencias de Cuba 
otorgó a los visitantes universita
rios la constancia que los acredita 
como los primeros extranjeros en 
recorrer los 230 kilómetros de la 
Sierra Maestra. • 
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
Subdirección de Recreación 

Convoca 

Al personal académico de la UNAM a que inscriba a 
sus hijos en el Programa Vacacional Pumitas UNAM 
1995, el cual se realizará de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

1. Las actividades del Programa Vacacional se 
desarrollarán principalmente dentro de las instala
ciones de Ciudad Universitaria del 7 de agosto al 1 
de septiembre del año en curso, cubriendo un total 
de cuatro semanas, de 8 a 15 horas. 

2. Podrán participar niños y niñas de 4 y menos 
de 13 años. 

3. Los participantes se integrarán en categorías 
mixtas de 
4-5 años, 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años, 12 y menos de 13 años. 

p u M A S 

4. Las inscripciones se abren a partir de la 
presente publicación, de 1 O a 1 5 horas en el Túnel 
18 del Estadio Olímpico Universitario, cerrándose el 
viernes 14 de julio a las 14 horas; este periodo no 
será prorrogado. 

5. Requisitos de inscripción 
· a) Tener de 4 y menos de 13 años 

b) Llenar solicitud de inscripción 
e) Copia fotostática del acta de nacimiento 
d) Dos fotografías tamaño infantil 
e) Copia de la credencial vigente de la UNAM y último 
talón de pago del padre o tutor salvo punto 7 B 

f) Examen médico reciente (no anterior al mes de 
junio) 
g) Firmar carta de responsabilidad 

6. El Programa estará integrado por las siguientes 
áreas: 
* Cultural 
* Ecológica 
* Recreativas 
* De eventos especiales 
*Visitas 
* Psicomotriz 
* Deportivas 

En las que se incluyen actividades de seguimiento 
psicomotriz en difereQtes predeportes, actividades 
acuáticas, · talleres de ~reatividad, una visita y un 
evento especial por semana. 

7. Cuotas 
- a) hijos de académicos universitarios: 

4-5 años N$458.00 
6-12 años N $372.00 
b) hijos de no universitarios: 
4-5 años N$715.00 
6-12 años N$605.00 

Informes e inscripciones: Subdirección de Re
creación, Túnel 18 del Estadio Olímpico Universita
rio, estacionamiento número 2, de 1 O a 17 horas, 
o a los teléfonos 622-04-96 - 99. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 8 de junio de 1995 

El Director General 
Licenciado Luis E. Cácer.es Alvarado 

Primer Encuentro Recreativo Universitario de Aeróbicos 

La Secretaria de Asuntos Estudiantiles, por medio de la 
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreati
vas, invita a la comunidad universitaria a participar en el 
Primer Encuentro Recreativo Universitario de Aeróbicos, a 
desarrollarse mañana viernes, a las 9 horas, en el Frontón 
Cerrado de CU. 

El programa de dicho evento comprenderá las catego
rras Femenil, Varonil y Mixta, en la modalidad de grupos 
(con un mrnimo de dos integrantes), teniendo la posibili
dad de participar en dos ocasiones, siempre y cuando sus 
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· rutinas sean diferentes, mismas que no deberán exceder de 
dos minutos y en las que se deberán incluir rigurosamente 

· las técnicas de alto y bajo impacto, que en conjunto significarán 
el 50 por ciento de sus respectivas actuaciones. 

Los interesados podrán inscribirse en la Subdirección de 
Recreación, que se localiza en el interior del Túnel 18 del 
Estadio Olrmpico Universitario, de las 1 O a las 15 o una 
hora antes del inicio del evento. 

Para mayores informes comunicarse a los teléfnnos 
622-04-96 y 622-04-99. 



Notipuma 

*Yl;lnuen., la mejor en salto alto 
*Gallardo, espadachín de oro 
*Vietnamita de músculos de acero 

Atletismo.- El éxito de Yunuen 
Alejandri, de la Prepa 1 Gabino Barreda, 
fue lo más notable entre los competido
res de la UNAM en la edición número 47 
del Carnaval Atlético Rigoberto Pérez, 
efectuado hace unos días en el Estadio 
Olímpico de Ciudad Universitaria. 

Ahí Yunuen mejoró la marca en salto 
de altura, categoría "8", con un registro 
de 1.62 metros, dos centímetros más 
con respecto del que pertenecía a Mariana 
Camelleti, del Colegio Irlandés, desde 
1991. 

Esgrima.- Alejandro Gallardo, de la 
Facultad de Ingeniería, se convirtió en el 
espadachín más notable de la UNAM, al 
coronarse en la especialidad de sable en 
el Campeonato Nacional Estudiantil de 
Educación Superior, disputado en 
Guadalajara, Jalisco. 

En el mismo evento, Perla López (Es
cuela Nacional de Artes Plásticas) y . 
Gloria Huerta (Facultad de Medicina) 

concluyeron en tercer lugar en espada. 
Rodrigo Calderón (Facultad de Filosofía 
y Letras) logró bronce en florete. 

Por equipos la UNAM y la Universi
dad de Guadalajara compartieron la 
posición de privilegio. 

Levantamiento de pesas.- Gran ac
tuación del vietnamita Horacio Mendoza 
Plata, de la Prepa ~ Pedro de Alba, 
monarca en la división de más de 1 08 
kilogramos, en el pasado Campeonato 
Nacional Juvenil de Ciudad Madero, 
Tamaulipas. 

Este joven levantó 80 y 11 O kilos en 
las modalidades de arranque y envión, 
respectivamente, para un total de 190. 

Al informar lo anterior, el profesor 
Alfredo Trujíllo, responsable de la disci
plina en la UNAM, aseguró que Mendoza 
Plata realiza su preparación en el Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano para in
tervenir en el Campeonato Nacional de 
Segunda Fuerza. 

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. 

Todos los sábados de 9 a 10 horas 
por l~s 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: 111 Simposium Internacional de Educación Física 
Escolar y Deporte de Alto Rendimiento, organizado por la UNAM 
y la Asociación Canario Cub~na de Investigación y Docencia en 
Actividad Física y Deporte (entrevista con invitados); en nuestra 
sección médica: La importancia del calzado deportivo (plática 

con la doctora Laura Méndez); lo más reJevante del deporte puma y 
sus convocatorias en la presente semana; Acuerdos de la Reunión 
Extraordinaria del Condde, realizada en Acapulco, Guerrero; Pa
norama en torno a la Temporada 1995 de la Liga Universitaria de 

Futbol Americano Infantil; y_..algo más. 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Jaime Martuscelli Quintana 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 

Lic. Fernando Serrano Miga Ión 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

gaceta 
Mtro. Henrique González Casanova 

Director Fundador 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Mtra. María Eugenia Saavedra 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y jueves 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficina: Primer piso del edi
ficio ubicado en el costado norte de la 
Torre li de Humanidades. Teléfonos: 623-
04-01. 623-04-20; Fax: 623-04-02. Extensio
nes: 30401. 30402 y 30420: Número de 
expediente 89/06517; Certificado de 
licitud de título No. 4461: Certificado de 
licitud de contenido No. 3616. expedidos 
por la Comisión Calificadora de Publica
clones y Revistas Ilustradas de la Secreta
ría de Gobernación. ResaNo de derecho 
de uso de título. Editor responsable: Mar
garita Ramírez Mandujano. Impresión: 
Mac Corporación Editorial: Vialidad Me
tepec Km. 3.8; Metepec. Edo. de México. 
Distribución: Dirección General de Infor
mación. 

Año XL Décimo Epoca Número 2.934 
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