
Ciudad Universitaria 

12 de octubre de 1995 

Número 2,960 

ISSN 01S8-5138 
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El Prem•o·Nobel de Química para Mario 
José Molina, distinguido universitario 
La Academia Sueca de 

Ciencins le otorgó el 

reconocimiento por sus 

investigaciones acetca 

delmmpimiento de la 

capa de ozono 

P rimercientífico que advirtió, en 
1974, la destrucción de la capa 

de ozono por efecto de los cloro
fluoroalcalinos o clorofluorometanos, 
el doctor Mario José Molina, distin
guido universitario egresado de la Fa
cultad de Química, es el PremioNobel 
deQ~ica 1995. 

El trabajo de este destacado 
mexícanoStratosphericsink for 
ChlorofluoromethaneschlorineAtom 
Catalyzed Destruction ,Ozone,_ reali
zado conjuntamente con el estadu
nidense F. Sherwood Rowland, de
muestra los resultados de sus investí-

El proceso de descentralización 
administrativa escolar se inició 
en la ENEP lztacala 
La dependencia 

inauguró una unidad 

para realizar 

directamente los 

trámites de sus alumnos 

Homenaje a Gustavo Baz 

Medicina conmemoró los 101 
años del natalicio del gran 
científico, médico y educador 
a 8 

L a ENEP Iztacala se convirtió en 
el primer plantel, fuera de Ciu

dad Universitaria, en contar con una 
Unidad de Procesos Descentralizados 
de Administración Escolar que le per
mitirá operar con libertad de auto
gestión.· 

Luego de entregar las instalacio
nes el rector José Sarukhán inauguró 
un laboratorio de cómputo, el noveno 
que dona la Fundación UNAM. 

a 12 

Protección civil 

Convenio con el DDF, el 
Politécnico Nacional y la 
Fundación MANDFRE 
CJ 10 

gaciones y lo coloca como el autor de 
la bibliografía básica acerca de la des
trucción de ese componente de la at
mósfera. 

El doctor Molina es considerado 
líder mundial en el estudio de la quími

i ca de la capa estratosférica de ozono y 
~ su susceptibilidad a las perturbaciones 
~ provocadas por el hombre. J Fue coordinador de la maestría en 
"' Ingeniería Química. Actualmente im
:8 parte conferencias y dirige tesis de 
1 doctorado en esta casa de estudios. 
a 
~ Doctor Mario Molina. a 3 

Contaduría 
impulsa el talento 
empresarial 
Con el Programa 

Enaprendedoreslos 

· alumnos elaboran un 

l plan de negocios y lo 

-~· la , . - ~ llevan a practzca 
a s 

Fundación UNAM Congreso de Sociología 

En Arquitectura, el décimo El neoliberalismo no da 
laboratorio de cómputo que concesiones a la justicia 
se instala eo la Univ~rsidad social: Pablo González 
a 11 a 18 
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El Programa Universitario de Alimentos, 
la Comisión Nacional de Alimentación y 

UNIVERSUM, el Museo de las Ciencias de la UNAM, 
~ 

invitan a usted a la Celebración del 

Día Mundial de la Alimentación 

Que se llevará a cabo el lunes 16 de octubre de 1995. 
A las 13:00 hrs. en la Sala de Biología Humana y Salud 

(entre las Salas Conoce t1:.1 Cuerpo y Enciclopedia de la Reproducción Humana) 
de UNIVERSUM, el Museo de las Ciencias de la UNAM 

Entrada por el Acceso A, Zona Cultural Universitaria. 

No olvide su invitación, le dará acceso gratuito. 
· Favor de confirmar asistencia a los teléfonos: 
622 41 55 al 57; Fax: 6 22 41 94 
E-mail: pual@servidor.unam.mx 
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Mario José Molina, Premi.o Nobel 
de Quí~ic~, egresado de la UNAM 

La Academia Sueca de Ciencias le otorgó el máximo galardón en el 
'área científica por sus estudios· acerca de la destrucción de la capa de 
ozono. Fue coordinador de la maestría en Ingeniería Química y 

actualmente dirige tesis de doctorado en esta casa de estudios 

L SoNIA LóPEZ 

a Academia Sueca de Cien
cias distinguió con el Premio 
N(>bel de Química 1995 al doctor 
Mario José Malina por su investiga
ción acerca de los efectos de 
clorofluoroalcalinos· en la capa de 
ozono, trabajo que realizó conjun
tamente con .el profesor esta
dunidense F. Sherwood Rowland. 

El doctor Mario José Malina 
(miembro de la generación 1960-
1964 de· la carrera de Ingeniería 
Química de la Facultad de Química 
de la UNAM), actual investigador 
del Departamento de Ciencias At
mosféricas y Planetarias dellpstitu
to Tecnológico de Massachus_etts, 
Estados Unidos, es el primer cientí
fico que advirtió (en 197 4) la des
trucción de la capa de ozono por 
efecto de los clorofluoroalcallnos o 
clorofluorometanos. 

Su artículo Stratosphericsink 
for Chlorojluoromethaneschlorine 
Atom Catalyzed Destruction Ozone 
publicado en la revista Nature, y 
que se suma a los 45 escritos por él, 
demuestra los primeros resultados 
de sus investigaciones. Además, lo 
coloca como el autor de la biblio-

grafía básica acerca de la destruc
ción del ozono estratosférico por la 
presencia de clorofluorocarburos. 

Ozono en el Hemisferio Norte 

El Premio Nobel de Química 
1995 fue de los primeros científicos 
en señalar que "el problema del 
ozono estratosférico'.' no sólo existe 
en la Antártida, sino también en el 
hemisferio norte. El ozono en la 
estratosfera tiene la propiedad de 
absorber con gran eficiencia la luz 
solar y los rayos ultravioleta. 

En una visita a nuestro país el 
año pasado, cuando se le distinguió 
como Académico Correspondiente 
en los Estados Unidos de la Acade
mia Mexicana de Ingeniería (AMI), 
el doctor Molinaseñalóqueel ozo~o· 
es un elemento poco estable, por lo 
que las partículas de óxidos de 
nitrógeno (producidas por la com
bustión)· y los clorofluorocarbonos 
(desprendidos de los aerosoles, 
refrigerantes y calefacciones) ace
leran, por reacción en cadena, la 
destrucción de la capa de ozono. 

Esto último ocasionaría un ma-

Mario José ' 
Molina 
durante la 
celebración 
del Primer 
Seminario 
lntemaciol'lal 
de Química 
Ambiental de 
la 
Atmósfera, J en 1991. 

~ 
·~ 
"' · 

yor paso· de los rayos ultravioleta 
que causaría, entre otras cosas, cán
cer en la piel, quemaduras graves y 
sobrecalentamiento de la Tierra. 

Los trabajos en química atmos
férica realizados por el doctor Mario 
José Malina han logrado la regla
mentación internacional (Tratados 
de Montreal, de Londres y Copen
hague en 1987, 1990 y 1992, res
pectivamente) para el control de la 
emisión de Jos contaminantes de la 
atmósfera y la utilización de tecno
logías que no implican la liberación 
de clorofluorocarburos. 

Además, el distinguido científi
co mexicano consiguió; mediante 
Jos resultados de sus investigacio
nes, que empresas químicas fueran 
conscientes de los productos que 
causan un daño irreparable contra el 
hombre y que sean actualmente las 
promotoras de este tipo de investi
gaciones. 

El doctor Mario José Malina ha 
comparecido ante el Congreso de 
los Estados Unidos en asuntos rela-

Pasa a la página 4 
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¿Quién fue Alfred 
Nobel? 

Alfred Nobel nació en 

Estocolmo en 1833 y murió 

en San Remo en 1896. Se le 

conoce por ser el inventor de 

la dinamita. Este 

descub.rimiento lo realizó 

cuando mezcló nitroglicerina 

con barro de diatomeas de 

tal manera que la mezcla 

resultante no estallaba sin 

ayuda de un fulminante. 

También inventó la gelatina 

explosiva. 

Los explosivos le 

proporcionaron a este 

químico sueco una 

considerable fortuna; a su 

muerte se constituyó la 

Fundación Nobel, institución 

que otorga anualmente los 

Premios Nobel, que en la 

actualidad son considerados 

los más importantes a nivel 

internacional en las ramas 

de la medicina, la literatura, 

lafisica, la química, la 

economía y la paz mundial. 

¿Qué es el Premio Nobel? 

El Premio Nobellos concede 

anualmente la Fundación 

Aifred Nobel a los químicos, 

físicos, médicos, literatos, 

'!!conomistas y promotores de 

la paz mundial que más se 

han distinguido por sus 

trabajos en estas áreas. 

Los correspondientes a 

química y física son 

otorgados por la Academia 

Sueca de Ciencias; el de 

medicina por el Instituto 

Carolino de Estocolmo; el de 

literatura por la Academia 

Sueca y el de la paz por el 

Comité Nobel, formado por 

cinco miembros designados 

por el parlame/lto noruego. 

Todos ellos son entregados, 

en sesión solemne, el11 de 

·diciembre de cada año, por 

el rey de Suecia. En 1969 se 

añadio un nuevo galardón, 

el de economía, otorgado 

por el Banco Central Sueco. 

12 de octubre de 1995. O 3 



BANCO DE DATOS 

Tres mexicanos 
distinguidos 

Tres mexicanos han sido 

distinguidos por la 

Fundación Alfred Nobel y 

los tres han realizado sus 

estudios de licenciatura en la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. El 

primero de ellos fue Alfonso 

García Robles, quien fue 

distinguido en 1982 con el 

Premio Nobel de la Paz. En 

1990, Octavio Paz recibió e¡ 

Premio Nobel de Literatura 

y en 1995 se distingue a un 

mexicano en el área 

científica: Mario Molina, 

Premio Nobel de Química. 

Alfonso Garda Robles 

(1911-1991) realizó su 

licenciatura en Derecho en 

la UNAM (1931-1934) y se 

distinguió por su ·tenacidad 

para lograr el desarme 

mundial. Desde 1977 fue 

representante mexicano en el 

Comité de Desarme, con 

sede en Ginebra, y en 1988 

fue elegido para presidir el 

Comité de Desarme de las 

Naciones Unidas. 

Octavio Paz también se 

formó en la UNAM, en donde 

estudió en las facultades de • 

Derecho y Filosofía y Letras. 

En 1979 nuestra Universidad 

le otorgó el grado de Doctor 
Honoris Causa Es 

interminable la lista de las 

distinciones nacionales e 

internacionales que ha 

recibído en reconocimiento a 

su obra literaria. 

Por último el doctor Mario 

Malina, tercer mexicano 

distinguido, realizó sus 

estudios de ingeniería 

química en la Facultad de 

Química y posteriormente, 

con el apoyo de nuestra 

Universidad, salió del país 

para cursar estudios de 

pos grado. 

4 O 12 de octubre de 1995. 

Mario José Molina ... 

Viene de la página 3 

donados con la destrucción de la 
capa de ozono y ha desarrollado 
más de 1 5 actividades de asesoría a 
empresas privadas ·y comités guber-
namentales. 

Mario José Malina, quien im-
partió cátedra en la Facultad· de 
Química di.rrante 1967 y 1968, ca-
menzó a realizar sus investigado-
nes en E.stados Unidos junto con el 
profesor F. Sherwood Rowland, 
explicó el doctor Francisco Barnés 
de Castro, director del Instituto 
Mexic.ano del Petróleo (IMP). 

En conferencia de prensa cele-
brada ayer, el director del IMP re-
sal~ó que el doctor Malina recibió 
gran apoyo de la UNAM. Después 
de obtener el título de Ingeniero 
Químico ingresó en 1965 al Progra-
ma de Formación de Profesores de 
la FQ, con lo que realizó estudios de 
posgrado en la Universidad de 
Freiburgo, Alemania (1967), y el doc-
toradoen~a UniversidaddeCalifornia, 
Berkeley (1 972). Posteriormente ini-
ció sus investigaciones con el profesor 
Rowland, con quién ahora comparte el 
Premio No be l. 

El doctor Barnés de Castro des-
tacó que las investigaciones del doc-
tor Malina referentes a los proble-
mas estrat9sféricos han contribuido 
en la utilización de productos alter-
nativos a los clorofluoroalcalinos o 
freones tr~dicionales, con lo cual se 
podrá tener una "atmósfera recupe-
rada" en el año 2100. 

Hace 20 Años, su~ Primeros 
Estudios 

A su vez el doctor Andoni 
Garritz Ruiz, director de la FQ, 
afirmó que los estudios del Premio 
Nobel han ofrecido importantes 
aportaciones en la sustitución cie 

GacetaUNAM 

compuestos dañinos para la des- maestría en Ingeniería Química, ya 
trucción de la capa de ozono. que aún visita la Universidad para 

Explicó que el doctor Malina dirigir tesis de doctorado o para 

11 inició en 197 4 s¡¡s estudios acerca impártir conferencias. 
del efecto, reacción catalítica y con- "La calidad humana de este in-
centraciones de los clorofluoro- vestigador rebasa las palabras que 
alcali"nos o freones en el llamado pueden expresar todas las cualida-
hoyo negro de la capa de ozono. des que convergen en su persona. 

Actualmente el doctor Malina, Sus compañeros, alumnos, cono-
· quien ha recibido 14reconocimien- cidos y amigos lo consideran una 

tos de carácter internacional, de- persona trabajadora, emprendedora, 
mostró en el laboratorio una reac- sencilla, brillante, alegre y siempre 
ción química nueva en la que el dispuesta a ayudar a su Universidad.'' 
cloro es activado en la superficie de Por esas características, el doc-
partículas de hielo en la atmósfera tor Mario José Malina es definido 
polar. Además, comprobó experi- como líder mundial en el estudio de la 
mentalmente una nueva secuencia química de la capa estratosférica de 
de reacciones que explican la des- ozono y su susceptibilidad a las pertur-
trucción de ozono en la estratosfera badanes provocadas por el hombre. 
antártica. El doctor Malina nació y se formó . 

El doctor Garritz Ruiz dijo que en México, ha dedicado su vida al 
en la década de los años 60 en Méxi- desarrollo científico en beneficio de la 
ca no se disponía de la infraestruc- humanidad y hoy se constituye en un 
tura necesaria para realizar este tipo vivo ejemplo del nivel académico y 
de investigaciones, por Jo que lo oportunidades que ofrece la UNAM . . 
más provechoso para el doctor A Ja 'confer~ncia de prensa, que 
Malina y pilra la humanidad fue que tuvo lugar en el Salón de Directores 
estudiara en Estados Unidos. de la FQ, asistieron, además de pro-

Empero, actualmente, la Uni- fesores y compañeros del Premio 
versidad cuenta con infraestructura Nobel de Química 1995, el doctor 
moderna que permite a los científi- Gustavo García de la Mora, jefe de 
cos mexicanos realizar en nuc;stro la División de Estudios de Pos grado 
país trabajos de calidad mundial. de la FQ; el ingeniero químico Al-

Para la doctora Carmen Durán, berta Urbina del Raza, profesor 
titular del Programa de Ingeniería emérito de la UNAM; el doctor 
Química Ambiental de la UNAM, Francisco ·Garfias Ayala, asesor 
el doctor Malina no se puede cansí- del presidente del Instituto Nacio-
derar parte de la "fuga de cerebros" na! de Ecología; la ingeniera quí-
porque los beneficios de sus inves- mica Adela Castillejos Salazar, 
tigaciones no tienen fronteras, ya secretaria general de la FQ; el in-
que atañen a todo el planeta. geniero Alberto Bremauntz Mon-

El doctor Enrique Bazúa Rueda, pge, responsable de los cursos fun-
coordinador general de Pos grado de damentales de la .carrera de inge-
la UNAM, comentó que la partid- nierfa química y la química farma-
pación del doctor Malina en esta cobióloga Carmen Gira! Barnés, 
casa de estudios no concluyó con su secretaria académica de la Facul-
gestión como coordinador de la tad de Química. • 



Mario Jos~ Molina, universitario 
orgulloso de su origen mexicano 

El Premio Nobel de Química 1995 conversó, vía satélite, 
desde el Centro de Extensión en San Antonio, Texas, con 
el rector José Sarukhán y representantes de los medios de 
comunicación 

H MATILOE LóPEZ 

aber nacido en México y ser 
egresado de la UNAM es un gran 
honor para mí, pues esto es un sím
bolo del potencial que tenemos en 
Latinoamérica para producir científi
cos de primera categoría, afumó el 
doctor Mario Malina, galardonado el 
díadeayer,juntoconlosdoctoresPaul 
Crutzen y F. Sherwood, con el Premio 
Nobel de Química 1995. 

Mediante una teleconferencia 
transmitida a Ciudad Universitaria 
desde el Centro de Extensión en San 
Antonio, Texas, el rector José 
Sarukhán expresó al doctor Malina 
que, por haber estudiado en la 
UNAM, su distinción como Premio 
Nobel provocó un gran júbilo en la 
comunidad universitaria. 

En las instalaciones de la Direc
ción General de Servicios de Cóm
puto Académico· (DGSCA), el rec
tor Sarukhán, acompañado por el 
doctor Gerardo Suárez, coordina
dor de la Investigación Científica, 
le dijo que su asesoría es y será de 
gran utilidad para la solución de los 
problemas ambientales que enfren
ta la ciudad_de México. 

Intercambio de Conocimientos 

En una sesión de preguntas y 
respuestas con reporteros de diver
sos medios de comunicación, el 
doctor Mario Malina indicó que es 
importante el intercambio en los 
diversos campos del conocimiento. 
"Me parecería un error que México 
se aislara del resto de la comunidad 
científica". 

Evidentemente, aclaró, si se en
vían estudiantes al exl!anjero es de
seable que éstos regresen para contri-· 
bu ir al desarrollo de lacienciaen Méxi
co. Eso se garantiza si a los científicos 
se les da la importancia necesaria y los 

recursos suficientes para hacer traba· 
jos de calidad en su país de origen. 

A pesar de que en Estados Uni
dos existe un mayor desarrollo cien
tífico -debido a la cantidad de recur
sos con que disponen-, reconoció 
que eso no significa que en México 
no exista el potencial para impulsar 
a científicos de. primera categoría. 
"Es más importante lograr el desá
rrollo desde su país de origen, en 
este caso en México, pues es una 
inversión con ·gran rendimiento a 
largo plazo para no importar tecno
logía". 

Esto también permitirá, agregó, 
que México participe en la toma de 
decisiones a nivel mundi.al, en cues
tiones que involucran a todo el pla
neta, como es precisamente el pro
blema de la destrucción de la capa 
de ozono, que es el objeto de las 
investigaciones a las que se ha dedi-

' cado el doctor Mario Malina. 
Explicó que en las investigacio

nes que realiza se conjuntan esfuer
zos internacionales. <•En realidad se 
requiere de muchos recursos econó
micos para algunos de los experi
mentos que realizamos, por ejem
plo, para enviar satélites o aviones a 
la estratosfera. En ese sentido, Méxi
co puede participar en principio en 
este tipo de actividades". 

Al referirse a los problemas de 

Videoconferencia 
transmitida a la 
Dirección General 
de Servicios de 
Cómputo 
Académico desde 
el Centro de 
Extensión en San 
Antonio, Texas. 

contaminación de la ciudad de Méxi
co, el doctor Mario Molina expuso 
que éstos son difíciles de controlar, 
a pesar de que se han hecho y se 
siguen haciendo esfuerzos para eli
minarlos. Por ejemplo, el plomo de 
la gasolina, el ozono y la reducción 
de los niveles de monóxido de car
bono, compuestos químicos noci
vos vertidos a la atmósfera. 

Afirmó categórico que no exis
te, desde el punto de vista científico, 
solución sencilla para, este tipo de 
problemas, "pues involucra no sólo 
aspectos sociales y económicos sino 
también científicos". 

México, agregó, es miembro del 
Protocolo de Montreal, con el que los 
países productores y consumidores de 
estos compuestos industriales, inclu
yendo a China y la India, se compro
meten a eliminar la producción de los 
clorofluorocarbonos, que son los ga
ses·responsables del adelgazamiento 
de la capa del ozono. 

Hasta aho(a los efectos de estos 
comJ(uestos en la capa de ozono son 
resultado de los.que se emitieron 
hace alrededor de 10 años. "Esto 
quiere decir que aunque a finales de 
este año se elimine la producción de 
esos gases, la capa de ozono no 
mejorará de inmediato, quizá tarde 
10 o 20 años en repararse la 
atmósfera".• ' 
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Ciencia que unifica 
naciones 

Para m( es un orgullo ser 

mexicano, dijo el doctor 

Mario Molina durante la 

conversación que sostuvo vía 

satélire, desde San Antonio 

Texas, con el rector José 

Sarukhán, al tiempo que 

reconoció que adoptó la 

nacionalidad estadunidense 

por cuestiones estrictamente 

profesionales. "Desde el 

punto d~ vista práctico era 

indispensable hacerlo para 

obtener recursos del 

gobiemo de Estados 

Unidos". 

Destacó adenuís que sus 

investigaciones, 

relacionadas con la química 

del medio ambiente, no 

tienen nacionalidad y que 

pueden unificar a los pafses 

latinoamericanos, 

comunistas, del Tercer 

Mundo y a los desarrollados. 

"Trabajamos juntos porque 

son problemas globales que 

pueden afectamos a todos". 

El doctor Mario Molina 

consideró que la UNAM 

tiene un importante papel en 

el'desarrollo de la 

investigación científica 

mexicana, al ser uno de los 

centros en donde la 

investigación se lleva a cabo 

con excelencia e intensidad, 

además de ser el lugar en el 

que se prepara al mayor 

número de científicos. 

A pesar de ello, dijo que es 

necesario diversificar y 

crear más centros de 

investigación y 

universidades capaces de· 

preparar a científicos que 

puedan no sólo quedarse en 

México, sino salir y regresar 

para interactuar con el resto 

de la comunidad científica 

del mundo y, con ello, estar 

en condiciones de ser 

reconocidos. 

12 de octubre de 1995. o's 



BANCO DE DATOS 

¿Cómo surgió el 
Programa 
Emprendedores? 

Desde la década de los 70 se 

genera en la FCA una idea 

"emprendedora". En el plan 

de estlldios de 1970 de esta 

facultad se impartió la 

materia Micro y Pequeñas 

Empresas y el ProgratrW 

Promoción y Gestión de 

Empresas, que en 1975 

cambió su nombre por 

Proyectos de Inversión y en 

1985 se llamó Formulación y 

Evaluación de Proyectos de 

Jnversiór¡. 

Al principio el Programa 

Emprendedores de la FCA 

conformó el temario de las 

materias basándose en los 

lineamientos de Nacional 

Financiera para proyectos 

de inversión, y de Proyectos 

de la Organización de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo Económico. 

En 1988 se realizó la 

Primera Reunión de 

Emprendedores en México, 

en la que participaron 

expertos a nivel mundial. Ahí 

empezó a gestarse el 

programa orientado a que 

los estudiantes se titularan. 

Es decir, surgió el Seminario 
de Titulación en Promoción 

y Gestión de Empresas, y en 
el plan de estudios de 1993 

se consolidó el Taller de 

Creación de Empresas 

Juveniles cmrw materia 

obligatoria para los alumnos 

de Administración. 

La idea de que los jóvenes 

ge1ieren un negocio propio 

fructificó, incluso, a nivel 

bachillerato (1992), cuando 

en los colegios de Ciencias y 

Humanidades (CCH) se 

impqrtió el Taller Juvenil. . 

6 O 12 de octubre de 1995. 

El Programa Emprendedores de la 
FCA, semillero de talento empresarial 

Adrián Méndez Salvatorio dijo en entrevista que se pretende que los 
estudiantes, mediante una labor multidisciplinaria, elaboren un plan 
de negocios y lo lleven a la práctica. Tiene como propósito proteger a 
la micro y pequeña empresas 

T 
SONIA LóPEZ 

ener espíritu emprendedor 
significa poseer inventiva, iniciati
va, talento para la creación y 
promoción de ideas, afrontar 
toda contingencia y riesgos con in
dependencia de criterio, y ser capaz 
de crear o encontrar la infraestruc
tura necesaria para desarrollar 
exitosamente una empresa. 

El licenciado Adrián Méndez 
Salvatorio, titular del Programa 
Emprendedores de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), 
dijo, en entrevista, que realizar un plan 
de negocios es una alternativa laboral 
y educativa que ~enen los alumnos, 
mediante la cual no sólo adquieren 
una formación integral, sino que se 
concientizan de su responsabilidad 
como agentes de cambio'en México. 

El Programa Emprendedores, 
aseveró el licenciado Méndez 
Salvatorio, surgió ante la necesidad 
de impulsar el espíritu empresarial 
en los alumnos, lo que implica. pen
sar que uno mismo tiene la capaci
dad intelectual para organizar su 
empresa y trabajar en equipo. 

Explicó que el modelo del pro
grama fue retomado de universida
des estadunidenses y europeas. Sin 
embargo, se enfocó a la idiosincrasia 
mexicana. Es decir, la filosofía es la 
misma, pero el procedimiento es 
distinto. 

Est~ diferencia se refleja princi
palmente en los recursos económi
cos. Los estudiantes de países desarro
llados tienen dinero necesario para 
instalar una empresa. Sin embargo, 
financiarla aquí es difícil, lo que nos 
obliga a ser más creativos y producti
vos. Por ello, los alumnos de este 
programa tienen que inventar toda la 
infraestructura de su industria, eso los 
hace capaces para afrontar los obstá
culos y problemas en su negocio. 
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Estas características distinguen 
a los alumnos participantes en el 
proyecto de otros universitarios o 
estudiantes de escuelas técnicas. 
Según las palabras del titular del 
programa, los,egresados del mismo, 
los emprendedores, "tienen un con
cepto diferente del mundo, incluso 
aquellos alumnos que no crean una 
empresa propia poseen la forma
ción para ser más creativos, es de
cir, emprendedores internos de em
presas o generadores de ideas". 

Empresas Juveniles 

Al referirse al Taller de Crea-
. ción de Empresas Juveniles, el li

cenciado Méndez Salvatorio dijo 
que se pretende que el alumno, ade
más de elaborar un plan de nego
cios, lo lleve a la práctica, para lo 
cual en el plan se le enseña la 
planeación del producto, mercado
tecnia, contabilidad, administración 
y aspectos fiscales. 

En este seminario participan los 
alumnos de las facultades de Quí
mica, Ingenierít~ y Diseño Indus
trial, y se pretende invitar a estu
diantes de otros planteles. 

Al referirse al objetivo que este 
programa tiene a nivel nacional, el 
ingeniero Méndez dijo: "nosotros 
queremos que se defienda la micro 
y pequeña empresas, creemos que 
los dueños de éstas no tienen la 
preparación necesaria y suficiente 
para tener alternativas de solución 
ante la oleada de inversiones ex
tranjeras que despedazan la indus~ 
tria nacional. 

El trabajo entre alumnos de di
seño industrial, química e ingenie
ría le da un carácter multidisci
plinario al programa y le permite 
elaborar productos o desarrollar ser-

vicios bajo la supervisión, asesoría 
y consultoría de profesores y em
presas reconocidas. 

Además, la División de Admi
nistración tiene una unidad de ayu
da a la micro y pequeña empresas, 
de tal forma quj! las que ya están 
operando se les aplique un diagnós
tico donde se detectan las ventajas y 
debilidades de la misma y se propo
nen alternativas de solución en bús
queda de su eficiencia. 

Este programa tiene su razón de 
ser porque la FCA es uria escuela de 
negocios. Desde el punto de vista 
soeial y económico sus alumnos 
deben ser emprendedores en cual
quier rama a la que se integren. 

Diplomado en Peque1ía y 
Mediana Empresas 

. Los cambios efectuados en los 
contenidos de las materias impartidas 
en el Programa Emprendedores han 
sido con el fin de adaptarlos a otro tipo 
de seminarios, cursos o posgrados, 
como por ejemplo el diplomado en 
Pequeña y Mediana Empresas, en el 
que podrán participar los universita
rios y el público en general. 

El Programa Emprendedores 
organiza, mediante SDEUM (Siner
gía de Emprendedores de Universi
dades de México), actividades aca
démicas para que las universidades 
particulares y públicas se unan en 
este comité y conjuntamente unifi
quen contenidos curriculares, se vin
culen con la industria y se realicen 
proyectos interdisciplinarios, crea
tivos y además diferentes. 

Se han establecido convenios con 
Canacintra para que se conozcan los 
productos de estas empresas o se soli
citen algunos con ideás nuevas. 

Por otra parte, se creará el Cen-



Adrián Méndez Salvatorio 
dijo que realizar un plan 
de negoci~s es una 
alternativa laboral y 
educativa que tiÍmen los 
alumnos, mediante la cual 
no sólo adquieren una 
formación ir1!egral, sino . 
que se concientizan de su 
responsabilidad como 
agentes de cambio en 
México. 

tro de Desarrollo Empresarial de Al hablar acerca del número de 
la FCA, por medio del cual se dará emprendedores titulados, ellicen
apoyo integral a la micro y peque- ciado Méndez comentó que las ci
ña empresas y a sus directivos. fras son alentadoras. En el Semi
Este centro asesorará a creadores nario de Titulación en Promoción 
de empresas, realizará diagnósti- y Gestión de Empresas, ámbito 
cos y formará empresarios por donde inició este programa, el ín
medio de la infraestructura exis- dice de titulados se ha incre
tente reconociendo la importancia mentado, Jo qu~ significa que en 
del seguimiento a estas acciones. cada generación hay un promedio 

En materia de difusión el pro- ~ de entre 25 y 30 personas, de las 
grama dispone de un órgano infor- cuales tres crean su empresa y cin
mativo: Revista Emprendedores co ya la tienen y la siguen 
UNAM. Además, este grupo inter- trabajando.• 
disciplinario realiza seminarios, 
congresos, conferencias, encuen-
tros y exposiciones mediante los 
cuales se dan a conocer sus activi
dades con el fin de motivar a otros 
universitarios a participar. 

El ingeniero Méndez Sal vatorio 
señaló que periódicamente se or
ganizan exposiciones para que el 
alumno sepa cómo comercializar 
su producto. Además, si tiene éxi
to puede distribuirlo en . forma 
masiva. Las exposiciones, agregó, 
se efectúan en las universidades 
afiliadas a Sinergia de Emprende
dores de Universidades de México 
(SDEUM). 

COMPUTADORAS Sobtciones Integrales en Computación Aplicada 

Hasta ahora están afiliadas al 
SDEUM las universidades Latina 
y La Salle, el Tecnológico de Mon
terrey, campus ciudad de México 
y Estado de México, IT AM, Es
cuela Bancaria y Comercial, Simón 
Bolívar y la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Me
tropolitana. Cada una de estas ins
tituciones realiza una exposición 
anual. 

En Jall/ Expo-Feria Empresa
rial, efectuada en enero pasado, 90 
empresas j~veniles se pusieron-en 
contacto con la cultura empresa
rial nacional. 
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BANCO DE DATOS 

Gustavo Baz Prada, 
prominente figura 
universitaria 

El doctor Gustavo Baz Prada 

nació en el Distrito Federal 

en 1894 e inició sus estudios 

de medicina en 1913. Como 

universitario, tuvo una larga 

trayectoria académica y 

administrativa. 

El21 de junio de 1938 

asumió la Rectoría de la 
UNAM. Durante su , 

rectorado (hasta el3 de 

diciembre de 1940) la 
Universidad vivió 

importantes 

transformociones. 

En 1938 se creó el Instituto 

de Física y Matemáticas~ se 

reconoció al1nstituto de 

Geografía en el estatuto. El 

19 de diciembre de ese 

mismo año se promulgó el 

nuevo estatuto de la 

Universidad. 

El 1 de enero de 1939la 

Escuela Nacional de 

Ciencias Físicas y 

Matemáticas se transformó 

en Facultad de Ciencias. En 

el ámbito nacional, ese año 

se distinguió porque el 

presidente Lázaro Cárdenas 

brindó asilo a los 

republicanos españoles en 

nuestro país y muchos de 

ellos se incorporaron como 

académicos a la UNAM. 

El 7 de mayo de 1940 se 

funde) el1nstituto de Derecho 

Comparado. En diciembre de 

ese año el doctor Mario de 

la Cueva asumiá el cargo de 

rector interino por renuncia 

del doctor Gustavo Baz, 

quien pasó a ocupar la 

Secretaría de Asistencia. 

8 O 12 de octubre de 1995: 

Como médico y educador Gustavo 
Baz Prada cimentó ~1 México moderno 

La Facultad de Medicina organizó un homenaje a ese 
distinguido universitario con motivo de su natalicio. Juan 
Ramón de la Fuente reconoció en él a un científico 
comprometido también con el quehacer público · 

L PíA HERRERA 

a refoona de nuestro sistema 
de salud está en marcha y avanza 
con paso firme, rumbo claro, metas 
precisas y estrategias definidas, señaló 
el doctor Juan Ramón de la Fuente, 
secretario de Salud 

Al participar en el homenaje que 
la Facultad de Medicina organizó al 
doctor Gustavo :Saz Prada con mo
tivo de su natalicio, el doctor De la 
Fuente añadió que la fortaleza de 
nuestras instituciones es superior a 
las crisis por las que periódicamen
te atraviesa nuestro país. 

. Gracias a esa fortaleza, dijo, te
nemos hoy un sistema que se trans
forma y se prepara <para afrontar con 
determinación los retos de la salud 
pública de hoy y de mañana. 

En la ceremonia, que tuvo lugar 
el pasado 6 de octubre en el Audito
rio Raoul Fournier de la Facultad 
de Medicina, dijo que no sería posi
ble entender nuestro presente ni an
ticipar un futuro promisorio sin una 
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La tenacidad 
y liderazgo 
de Gustavo 
Baz Pradale 
pennnieron 
edificar y 
consolidar el 
estado social 
de derecho. 

visión clara y objetiva del desarro
llo que nuestras instituciones de sa
lud han t~nido, así como del papel 
que hombres como el doctor Gus
tavo Baz, creador y fundador de la 
medicina moderna en México, han 
tenido en su creación y consolida
ción enfrentando los retos de su 
tiempo con gran determinación. 

El doctor Gustavo Baz Prada, 
comentó el doctor De la Fuente, 
vivió y participó en los momentos 
más definitivos de la construcción 
del México moderno. Como médi
co y educador sintetizó en su esfuer
zo las vertientes más humanas del 
quehacer público; su vocación por 
la salud y la ed\]cación, aunada a su 
tenacidad y liderazgo, le permitie
ron protagonizar acciones de enor
me trascendencia en campos comple
mentarios en la edificación y consoli
dación del estado social de derecho. 

Luego de participar en los he
chos armados de la Revolución 

Mexicana, de desarrollar una bri
llante carrera como estudiante de 
medicina,. en la que se tituló el 1 de 
mayo de 1920, el doctor Baz inició 
lo que sería una fructífera carrera 
profesional. 

Trayectoria de un Gran Hombre 

Ahondaron también acerca de la 
v~a y obra del doctor Gustavo Baz 
Prada los doctores Alejandro 
Cravioto, director de la FM; Carlos 
Viesca Treviño, jefe del Departa
mento de Historia y Filosofía de la 
Medicina de la FM; Norberto 
Treviño Zapata, profesor de la FM, 
y Hugo Aréchiga, presidente de la 
Academia Nacional de Medicina. 

Entre las cuestiones que aborda
ron destacan el que el doctor Gusta
vo Baz fue presidente de la Acade
mia Nacional de Medicina en 1935 
y posteriormente miembro honora
rio de ella. 

Más adelante, siendo director de 
la Escuela Nacional de Medicina de 
la UNAM, en 1936, acordó con el 
entonces Departamento de Salu
bridad la creación del servicio so
cial de pasantes, que en primera 
instancia sólo lo realizaban los mé
dicos y que posteriormente se puso 
en marcha en toda la Universidad 
cuando ocupó el cargo de rector, del 
21 de junio de 193 8 al 3 de diciem
bre de 1940. 

Cuando el general Manuel A vil a 
Camacho ocupó la presidencia de la 
República llamó al doctor Gustavo 
Baz para que ocupara la Secretaría de 
Asistencia Dos años después se fusio
nó el Departamento de Salubridad 
creándose la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, antecedente inmediato 
de la actual Secretaría de Salud. 
• Desde ese cargo, el doctor Gus-

.... 



tavo Baz propició la creación del 
Hospital Infantil y de los Institutos 
de Cardiología y Nutrición, y se 
diseñaron y construyeron 37 hospi
tales de la SSA en diversas ciudades 
de nuestro país, entre los que desta
can los de Veracruz, Tuxpan, 
Campeche, Ciudad Juárez, Nuevo 
Laredo, Tulancingo, Mazatlán y 
Tlaxcala. 

En 1952 el presidente Adolfo 
Ruiz Cortines nombró aJ · doctor 

Baz Prada director de la Industria 
Química Nacional, donde desarro
lló también una obra notable de 
reorganización técnica y adminis
trativa. Se produjo la vacuna de 
Salk contra la poliomielitis y se 
crearon las fábricas de ácido 
sulfúrico y de sulfato de sodio en 
San Cristóbal Ecatepec. 

El doctor Gustavo Baz Prada 
murió en 1987. 

A esse homenaje asistieron el 

El doctor Juan 
Ramón de la 
Fuente dijo que 
gracias a la labor 
de Gustavo Baz 
tenemos hoy un 
sistema de salud 
pública que se 
transforma y se . 
prepara para 
afrontar con 
determinación los 
retos de hoy y 
mañana. 

rector José Sarukhán; el doctor Jai
me Martuscelli, secretario general; 
los ex rectores Salvador Zubirán y 
Octavio Rivera Serrano. También 
estuvo presente Gustavo Baz Díaz 
Lombardo, director de Planeación 
de los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal. • 

La venera lgJJacio L. '(al/arta para Antonio 
Luna, Pedro Ferriz de Con y Pedro Noguerón 

La Asociación de Abogados de la 
Ciudad de México, AC, en el marco . 
del simposio La Fauna Silvestre en 
México, concedió la venera/gnacio 
L. Vallarta a los méritos académico 
y ciudadano, y a las contribuciones· 
a la ciencia del derecho, que en esta 
ocasión correspondieron ai doctor 
Antonio Luna Arroyo, al 'ingeniero 
Pedro Ferriz de Con y al licenciado 
Pedro Noguerón Consuegra, respec
tivamente. 

En un acto realizado el 25 de 
septiembre en el auditorio Jus 
Semper Loquitur de la Facultad de 
Derecho, el doctor Máximo Carvajal 
Contreras, director de dicha depen
dencia universitaria, y el licenciado 
Joaquín Dávalos Paz, presidente de 
la Asociación de Abogados, entre
garon dicha venera, que honra la 
memoria del licenciado Ignaciq Luis 
Vallarta. 

¿Quiénes Son los Galardonados? 

Antonio Luna Arroyo fue profe
sor y decano de Derecho Agrario de 
la Facultad de Derecho. Profesor 
titular en la Universidad La Salle, 
miembro del Seminario de Derecho 
en la Escuela Normal de Maestros y 
en la Escuela de Comercio y Admi
nistración del Instituto Politécnico 
Nacional. 

Fue presidente de las Academias 
de Profesores de Derecho Constitu
cional Administrativo y Derecho del 
Trabajo del IPN, así como profesor de 
la Facultad de Ingeniería. 

Pedro Ferriz de Con es ingenie
ro civil egresado de la Universidad 
Iberoamericana. Tiene 10 años de 
expe}iencia en noticieros de radio y 
televisión. Ha sido conductor de 
espacios noticiosos en Canal 13, 
Red Nacional; ha realizado entre-

vistas a personajes nacionales e in
ternacionales. 

A partir de 1988 fue nombrado 
director de Eventos Especiales de 
MVS Multivisión, donde conduce 
también el noticiero Para Usted. 
Actualmente dirige el programa 
Para Empezar, en Estéreo Rey. 

Pedro Noguerón Consuegra na
ció en el estado de Veracruz en 
1919. Estudió su licenciatura en la 
Facultad de Derecho de la UNAM. 
El tema de su tesis fue Asistencia y 
Salvamento de Aeronaves en el 
Derecho de la Aviación. 

Ingresó a la Administración Pú
blica Federal en 1953, prestando sus 
servicios en las secretarías de Comu
nicaciones y Transportes, Educación 
Pública y del a Reforma Agraria, entre 
otras. Asimismo brindó asesorías a 
nivel de secretario de Estado, oficial 
mayor y directores generales.• 
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BANCO DE DATOS 

UNAM-DDF: 
colaboración estrecha 

La colaboración de la 

UNAM con otras instancias 

académicas y 
gubernamentales se ha 

llevado a cabo de manera 

casi constante. Prueba de 

ello es que esta casa de 

estudios ha firmado diversos 

convenios de colaboración, 

en este caso, con el 

Departamento del Distrito 
Federal (DDF). 

Dichos convenios abarcan 

aspectos e'!caminados al 

control de la contaminación 

ambiental, restauración 

ecológica del Ajusco nJedio, 

realización conjunta de 

actividades socioculturales, 

uso de bancos de datos, 

instalación de parques 

recreativos, estudios acerca 

de regulqción ecológica, 

programas de orientación 

vocacional, formación y 
actuqlización de recursos 

humanos, así como de 

colaboración académica en 

general y programas de 

desarrollo social. 

En febrero de este año la 

UNAM y el DDF realizaron 

una reunión de trabajo en la 

que se pres~ntó un 

panorama resumido de la 

estructura de conocimientos 

y de la capacidad de 

investigación de nuestra 

casa de estudios, que 

podrían ser útiles para la 

solución de algunos 

problemas que afectan a la 

ciudad de México. 

10 O 12 de octubre de 1995. 

La protección civil, funci~n pública que 
requiere la participación de la sociedad 

El Departamento del Distrito Federal, la UNAM, el Instituto Politécnico 
Nacional y la Fundación MANDFREfirmaron un convenio de 
colaboración con el propósito de conformar programas y proyectos que 
permitan establecer una cultura de prevención de riesgos 

A MATILDE LóPEZ 

1 o años de los sismos que 
afectaron una amplia zona de la 
ciudad de México, el Departa
mento del Distrito Federal (DDF), 
la UNAM, el Instituto Politécni
co Nacional (IPN) y la Funda
ción MANDFRE firmaron un 
convenio de colaboración con 
el propósito de conformar pro
gramas y proyectos que permitan 
establecer una cultura de preven
ción de riesgos entre la población 
y optimizar los recursos técnicos y 
financieros en la materia. 

En el acto, celebrado en el Salón 
Independencia del Departamento del 
Distrito Federal, el regente capitali
no Osear Espinosa Villarreal señaló 
que al recordar el sismo del 19 de 
septiembre de 1985 "nos encontra
mos con que la protección civil es 
una actividad primordial para la sal
vaguarda de personas, de bienes y 
del entorno de la ciudad". 

Bajo esa premisa, agregó, la pro
tección civil, si bien es una fun
ción, pública, requiere tam
bién de la participación acti
va de la sociedad en su conjunto. 

GacetaUNAM 

Andrés 
Femández, 
Diódoro 
Guerra, 
Osear 
Espinosa, 
José 
Sarukhán y 
Luis 
Uorens 
Báez. 

Con este convenio, agregó, se 
establece una relación adecua
da entre lo técnico, lo científi
co y lo social; asimismo, se hace 
útil para la vida cotidiana de 
esta ciudad y de sus habitantes. 

Por otra parte, al referirse a la 
· iniciativadeleyquetrabajalaAsam
blea de Representantes respecto de 
la conformación de un Instituto de 
Protección Civil del Distrito Fede
ral, Espinosa Vi11arreal indicó que 
dicho organismo permitirá concen
trar de mejor manera las acciones 
conjuntas del gobierno en la materia. 

A vanees Notables 

El rector José Sarukhán explicó 
que existen dos elementos funda
mentales relacionados con la pro
tección civil: uno es el entendimiento 
de los fenómenos que generan esos 
desastres, su conocimiento y 'la ca-' 
pacidad que vamos generando para 
prevenirlos. 

El otro consiste en la prepara
ción de la sociedad, el hecho de 
informarle la naturaleza de estos 

fenómenos, de cómo puede y deb(! 
reaccionar cuando se notifique de 
su inminencia o del momento en 
que está ocurriendo para reducir los 
efectos. 

Aseguró que la UNAM ha teni
do notables avances, tanto en el 
conocimiento de los fenómenos na
turales como en su mejor entendi

'miento, en la previsión y sensibili
zación social. Esto, además, nos ha 
permitido desarrollar una interac
ción más intensa con el DDF, la 
Asamblea de Representantes, la 
Cámara de Diputados, 1~ Secretaría 
de Gobernación mediante el Centro 
Nacional de Prevención de Desas
tres (Cenapred) y con la S~cretaría 
de Salud. 

Aminorar los Riesgos' 

El ingeniero Diódoro Guerra 
Rodríguez, director general del IPN, 
indicó que el sismo de 1985 no ha 
sido el único de gran impacto, pues 
la historia de México está marcada 
por la presencia de desastres provo
cados por causas naturales o por 
fallas humanas y que, pese a los 
avances en cuanto a protección civil 
por parte de las autoridades y de la 
sociedad, aún existen limitaciones 
para enfrentar catástrofes de esta 
naturaleza. 

En este sentido, el ,director del 
IPN subrayó la necesidad de hacer 
efectiva la conformación de una cul
tura en materia de protección civil que 
culmine con la capacitación constante 
y ejercicios permanentes encamina
dos a aminorar los riesgos. 

La importancia del convenio 
radica en que se establecen progra
mas y criterios específicos para aten
der estas contingencias con un en
foque fundamental en la previsión, 



La Facultad de Arquitectura puso en 
operación su laboratorio de cómputo 

Es el décimo que se instala en la Universidad con apoyo 
de la Fundación UNAM: Estd conformado pol' 70 
computadoras personales 

E GUAl'.>ALUPE LUGO 

n la Facultad de Arquitectura 
(FA) se puso en marcha uno más 
de los 60 Laboratorios de Cóm- , 
puto Fundación UNAM que es
tán siendo instalados en las fa
cultades y escuelas de nivel supe
rior, así como en los planteles de 
bachillerato. 

En el acto, celebrado el 5 de 
octubre, el rector José Sarukhán se
ñaló que con este nuevo laboratorio 
-el décimo que se inaugura con el 
ápoyo de la Fundación UNAM-, 
conformado por más de 70 compu-· 
tadoras personales, la Universidad 
Nacional Autónoma de México dis
pone ya de cerca de 20 mil equipos 
de cómputo que están a disposición 
de la comunidad universitaria. 

"No obstante, agregó, no hemos 
logrado equiparar la relación alum
no-computadora. Al respecto aún 
nos falta un trecho muy importante 
por caminar." 

Asimismo, subrayó que este 
equipamiento adicional de la FA 
ayudará "a que los alumnos se 
formen con una mejor capacita
ción y tengan un mayor acceso a 

la capacitación, el estudio y la in
vestigación, con la participación con
junta de la academia y la sociedad. 

Promotora de la Seguridad 

El representante de la Funda
ción MANDFRE. en México, inge
niero Andrés Femández Avilés, pre
cisó que este tipo de acciones tiene 
el propósito de sumar los esfuerzos 
de la sociedad para preparar profe
sionales, promover el desarrollo de 
la investigación y planeación para 

esta herramienta que es realmente 
indispensable para su vida profesio
nal". 

finalmente, ~xtemó su agrade
cimiento al esfuerzo realizado por . 
IBM de México, por la Dirección 
General de Cómputo Académico y 
a la Fundación UNAM para que 
este proyecto pudiera cristalizarse. 

El Proyecto nuís Importante 

Por su parte el arquitecto Angel 
Borja Navarrete, vicepresidente de 
la Fundación UNAM, reiteró el apo
yo económico, social y moral que 
esa asociación ofrece a la Universi
dad Nacional. 

Explicó que el proyecto para ins
talar laboratorios de cómputo es el 
más importante que lleva a cabo la 
Fundación UNAM, con una inver
sión de aproximadamente 20 millo
nes de nuevos pesos. 

En su momento el maestro 
Xavier Cortés Rocha, director 
de la FA, explicó que esa facul
tad se ha empeñado en tener las 
mejores condiciones P.ara la forma-

prevenir y atender desastres. 
Con más de cinco años de pre

sencia en nuestro país la Fundación 
MANDFRE, ·cuyo objetivo es pro
mover la seguridad en todas sus 
formas, ha tratado de apoyar y cola
borar en diversos esfuerzos acadé
micos, gubernamentales y privados 
que han tenido como propósito me
jorar la seguridad de la población y 
la salvaguarda de sus bienes y fun
ciones esenciales. 

Finalmente, Andrés Fernández 
entregó al regente Osear Espinosa 

El laboratorio 
de cómputo de 
Arquitectura 
está 
compuesto por 
70 equipos 
personales. 

ción de los profesionales· en arqui
tectura. "Dentro de esas condicio
nes, subrayó, el cómputo ha jugado 
durante los últimos . años un papel 
relevante". Con este esfuerzo esta
mos ciertos de que nuestra facultad 
continúa a la vanguardia en materia 
de cómputo, concluyó. 

A la inauguración de ese labora
torio asistieron también el ingenie
ro Alfredo Capote, presidente y ge
rente general de m~ de México; el 
doctor Víctor Guerra, director general 
de Servicios dé Cómputo Académico; 
el arquitecto Enrique Landa, presiden
te de )a Sociedad de Exalurnnos de la 
Facultad de Arquitectura, así como el 
doctor Carlos Chanfón Olmos, profe
sor emérito de esa facultad. • 

algunas publicaciones que forman 
'parte de una colección de más de 
100 títulos que ha editado la funda
ción, la tercera parte de ellos dedi
cado a temas de seguridad y preven
ción, entre ellos: El Manual del 

Bombero, El Manual de Contami

nación Ambiental e Información 

de las Catástrofes; un video)uego 
que muestra cómo actuar en caso 
cth incendios; y un donativo para la 
realización del coloquio A JO Años 

de los Sismos, que se realizará en 
octubre. • 
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Tecnología de punta a -
disposición de la 
comunidad universitaria 

E11 cada uno de los 

laboratorios de cómputo 

financiados por la 

Fundación UNAM los 

usuarios tienen acceso a la 

tecnología más avanzada en 

el, área. En este caso los 

arquitectos verán facilitado 

su trabajo de diseño, análisis 

y representación de objetos 

en dos y tres dimensiones, la 

captura de gráficos, así 

conuJ la visualización de 

imágenes fotorrealistas. 

Próximamente estos 

laboratorios contarán con el 

servicio de Internet, vía Red 

UNAM, para consultar 

información proveniente de 

universidades, institutos o 

escuelas de otras partes del 

mundo. 

12 de octubre de 1995. O 11 
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Unidades 
multidisdplinarias 

En la década de los años 

setenta, la denumda de 

educación superior en el 

país se incrementó 

significativamente, situación 

que propició que la UNAM 

iniciara un programa 

(presentado ante el Consejo 

Universitario en 1973) de 

crecimiento y 

descentralización que le 

permitiera ofrecer los 

servicios de educación en los 

sitios en donde se 

encontrararl importantes 

núcleos de población. 

En lo.1 estudios efectuados se 

hizo evidente la necesidad de 

construir nuevos centros 

universitarios en las zonas 

noroeste y oriente de la 

ciudad, por Lo cual el 

Consejo Universitario 

aprobó la creación de cinc;, 

nuevas escuelas nacionales 

de Eslttdios Profesionales 

(ENEP): Cuautitlán (febrero 

de 1974), Acatlán e Iztacala 

(noviembre de 1974) y 

Aragón y Zaragoza (agosto 

de 1975). Cuautitlán y 

Zaragoza han alcanzado el 

rango de Facultad de 

Estudios Superiores ya que 

incluyen en su currículo 

estudios de doctorado. 

12 O 12 de octubre de 1995. 

La ENEP lztacala inició el proceso 
de federalización administrativa 

El rector José Sarukhán inquguró la Unidad de Procesos 
· Descentralizados de Administración Escolar, con la que esta 
dependencia del Estado de México podrá operar con libertad de 
autogestión. Además se inauguró un laboratorio de cómputo, el 
noveno que dona la Fundación UNAM 

El laboratorio 
de cómputo 
de la ENEP 
lztacala. 
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a Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales (ENEP) Iztacala 
es la primera dependencia, fuera de 
Ciudad Universitaria, en la que los 
procesos de modernización, descen
tralización· y desconcentración de 
recursos humanos, financieros y ma
teriales son un hecho. 

Al entregar formalmente la Uni
dad de Procesos Desce¡¡tralizados 
de Administración Escolar, el rector 
José Sarukhán indicó que con ese 
paso -que forma parte de la llamada 
federalización de la UNAM-, se 
busca que las unidades mulíi
disciplinarias· puedan operar con 
libertad de autogestión, sin limitacio
nes y que vayan dando a su desarrollo 
académico una personalidad propia 

En la sala del Consejo Técnico 
de la ENEP Iztacala y ante funcio
narios universitarios, el doctor 
Sarukhán expresó su deseo por que 
antes de concluir su gestión las demás 
unidades muitidisciplinarias conclu
yan este proceso de descentralización, 
llevado a cabo conjuntamente por la 
Secretaría Administrativa, el Patrona
to Universitario y las unidades 
multidisciplinarias de la UNAM. 

Por su parte el ingeniero Gerardo 

Gaceta UNAM 

Ferrando Bravo, tesorero del Patro
nato Universitario, anunció que la 
próxima unidad multidisciplinaria 
que entrará en este proyecto de des
centralización será la ENEP Aca
tlán. El 1 de noviembre dispondrá 
también con su propia Unidad de 
Procesos Descentralizados de Ad
ministración Escolar. 

Al Ellcue11tro del MañaiUl 

Durante su visita a las instala
ciones de laENEP Iztacala, el rector 
Sarukhán inauguró la segunda ex
posición Al Encuentro del Maña
na. Nuestro Futuro Hoy, organiza
da por la Dirección General de Orien
tación Vocacional, en la que se dio ' 
a conocer la oferta educativa que 
ofrece la UNAM mediante sus tres 
planteles de estudios superiores de 
la zona norponiente de la ciudad 
de México. 

En el acto el doctor Roberto 
Castañón Romo, secretario de Ser
vicios Académicos, indicó que la 
presentación de esta exposición 
cumple diversos objetivos, entre 
ellos presentar a Jos jóvenes asis
tentes las 31 carreras que se ofrecen 
en los tres planteles participantes de 
aquella zona: las escuelas naciona
les de Estudios Profesionales 
Acatlán e Iztacala, así como la Fa
cultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, "con una oferta de pri
mer ingreso cercana a los 1 O mil 
lugares, las características y de
mandas que tienen dichas carreras 
y las ofertas de trabajo en cada una 
de ellas". 

Se pretende también orientar a 
los jóvenes en las diversas alternati- . 
vas para que conozcan cuáles son 
sus oportunidades de ingreso y pue
dan elegir aquella carrera más cer-

· cana a su vocación. Asimismo, se 
busca realizar una vinculación con 
las empresas públicas y privadas 
para que los planes y programas de 
estudios estén cada vez más cerca
nos a los requerimientos de estas 
últimas, para que los profesionistas 
puedan integrarse de manera irune
diata al mercado de trabajo. 

Finalmente, el doctor Castañón 
Romo anunció la realización de una 
gran exposición al finalizar el presen
te año, en laque particip¡¡rála Univer
sidad Nacional en su conjunto así como 
instituciones educativas externas, em
presas privadas y públicas. 

El doctor José Sarukhán inaugu
ró el noveno de los laboratorios de 
cómputo Fundación UNAM. Este 
laboratorio dispone de 48 compu
tadoras personales. Al respecto, se
ñaló que "la Universidad Nacional 
por sí sola no puede cubrir las nece
~idades requeridas a la velocidad 
que quisiéramos si no es con apoyos 
de esta naturaleza". 

Por ello, agregó, "me parece 
importante que esto sea percibido 
por la comunidad universitaria y 
que tengamos su aprecio y apoyo, 
por medio de Fundación UNAM, 
para lograr este propósito". · 

En ese sentido, el contador pú
blico Eduardo Dosal de la Vega, 
director ejecutivo de Fundación 
UNAM, indicó que ese laboratorio, 
el noveno de un total de 60 qqe se 
instalarán en facultades, escuelas y 
planteles de bachillerato universita
rios, forma parte de un programa 
que responde a una idea propuesta 
por las propias autoridades de la 
UNAM, que es poner la computación 
al alcance de alumnos, docentes e 
investigadores como una de las herra
mientas de actualidad necesarias para 
el mejor desarrollo de sus labores. • 



Crear políticas de acreditación, vital 
para evaluar la enseñanza de las ingenierías 

Durante la realización de las Segundas Jornadas de 
Ingeniería en la ENEP Aragón, Claudia Merrifield dijo 

que el gobierno federal estudia la creación de un examen 
de profes}onalidad 
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e cara al nuevo milenio el 
ingeniero mexicano tiene nuevos 
retos: afrontar el cambiante mundo · 
tecnológico y cubrir las necesi
dades que el mercado profesional y 
l.a evolwción del país -requie
ren. Debemos esforzamos para apro
vechar al máximo nuestras ca
pacidades a fin de ser competitivos 
en todos los campos que requieran 
de nuestra participación. 

Apuntó lo anterior el mae~tro 
Claudio Merrifield Castro, director 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP). Aragón,lue
go de inaugurar las Segundas Jor
nadas de Ingeniería, auspiciadas 
por alumnos de la carrera de Inge
niería de ese plantel y realizadas a 
fines de septiembre. 

Indicó que el país requiere de pro
fesionales altamente calificados "para 
estar a la altura de los mejores del 

mundo y conducir a nuestra nación 
por el camino del trabajo". 

La crisis económica que vive el 
país en estos momentos y un Trata
do de Libre Comercio en condicio
nes desiguales provocan alteracio
nes desfavorables en nuestro ámbi
to de acción. Por ello, si no capaci
tamos a nuestros cuadros de profe
sionales continuaremos dependien
do de empresas extranjeras con ni
veles tecnológicos y financieros muy 
por encima de los nuestros. 

Aseguró que se requiere del es
tablecimiento de políticas de 
acreditación para conocer la calidad 
y eficiencia de la enseñanza de las 
ingenierías que se imparten en las 
instituciones educativas del país. 

Al respecto dio a conocer que el 
gobierno federal estudia la creación de 
un examen de "profesionalidad, el cual 
permitirá demostrar que el ingeniero 

titulado tiene el nivel requerido". 
En presencia de los doctores 

Cario Vigil Avalos, rector de la 
Universidad Iberoamericana, y 
Osear González Cuevas, ex rector 
general de la Universidad Autóno
ma Metropolitana, el maestro 
Merrifield Castro señaló que ante la 
proximidad de ingresar a un nuevo 
milenio "debemos preparamos para 
ser ingenieros eficientes y compro
metidos corr nuestra nación; sobre 
todo debemos tener siempre pre
sente el fin primordial de la ingenie
ría: transformar la naturaleza en 
beneficio del hombre". 

Finalmente el contador público 
Eduardo Dosal de la Vega, repre
sentante de Fundación UNAM, rei-

- teró el apoyo de esa asociación ha, 
cia los proyectos de investigación y 
actividades,que se gestan dentro de 
la Universidad Nacional. • 

. ' 

El Coloquio de Historia y Filosofía de las 
Matemáticas, vínculo entre ciencias y humanidades 

La historia de las ciencias es una 
disciplina reservada casi exclusiva
mente a los humanistas. Sin embar
go, con la realización del Coloquio 
de Historia y Filosofía de las Mate
máticas, que en esta ocasión se dedi
cóal tema de La Continuidad en Física 
y en Matemáticas, también fue objeto 
de reflexión de los científicos. 
. En la inauguración, efectuada 
,en el Aula Magna Leonila Vázquez 
García del edificio Amoxcalli de la 
Facultad de Ciencias (FC),Ia maes
tra Matilde Moreno, secretaria ge
neral de esta dependencia, dijo que 

el desarrollo de este tipo de activi
dades constituye un paso más para 
establecer una tradición en la que se 
conjuguen ya no sólo las ciencias, 
sino también las humanidades. 

El maestro Guillermo Zambrana, 
catedrático e investigador de la 
UAM, dijo que el coloquio tiene por 
objetivos difundir el quehacer filosó
fico-histórico acerca de la física y las 
matemáticas,asícomoconfrontarideas 
entre los especialistas. 

.En el coloquio se trataron temas 
como La Hermenéutü;a del Conti
nuo, referente a cómo debe hacerse 

su interpretación; Sinexis y Conti
nuidad, es decir, cómo se veía esta 
última en las matemáticas griegas, 
en particular por Euclides, y el Fun
damento Conceptual del Cálculo 
en la Edad Media; El Continuo 
Lineal, que se deriva de la recta 
numérica, entre otros. 

Organizaron este acto los departa
mentos de Matemáticas de la FC, el de 
Filosofía de la Unidad Iztapalapa de la 
UAM, mediante su Area de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia, y la Sección de 
Metodología y Teoría de la Ciencia 
del Cinvestav.• 
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Una muestra tecnológica 
de Ingeniería Civil 

Durante las Segundas 
Jornadas de! Ingeniería se 
llevó a cabo la muestra 

tecnológica de Ingeniería 

Civil montada en La Sala 

Diego Rivera de La Escuela 

Nacional de Estudios 

Profesionales (ENEP) 

Aragón, y que se integró con 

maquetas, fotografías y 

planos de diferentes 

proyectos de construcción, 

como el del Centro 

Deportivo y Cultural 

Libanés, el Hangar de 

Aviones Taesa, el Periférico 

Ecológico y el Hangar 

Internacional de 

Helicópteros. 

De manera simultánea se 

realizó La muestra de 

trabajos escolares en el área 

de ingeniería de las unidades 

multidisciplinarias: Facultad 

de Estudios Superiores 

Cuautitlán y ENEP Acatlán, 

coordinada por el ingeniero 

Osear Alvarez Meléndez, jefe 

de la Sección Académica de 

Físico Matemáticas de la 

ENEP Arag6n. 

12 de octubre de 1995. O 13 



BANCO DE DATOS 

Primera Feria 
Universitaria de.la Salud 

En 1992 se realizó en el 

costado norte de. la Torre de 

Rectoría La 1 Feria 

Universitaria de la Salud, 

fundamentada en algunos de 

Los objetivos de La Dirección 

General de Servicios 

Médicos que son planear, 

organizar, efectuar y evaluar 

programas de prevención,. 

así como realizar estudios e 

investigaciones relacionadas 

can· Id salud de la 

comunidad universitaria. 

, En ese sentido, la realización 

de la feria pretende La 

búsqueda de modelos 

alternativos eficaces que 

fomenten La participación 

del alumno, maestros e 

investigadores en la 

prevención y solución de sus 

problemas de salud. 

Otro de Los objetivos es 

informar a La comunidad 

estudiantil acerca de los 

problemas de salud más 

frecuentes; impulsar el 

aprendizaje y sensibilización 

respecUr de Las causas y 
consecuencias de 

enfermedades especificas, 

así conu1 La manera de 

anticiparse al daño; 

estimular la participación 

· activa d.el universitario en 

acciones colectivas que 

favorezcan la salud, y dar a 

conocer Los trabajos que 

.realizan distintas 

dependencias de la UNAM 
respecto de la prev:nción de 

la salud. 

14 O 12 de octubre de 1995. 
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La Feria Universitaria de la Salud, una 
guía para adoptar estilos sanos de vida 

En su cuarta versión proporciona orientación a la 
comun_idad univ~rsitaria, principalmente a los 
estudiantes, respecto de la oferta cultural, sistema de 
becas, atención a la salud y formación ciudadana 

L MATILDE LóPEZ 

a IV Feria Universitaria de 
la Salud se ha convertido en una 
tradición en la UNAM que propor
ciona a los jóvenes iof<?rmación 
práctica respecto de la adopción de 
estilos de vida sano-s, aseguró el 
doctor Juan Manuel Micher Cama
rena, titular de la Dirección General 
de Servicios Médicos (DGSM). 

Convocada por la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles, la feria ofre
ce a los jóvenes información acerca 
de los servicios a los que pueden 
tener acceso: becas, oferta cultural, 
atención a la salud y formación ciu
dadana, entre otras. 

Durante su inauguración, en la 
explanada donde confluyen las fa
cultades de Odontología, Medicina 
y la Torre II de Humanidades, el 
doctor Micher Camarena recordó , 
que la primera versión de este even
to se conc~bió como un espacio de 
análisis .y discusión para encontrar 
alternativas acerca de la recupera
ción y el autocuidado de la salud. 

A la segunda versión la asisten
cia prácticamente se duplicó. Se in
corporaron algunos elementos rela
cionados con el tipo de acciones 
derivadas del estilo de vida típico 
del estudiante capaces de influir en 
la conservación y recuperación de 
nuestra salud. 

Priucipios de ·Prevención 
'y Autocuidado 

Por su parte, el rector José 
Saruk:hán indicó que tomando en 
consideración que la población uni
versitaria está constituida funda
mentalmente por jóvenes;"tratamos 
de brindarles una formación inte
gral que incluya aspectos académi-
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cos, deportivos y relacionados con 
el autocuidado de la salud". 

Los jóvenes, subrayó, se inte
grarán posteriormente a la sociedad 
de distintas maneras, ya sea como 
padres de familia o como miembros 
de una comunidatl, en la que ten
drán influencia sus propios princi
pios de prevención y de salud. 

Entre las actividades que se de
sarrollarán durante la IV Feria Uni
versitaria de la Salud, del4 alll de 
octubre, se encuentran los simula
cros de protección civil, talleres in
fantiles, así como de sexualidad, 
cine y video-debates, funciones de 
teatro, conciertos, exposiciones y ex
hibiciones deportivas al aire libre.• 

Una atractiva alternativa para fomentar 
el autocuidado es la tradicional Feria 
Universitaria de la Salud. 

#~{mistad México· Canadá 

AMISTAD MÉXICO·CANADÁ A. C. 

y sus miembros fundadores 
se complacen en Invitarle 

a su 

CEREMONIA INAUGURAL 

que se llevará a cabo el jueves 19 de octubre de 1995 
de 19:00 a 21:00 horas 

en "El Atrio" de la Embajada de Canadá en México 
(Schiller 529, Col. Rincón del Bosque 

México D. F.) 

Asistirá Su Excelencia Marc Perron, 
Embajador de Canadá en México. 

Cocktail. 

RSVP . 
724-7958, atn' Sr. Pierre Sved. 

~ 

Diroca6n Tempors/: Schiller 529 Col. Rincón del /losqt/6 
C.P. 11560 Mt!xioo D.F. Tel.: 724·7900 ext. 3256 Fax: 724·7980 



Descent~alizar ,la educación en Méx~co, 
necesario para el desarrollo del país 

Héctor González, de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo 
que en el DF se concentra el22 por ciento de la matrícula de 
licenciatura a nivel nacional, el 50 de especialización, 35 de 

4 . 

maestría, y el 85 por ciento de los estudiantes de doctorado 

L GusTAvo AvALA 

a educ~ción posgradual en 
México afronta cuatro dilemas: el 
fortalecimiento de la educación de 
masas o de la educación de élite, la 
descentralización o refunciona-

. lización educativa, la reorientación 
de los estudios de posgrado, y el 
fortalecimiento de los pos grados de 
educación. 

Aseguró lo anterior el maestro 
HéctorGonzález, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
en su conferencia magistral Dile
mas del Pos grado en Educación en 

México, dictadael4deoctubreen el 
auditorio A9 de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales (ENEP) 
Aragón. 

En torno al primer dilema, el 
maestro González explicó que el 
proyecto revolucionario y la políti
ca educativa mexicana plantean 
como proyecto social una educa
ción para todos, gratuita, obligato
ria y laica, lo cual promueve una 
educación de masas. La educación 
debe apoyar cierto tipo de desarro
llos económicos, científicos y tec
nológicos, especialmente en un con
texto internacional de compe
titividad. 

Indicó que según estadísticas de 
1990, de cada mil niños que ingre
san a la primaria sólo 550 la conclu
yen; de éstos, 200 terminan el ba
chillerato, 36 llegan hasta la licen
ciatura, y sólo cuatro finalizan el 
posgrado . . 

"El proyecto del Estado mexica
no plantea una educación para la 
toda la población. Sin embargo, de 
entrada hay problemas porque no 
todos tenemos la posibilidad de es
tudiar debido a factores políticos, 
económicos, sociales, educativos, 
religiosos, de turrícula, de profeso
res y de alimentación, entre otros", 

puntualizó el maestro González. 
Para contar con una buena edu

cación de ·masas es necesario desti
nar más recursos; así como también 
se requiere establecer reformas y 
políticas educativas para que la edu
cación sea buena a nivel de masas o 
de élite. 

"El problema es si gastamos 
mucho en muchos o mucho en po
cos. Esto es un reto para la educa
ción en general, y para el posgrado 
en particular, porque los posgrados 
son estudios de élite, ya que se re
, quiere una alta inversión, tanto de 
profesores y estudiantes como de 
autoridades." 

Al referirse al dilema de la des
centralización educativa o refun
cionalización educativa el profesor 
de la UAM aseveró que con lamo
dernización educativa, surgida en 
1988, se le han atribuido a la educa
ción ventajas económicas, sociales 
e individuales como nunca antes. 

Sin embargo, reiteró, es impres
cindible descentralizar la vida polí
tica, económica, cultural y educati
va de México, "ya basta de tanto 
centralismo en el Distrito Federal, 
es necesario darle las facilidades a 
la periferia para que también se de
sarrolle". 

Reorientacif?n de la Matricula 

En cuanto a la reorientación de 
los estudios de posgrado, el tercer 
dilema, el conferenciante informó 
que en 1990habíaunmillón 125mil 
156 estudiantes de licenciatura, es
pecialización, maestría y docto
rado. De estos, 524 mil459 (47 por 
ciento) se ubicaban en las ciencias 
sociales y administrativas; 345 mil 
868 (30 por ciento) en ingeniería y 
tecnología; 31 mil 105 (tres por 

Héctor González. 

ciento) en las ciencias duras, y el 
restante 20 por ciento en las demás 
áreas, lo que también habla de una 
centralización de la educación en 
las áréas del conocimiento. 

En ese punto, subrayó que en el 
DF se concentra el 22 por ciento de 
la matrícula de· licenciatura a nivel 
nacional, el 50 de especialización, 
35 de maestría, y el 85 por ciento de 
los estudiantes de doctorado. 

"Es posible reorientar los 
posgrados para provocar que influ
yan en la readecuación c;!e áreas 
educativas, reformular proyectos 
curriculares, y fortalecer los niveles 
de formación de profesores y, por lo 
tanto, de la enseñanza." 

· Anunció que del total de alum
nos que se inscriben a una especia
lización, sólo 49 por ciento la con
cluye, en la maestría dicho porcen
taje es del 47 por ciento; y en el 
doctorado únicamente el dos por 
ciento. 

Al término de su ponencia, el 
maestro Héctor González lamentó 
que sean alrededor de 17 entidades 
del país las que carecen de estudios 
de posgrado, en general, y de estu
dios de posgrado en educación, en 
particular. • 
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Los objetivos de los 
estudios de posgrado 

Los estudios de posgrado 

son tres: especialización, 

· maestrfa y doctorado; 

aunque también existe el 

posdoctorado. 

La especialización forma 

personal para el estudio y 
tratamiento de problemas 

especf!icos de un sub campo, 

rama o vertiente de la 

licenciatura. 

A su vez, la maestr(a adiestra 

personal capacitado para el 

desarrollo; innovación, 

análisis, adaptaciór1 e 

incorporación a la práctica 

de los avances del 

conocimiento del área 

respectiva, en aspectos 

especf!icos de la práctica 

profesional. 

Finalmente, el doctorado 

forma personal capacitado 

para participar en la 

investigación y el desarrollo, 

~ capaz de generar y aplicar el 

conocimiento en forma 

original e innovadora, apto 

para preparar y dirigir 

i(lvestigadores o grupos de 

investigación. 

12 de octubre de 1995. O 15 



BANCO DE DATOS 

El Colegio Nacional 

El Colegio Nacionnl se cre6 
en 1943 con el propósito de 
difundir la cultura y los 
conocimientos científicos, 
libre de las limitaciones, 
req~isitos y modalidades que 
los planes, programas y 
métodos imponen a las 
instituciones universitarias. 
Al ixual que el College de 

France. El Colegio Nacionnl 
surxüí en nuestro país no 
cOmiJ algo opuesto a la 
Universidad, .tino distinto de 
ella. Su misión era constituirse, 
en unn comunidad de cultura 
al servicio de la sociednd. A la 
luz de su lema Libertad por el 

Saber, debía hacer atequible 
al mayor número posible lo 

alcant.ado por las 
investigaciones más recientes, 
en particular la de sus 
miembros. 
Un segundo propósito fue 
reunir en un colef{ÜJ a 
nuestros más destacados 
valores en la filo.wfia, lat 
humanidades, en la ciencia y 
en lat artes, otorgándole.¡ 
recursos que les permitan 
cumplir con el propósito de 
docencia libre y abierta, así 
como propiciar el diálogo 
entre tales inve.ttigadores y 
maestros. 
Quienes ingresan en El 
Colegio Nacionnl permanecen 
entregados a sus trabajos, 
docencia, investigación o 
creación artística, COmiJ lo 
muestran los cursos que 
imparten y las publicaciones 
que edita esta casa. 

16 O 12 de octubre de 1995. 
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Al conmemorarse el centenario de la muerte del notable científico francés El Colegio 
Nacional organizó un simposio en su honor. El rector José Sarukhán dijo que con su 

labor contribuyó al fortalecimiento del método científico 

EN L.:A SOCIEDAD 

Los trabajos de Louis Pasteur dieron 
origen a la biología molecu.lar moderna 

A MATILDE LóPEZ 

1 conmemorarse el centena
rio de la muerte del notable científi
co francés Louis Pasteur (1822-
1895), reconocido por haber de
mostrado la falsedad de la teoría de 
la generación espontánea, inventor 
de la vacuna antirrábica y de un 
proceso para desinfectar productos 
como la leche y el vino;EI Colegio 
Nacional organizó un simposio en 
su honor. 

Reunidos el 2 de octubre en el 
Aula Mayor de El Colegio Nacio
nal, distinguidos miembros de éste, 
los doctores Guillermo Soberón, 
José Sarukhán, Carlos del Río 
Estrada, Jesús Kumate, Francisco 
Bolívar Zapata y Adolfo Martínez
Palomo hablaron acerca de las con
tribuciones de Louis Pasteu'r en las 
áreas de fisicoquímica, biología, 
microbiología, inmunobiología y 
biotecnología. 

Durante el simposio Los Descu
brimientos de Pasteur, coordinado 
por el doctor Jesús Kumate, ex se
cretario de Salud, el rector José 
Sarukhán indicó que en la fructífera 
vida científica de Pasteur su inves
tigación de la abiogénesis o genera
ción espontánea fue un tema consi
derado por él mismo como "una 
breve pero obligada desviación de 
la corriente central de su trabajo: las 
fermentaciones". 

Al dar lectura a su ponencia 
Pasteur y la Abiogénesis: Un De
bate entre la Retórica y la Experi
mentación, el doctor Sarukhán ex
l:llicó que cqmo buen científico ex
perimental, Pasteur, antes de 
involucrarse de lleno en el proble
ma de la generación espontánea, se 
familiarizó con los antecedentes del 
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tema, cuyos orígenes se remontan a 
la Grecia clásica. 

Apenas .cien años antes de 
Pasteur, señaló, a cualquier persona 
que observaba con cierta atención 
los fenómenos de la naturaleza le 
resultaba claro que la carne putre
facta creaba moscas, y que las ratas 
se producían invariablemente de la 
basura en descomposición. 

Primeros Intentos 

El doctor Sarukhán explicó que 
no obstante la amplia aceptación 
que tenía la teoría de la generación 
espontánea, el primer cuestio
narniento serio provino de Francesco 
Redi, quien en 1668 realizó un ex
perimento sencillo al cubrir con una 
gasa muy fir¡a un trozo de carne por 
cierto tiempo; a pesar de que ésta se 
descompuso nunca se formaron 
moscas, aunque sí lo hicieron por 
eneima de la gasa. 

Las ideas de Redi fueron continua
das por otros como Vallisnieri y 
Swarnmerdarn, pero es hasta finales 
del siglo XVII cuando se realizaron 
observaciones de la reproducción 

Marcos 

Moshinsky, 

Jesús Kumate 

y Francisco 

Bolívar. 

ásexual de numerosos" organismos 
microscópicos en una enorme diversi
dad de medios, incluyendo materia 
orgánica en descomposición. 

El Estudio de las Fermentaciones 

Pasteur, ya como decano y profe
sor de química de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Lile, comen
zó su línea de investigación central: las 
fermentaciones, cuyo interés se desa
rrolló principalmente por la importan
cia local que la industria del betabel 
tenía para la región de Aandes. 

"Empezó sus investigaciones 
con el estudio del alcohol amílico y 
de sus propiedades isométricas, de 
las cuales infirió, por su respuesta a 
la luz polarizada, que debería ser un 1 

organismo vivo el responsable del 
proceso de la fermentación." 

Influenciado por sus estudios 
previos acerca de los procesos de 

· fermentación, Pasteur partía de la 
idea de que la atmósfera contenía 
gérmenes y por lo tanto todos sus 
experimentos y observaciones ten
dían a probar que no era la presencia 
o ausencia de oxfgeno la que deter-



minaba el crecimiento de microrga
nismos en los caldos de cultivo, sino 
la pureza o esterilidad del aire en 
contacto con el medio de cultivo. 

Dé esta manera, agregó el doctor 
Sarukhán, Pasteur no sólo explicó los 
procesos de fermentación sino tam

bién el papel que jugaban cada uno de 
los microrganismos involucrados, así 
como las causas de la alteración de un 
proceso de fermentación industrial
mente benéfico. 

A pesar de que en 1859 Carlos 
Darwin publicó lo que el denominó 
La Versión Resumida de mis Ideas 
en la forma de El Origen de las 
Especies -considerada como una 
doctrina teológica política-, Pasteur 
nunca hizo referencia a esa obra, "lo 
que le hubiese· servido como el so
porte teórico más importante a su 
trabajo experimental". 

Finalmente, el doctor José 
.Sarukhán consideró que· "Louis 
Pasteur hizo mucho más que diluci
dar el problema de la generación 
espontánea:contribuyó con defini
tiva firmeza al fortalecimiento del 
métotlo científico serio, cuidadoso 

y objetivo como la única forma de 
avanzar en la ciencia". 

Pri;;;er Biotecn6logo 

El doctor Francisco Bolívar Za
pata, director del Instituto de 
Biotecnología, comentó que a me
diados del siglo,pasado y gracias a 
los trabajo de Louis Pasteur fue 

' ' ' pos1ble comprender que la cerveza 
y el yogurth no eran el resultado de 
simples re¡icciones químicas entre 
diferentes compuestos, sino produc
to de una transformación biológica 
originada por la presencia de célu
las vivas conocidas como mi
crorganismos. 

También demostró que el origen 
de muchas enfermedades infeccio
sas, tanto en el hombre tomo en los 
animales, se debían a la presencia 
de ¡picrorganismos patógenos y que 
éstos modificados podrían ser utili
zados para protegerse de las propias 
enfermedades. 

"No es exagerado afirmar que la 
prehistoria de la biología molecular 
y de la biotecnología moderna se 

COLEGIO DE PREPARATORIANAS PROFESIONISTAS, AC 
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trazaron con los descubrimientos de 
Pasteur. Sin las contribuciones y 
conocimientos por él generados no 
hubiera sido posible crear produc
tos de la ingeniería bioquímica, ni 
antibióticos, ni insulina humana, ni 
vacunas." 

A pesar de que el proceso de fer
mentación alcohólica se ~studió ini
cialmente en 1815, fue haSta media
dos del siglo XIX cuando Luis Pasteur 
estableció que este proceso era causa
do por microrg¡mismos vivos y no por 
una mera descomposición o transfor
mación de materia orgánica. 

En 1854 Pasteur se concentró en el 
estudio de la fermentación alcohólica, 
quien trabajando en una universidad 
tenía la obligación además de dedicar 
parte de sus esfuerzos a los problemas 
de interés de los industriales y hom
bres de negocios de la región. 

De esta forma, explicó el doctor 
Francisco Bolívar, Pasteur observó 
el proceso de fermentación de la 
leche y demostró que el número de 
e:¡_tos microbios se incrementaba 
rápidamente si se'! e daba el alimen
to o el sustrato adecuado. Esos re
sultados fueron integrados en su 
trabajo Memorándum en Aspectos 
de la Llamada Fermentación 
Láctica, en el cual incluyó la pro
puesta inicial de que los fermentos 
también podrían ser el origen de 
enfermedades infecciosas. 

Hoy en día, concluyó, la inl:lus
tria biotecnológica utiliza los cono
cimientos generados por Pasteur en 
la producción por fermentación de 
una gran cantidad de biomoléculas, 
en los diferentes sectores, como el 
de la salud, el agropecuario y el 
industrial, y en el tratamiento de la 
contaminación.• 
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Pasteur, ya como 

decano y profesor 

· de química de la 

Facultad de 

Ciencias de la 

Universidad de Lile, 

comenzó su línea 

de investigación 

central: las 

· fermentaciones, 

cuyo interés se 
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principalmente por 

la importancia local 

que la industria del 

betabel tenía para 

la región de 
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En el Palacio de 
Minería, más de ocho 
mil títulos 

Con más de ocho mil títulos 

de 60 casas editoriales se 

llevó a cabo la Feria del 

Libro de Ciencias Sociales y 
Humanidades, organizada 

por la Coordinación de 

Humanidades y la Dirección 

General de Fomento 

Editorial, en el marco del. 

XX Congreso de la 

Asociación Latinoamericana 

de Sociología 

El Palacio de Minería abrió 

sus puertas del 2 al6 de 

octubre a todos aquellos 

interesados en ver reunidas 

en un solo escenario casas 

editoriales como Grijalbo, 

Miguel Angel Porrúa, Nueva 

Sociedad y Siglo XXI, entre 

otras. 

Ademús, las editoriales de la 

UNAM, el Fondo de Cultura 

Económica, Nuestro Tiempo 

y Hermes ofrecieron a los 

asistentes descuentos que 

iban del 50 al 20 por ciento. 

En dos de los patios del 

Palaciose distribuyeron los 

ocho mil títulos; cuatro mil 

obras en el central 

correspondientes a las 

editoriales comerciales, y los 

restantes en el patio de las 

Universidades. 

18 o 12 de octubre de 1995. 

Al participar en el XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, el 
doctor Pablo González Casanova dijo que en ese modelo económico no caben las 
concesiones en materia de justicia social y de liberación nacional 

El neoliberalismo aparece como la expresión 
más profunda de una tiranía inconfesa 

• 1 

Pablo 
Gohzález 
Casanova. 

SONIA LóPEZ 

En los países débiles el 
neoliberalismo aparece "día a día 
como la expresión más profunda de 
una tiranía inconfesa del capital 
global transnacional", afirmó el 
doctor Pablo González Casanova, 
director del Centro de Investigacio
nes Interdisciplinarias en Ciencias 

· y Humanidades (CIICH), al partici
par en el XX Congreso de la Aso
ciación Latinoamericana de So

ciología. 

En su conferencia magistral 
Ciencias Humanas y Democracia 

en los Albores del Siglo XXI, efec
tuada el2 de octubre en el Anfitea
tro Simón Bolívar, del Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, el doctor 
González Casanova explicó que los 
neoliberales tienen apoyo para lo
grar "altos niveles de mentiras com
plejas", afirmación fácil de com
probar, ya que no logran absoluta
mente "ninguno de los objetivos de 
modernización y democracia que 
dicen proponerse". 

Agregó que la inteligencia 
hegemónica usada para dominar se 
entrecruza éon los proyectos de in
terés nacional, con lo que surgen los 
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justificadores de la pobreza extre
ma y de las violaciones a los dere-· 
chos humanos. 

El ponente dijo que el modelo 
neoliberal se presenta como el me
jor de todos y en él no caben· las 
concesiones en materia de justicia , 
social y de liberación n~cional, en 
parte, debido a que ya no existe el 
temor al bloque soviético y comu
nismo internacionaL 

La situación de las ciencias so
ciales, en este marco histórico, se 
deteriora "al disminuir su capaci
dad de cons(Dlir conceptos y la rea
lidad", lo cual ha provocado que las 
desigualdades en las sociedades 
contemporáneas sean mayores que 

· en la Edad Media, destacó el doctor 
González Casanova. 

Esta limitación en la construc
ción de conceptos y realidades que 
se implanten en valores uni'versales 
mínimos para "que todos puedan 
llamarse seres humanos" hace que 
científicos, técnicos y empresarios 
sean incapaces política, científica y 
técnicamente de resolver los pro
blemas de las cuatro quintas partes 

· de la humanidad, precisó. 
· Lamentablemente, agregó, el 
pensamiento neoliberal no cambia 
en el área científica, mucho menos 
en la oficial, ya que "los científicos 
sólo usan categorías de datos y aná
lisis, actores, variables y relaciones 
sociales con los que borran la reali
dad impensable e innombrable ·de 
la explotación y sus alternativas". 

¿Qué les queda a las ciencias 
sociales?, inquirió el conferencian
te. Es necesario organizar conoci
mientos que "incluyan elementos 
que no parecieron centrales en el 

pasado y que resultan centrales para 
superar el pasado como destino". 

Estos conceptos, agregó, deben 
oponerse a la dictadura neoliberal y 
establecer un "nuevo tipo de movi
mientos-conocimientos-voluntades, 
o de sistemas de pensares históri
cos, abiertos y complejos que lle
guen a ser de alcance universal". 

Es decir, aclaró, hay que plan
tearse metas objetivas, ampliarlas y 
profundizarlas conforme aumenta 
nuestro saber y actuar. Hay que ini
ciar movimientos que se propongan 
alcanzar "políticas alternativas, de 
justicia, libertad y democracia, que 
tengan mediaciones mínimas para 
que no sean derrocados los gobier
nos que pugnan por ellas y cor ellas 
y se vean envueltos en procesos de 
corrupción y dictadura". 

Más que denunciar las causas de 
la opresión y la miseria o anunciar 
un nuevo sistema, es necesario plan
tear luchas y objetivos inmediatos. 
Los universitarios están obligados a 
ir más allá de manejar datos y fuen
tes; deben tener la capacidad de 
"poner a prueba las proposiciones y 
el sentido de los discursos". Ade
más, ese saber tiene que transmitirse 
al mayor número de organizaciones 
pensantes y actuantes. 

El nuevo movimiento dé una 
civilización científica y huma!)ística, 
es decir, que no separe la teoría de la 
práctica, conformado no sólo por 
sociólogos sino por todos los habi
tantes de la Tierra, erigi.rá una civi
lización científica e intercomu
nicactiva en la que ellos construirán 
las acciones sociales necesarias, 
concluyó el doctor González 
Casanova.• 



Jordi Borja, demógrafo cataúín, al referirse a la importancia de las 
ciudades en Latinoamérica, en el Antiguo Colegio de San lldefonso, dijo 

' que en los JO últimos años en la ciudad de México se ha avanzado hacia 
un planeamiento más equilibrado y se ha iniciado un proceso de 

~ democratiz¡u;ión, difícil de generar en un lugar t(:m grande 

1 
~ 

La política urbana del DF_ responde a las 
necesidades integrales capitalinas. 

L EsTELA ALcÁNTARA 

a política urbana de la ciudad 
de México en los últimos lO años se 
ha ocupado de dar respuesta a las 
necesidades integrales de la capital 
y no sólo de asegurar ciertas funcio
nes urbanas. 

De la política urbana de hace 20 
años, que daba una total prioridad a la 
movilidad por medio de la construc
ción de grandes corredores -durante la 
regencia de Hank González-, se ha 
avanzado hacia un planeamiento más 
equilibrado que mantiene el carácter 
compacto de las distintas partes de la 
ciudad y que tiene más en cuenta, 
además de la movilidad y el transporte 
público, el papel de la calle y del 
espacio público. 

Con las consideraciones ante
riores, el geógrafo y urbanista cata
lán Jordi Borja expresó su postura 
ante la problemática metropolitana 
de nuestra capital, luego de partici
par en el' XX Congreso de la Aso

ciación Latinoamericana de So
ciología, que se realizó en el Anti
guo Colegio de San lldefonso. 

El especialista en política ur
banadijo que en la ciudad de Méxi
co se ha iniciado un proceso de 
democratización del gobierno ca
pitalino, motivado por la partici
pación civil de distintos sectores 
intelectuales y profesionales, lo 
cual es extraordinario porque en 
urbes tan grandes como ésta no es 
fácil generar conciencia ciudada
na. "Yo creo que aquí ha habido 
sectores profesionales y popula
res que han tenido un gran sentido 
de responsabilidad cívica y que 
han sido motor. de muchas de las 
políticas que después se han apli
cado desde las instituciones". 

Economfa Global 

Durante su intervención en el 
congreso Jordi Borja se refirió al 
planeamiento estratégico y a los 
grandes proyectos urbanos de Amé
rica Latina, en comparación con 
Europa. Dijo que basta pasearse por 
América Latina para darse cuenta 
que la ciudad, bien o mal, funda
mentalmente la ha producido !agen
te. "No es el mercado ni el Estado 

· los que han producido la ciudad". 
En efecto, añadió, el90 por cien

to de la actividad económica en 
América Latina no está inserta en la 
economía global, en cuanto a eco
nom,ía contable. Lo cierto es que el 
sector globalizado de la economía· 
es el dominante y el determinante. 

Borja explicó que en la globa
lización toda la economía pasa a 
formar parte de un proceso mundial 
que da lugar a una homogenización 
cultural, donde finalmente la políti
ca, los Estados, los partidos y los 
movimientos sociales quedan como 
residuos de otra época. 

Sin embargo, comentó, la eco
nomía de la ciudad de México o de 

· cualquier metrópoli de América 
Latina está sobredeterrninada por 
los mercados internos. En cambio, 
dijo, "la economía global es la que 
se basa en la velocidad de la infor
mación, en la adaptación a merca
dos de geometría v\lriable, en la 
sustitución de las empresas grandes 
o pequeñas, en la cualificación de 
los recursos humanos y en las 
sinergias 'que se establecen en el 
ámbito territorial." 

La economía global tiene las 
exigencias de concentrar ciertas fun-

ciones en algunos puntos del espa
cio, donde se puedan optimizar las 
sinergias, donde haya grandes ho
teles, sedes de empresas, elemen
tos de atractivo turístico, torre de 
telecomunicaciones. 

Al respecto, dijo, la ciudad exis
tente, es decir, la ciudad heredada, 
con nuevas funciones y sustratos, 
es la más capaz de dar respuesta a. 
las necesidades económicas de la 
globalización. 

Es en el espacio urbano regio
nal, añadió, donde se deben desa
rrollar las políticas de integración 
económica. Aunque no todas las 
economías de las ciudades latinoa
mericanas sean globales, si deben 
ser competitivas en una parte estra
tégica en el ámbito internacional 
para conseguir el desarrollo. 

Ciudml y Espacio Urbano 

El especialista aclaró que la ciu
dad es la suma de espacio urbano 
regional, de territorio definido 
administrativamente y sistemas de 
lugares con identidad. "Urbaniza
ción no es ciudad; en el mejor de los 
casos, es una concentración mayor 
o menor de espacio funcional". 

Lo que caracteriza al espacio 
urbano regional, dijo, es la fun
cionalidad, pero no la identidad, 
por lo tanto es un espacio con gra
ves problemas de gobernabilidad. 
"Por eso decíamos que América 
Latina es un espacio progresiva
mente urbanizado, pero sin territo
rios que correspondan a la organi
zación urbano regional y menos 

Pasa a la página 20 
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Compromiso con la 
práctica social y política 
en materia urbana 

Jordi Borja es investigador, 

geógrafo, abogado y un 

destacado urbanista catalán. 

Ha estado comprometido con 

la práctica social y política 

en el campo de lo urbano y 

también ha desempeñado 

• responsabilidades y altos 

cargos en el municipio de 

Barcelona. 

Ha escrito innumerables 

trabajos acerca de la 

historia de las ciudades 

latinoamericanas, a las que 

está ligado desde hace fT!lÍS 
de 20 años. 

Actualmente asesora el plan 

urbano estratégico de las 

ciudades de Bogotá y 

Medellín, en Colombia, y el 

plan Río de Janeiro, en 

Brasil. Ha intervenido en la 

realización de proyectos 

urbanísticos tan importantes 

como el de Puerto Alegre y 

es uno de los asesores de la 

reunión de Hábitat II qué se 

va a realizar en Estambul, 

Turquía. 
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f;n el seminario se 

discuten los temas 

siempre en un 

marco plural y 

respetúoso, donde 

los problemas 

agrícolas y 

alimentarios se 

analizan con el rigor 

científico de la 

economía y 

ciencias afines 

La política urbana ... 

Viene de la página 19 

20 o 12 de Odtbre de 1995. 

Al inaugurar el XV Seminario Internacional de Economía Agrícola 
del Tercer Mundo la directora de l./lEc, Alicia Girón, dijo que es 

· indispensable redefinir la discusión académica, interactuar con las 
necesidades de los productores e incidir en el diagnóstico para la 
toma de decisiones, a fin de resolver los problemas del agro 

Garantizar el.suministro alimentario 
interno, factor para una soberanía real 

E EsTHER RoMERO 

sbozar el reordenamiento in
ternacional de la agricultura con base 
en el desarrollo comercial, el avance 
tecnológico, la restructuración de 
los subsidios, el crédito, el sistema 
de precios y el crecimiento sus
tentable, entre otros, fue uno de los 
principales objetivos del XV Semi
nario Internacional de Economía 
Agrícola del Tercer Mundo. 

En el seminario, organizado por 
el Instituto de Investigaciones Eco
nómicas (IIEc) y que se llevó a cabo 
del 2 al 6 de octubre en el auditorio 
Alfonso Caso, se hizo un análisis de 
la estructura de las nuevas estrate
gias agrícolas internacionales y las 
repercusiones para México en los 
diversos sectores productivos y en 
las medidas tomadas en el plano 
interno para superar la crisis, parti
cularmente en lo que se refiere a 
carteras vencidas, precios, apertura 
comercial y medio ambiente. 

En la ceremonia inaugural la 
doctora Alicia Girón González, di
rectora del IIEc, señaló que la am
plia capacidad de convocatoria, la 

aún con lugares significativos, in
cluso se han destruido elementos de 
las ciudades que existían". 

. Aunque en algunos sitios se han 
recuperado elementos de la ciudad 
heredada, comentó Jordi Borja, en 
México "recuerdo que hace 20 años 
la política uibanade Hank González 
estaba destinada a destruir la ciudad 
como tal, romperla para urbanizar 
el territorio". 

La construcción de ciudad se 
basa en dos elementos principales: 
la movilidad entre cada una de las 
partes y dotar de elementos signi-

Gaceta UNAM 

vasta producción bibliográfica y la 
novedad y actualidad de los ternas 
han convertido al seminario en el 
más importante espacio de reflexión 
en su tipo, debido a la amplitud y 
objetividad con que se debate cada 
tema, "siempre en un marco plural y 
respetuoso, donde los problemas 
agrícolas y alimentarios se analizan 
con el rigor científico de la econo
mía y ciencias afines". 

Estos atributos, que han sido cla
ves en la permanencia y prestigio 
del seminario, son irrenunciables, 
dijo la doctora Girón, ya que en esta 
línea han surgido propuestas para 
coadyuvar a resolver el problema 
agroalimentario nacional. 

. La directora del IIEc dijo que a 
25 años del problema estructural en 
el campo mexicano, a la que se han 
sumado diversas crisis coyunturales 
de la economía mexicana en su con
junto, se vuelve indispensable 
redefinir la discusión académica, 
interactuar con las necesidades de 
los productores e incidir en el diag
nóstico para la torna de decisiones. 

ficantes, incluidos los elementos de 
centralidad, a cada una de las zonas 
de la ciudad. 

Además, dijo, "si querernos una 
ciudad gobernable -dudo mucho que 
una concentración urbana sea 
gobernable si no es democrática
tenemos que conseguir que haya 
movilidad entre las partes, que no es 
únicamente cuestión de infra
estructuras y transportes, o empleos, 
también es una cuestión cultural, de 
psicología social". 

Me ha sorprendido mucho, refi
rió, que en América Latina los fun-

"Ante todo, independientemente 
de la globalización y la función es
tratégica que han conferido a la agri
cultura los países hegemónicos, es 
indispensable revertir el deterioro 
del sector agrícola, por lo que contar 
con una garantía fuerte de los sumi
nistros alimentarios internos debe 
constituir una prioridad nacional en 
la medida que representa un factor 
de soberanía real", concluyó. 

Cambios en el Plano Económico 

En el primer día de actividades la 
doctora Blanca Rubio Vega, del Ins
tituto de Investigaciones Sociales, 
señaló que en lo que se refiere a la 
cuestión alimentaria y campesina, la 
década de los años noventa marca un 
parteaguas que parece cambiar el 
rumbo del capitalismo mundial: de 
la crisis se ha dado paso a la recupe
ráción, de la exclusión de los oprimi
dos hacia su inclusión, de la integra
ción de los países subdesarrollados 
al mercado mundial. 

Sin embargo, dijo la investiga-

cionarios públicos que tienen res
ponsabilidades con la ciudad no la 
conocen. 

Finalmente, Jordi Borja señaló 
que los proyectos urbanos no pue
den ser objeto de decisiones políti
cas, sin ser debatidas socialmente y 
elaboradas por especialistas. "Los 
proyectos urbanos no son únicamen
te de vivienda, movilidad o promo
ción económica, es todo esto inte
grado. Esto supone cambiar los ins
trumentos. Tenemos que pasar del 
planeamiento territorial al estra
tégico".• 



dora, estas tendencias se encuen
tran en un plano económico, y su 
concreción sólo se podrá definir 
en el plano político. En este senti
do, movimientos que pugnan por 
la integración democrática, como 
el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, se han constituido en 
vanguardia nacional e internacio
nal, en tanto que encarnan la aspi
ración de las mayorías a pertene
cer, a tener un lugar productivo y 
una vida digna, al tiempo que van 

acordes con las tendencias inclu
yentes mundiales. 

La doctora Rubio Vega se refirió 
a la devaluación de diciembre de 
1994, la cual, di jo, significó un in
cremento de la relación precio ex ter
no-interno del maíz, pues el maíz 
blanco se--encontraba para marzo de 
este año a 348 pesos por debajo del 
precio vigente en el mercado inter
nacional. 

''Tal situación, en un contexto 
de debilidad productiva interna, 

El Día Mundial de la Alimentación y el 
L Aniversario de la FAO 

1 

V~ 

~~~ 
Participan: doctores Rodrigo Santa 
Cruz, representante de la FAO 
(Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) en México, y Ernesto 
Moreno Martínez, director del 
Programa Universitario de 
Alimentos, y la licenciada Martha 
Kaufer, de/Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Zubirán 

Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena 

~·· ••• 
Sábado 14 de octubre . ~-
11 horas &¡ r1t 

••• •\1 
CaL 

Radio Mil (1000 del cuadrante de amplitud 
modulada) 

ante el desestímulo que sufrió la 
producción durante más de una 
década, ha generado la necesidad 
de importar maíz del exterior a 
precios encarecidos, como la com
pra, en mayo de este año, de un 
millón 675 mil toneladas de maíz, 
libres de arancel, provenientes de 
Estados Unidos". 

A este hecho, dijo la ponente, 
se suma que el incremento opera
do en Jos costos de producción, así 
como la escasez del . crédito en el 
campo, ahuyentaron a los empre
sarios agrícolas que habían decidi-... 
do producir granos básicos en 
tierras de riego. 

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGDR) pronosticó que para este 
año más de 300 mil hectáreas de 
riego se dejarán de sembrar, además 
de que también en el estado de 
Sinaloa, para el ciclo primavera
verano, un millón de hectáreas de 
maíz y 87 mil de riego quedarían sin 
·producir, recordó. 

En este contexto, agregó la doc
tora Rubio Vega, se ha iniciado un 
viraje en el discurso oficial sobre el 
campo. Existe, en principió, un re
conocimiento de que la crisis por la 
que atraviesa la agricultura mexica
na responde a las medidas de la 
política neoliberal. Por ejemplo, 
Francisco Labastida Ochoa, titular 
de la SAGDR, ha declarado que la 
crisis derivó de la indiscriminada 
apertura comercial . 

En este mismo tenor, concluyó, 
·se ha empezado a reivindicar, toda
vía en un lenguaje ambiguo, la nece
sidad de fortalecer la producción 
interna y recuperar la autosuficiencia 
alimentaria.• 

1 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

En busca de una 
propu~sta de desarrollo 
agrícola hacia mejores 
niveles de vida 

El sector agrícola es quizá 

uno de los más sensibles a 

los cambios que se enmarcan 

en la globaliwción de la 

economía. Las viejas pugnas 

ocurridas en el seno del 

GATT y la imposición final 

de los intereses de Estados 

Unidos, así como la 

restructuración de los 

sistemas de producción 

agrícola, representan tan 

sólo algunos elementos que 

bastarían para ilustrar las 

grandes transformaciones 

que ya están en marcha a 

escala internacional y que 

afectarían a países con 

menor desarrollo 

tecnológico, mayor 

endeudamiento, escasa 

capacidad financiera y que, 

dadas sus condiciones de 

consumidores cautivos, 

cumplen un papel pasivo en 

las grandes negociaciones 

mundiales del ramó. 

El marco que hoy propone el 

XV Seminario Internacional 
de Economía Agrícola del 
Tercer Mundo es el análisis 

de las grandes 

transformaciones 

agroalimentarias a escala 

internacional, para lo cual se 

convocó a especialistas 

representativos por regiones 

,;undiales, tanto académicos 

como productores, 

industriales y líderes de 

. diversas organiwciones. 
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El Programa Mundial 
de Alimentos fue creado 
en 1963 

Ef Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), cuya 
razón de ser es coadyuvar e"! 
la solucióf! del probleTTUl del 
hambre y la escasez 
alimentaria, fue creado en 
1963 por la Organización de 
las Naciones Unidas y la 
FAO en un contexto donde, 
por un lado, había 
excedentes en la producción 
de alimentos en los países 
desarrollados y, por el otro, 
3()0 millones de pobres en 'el 
mundo y una seria 
hambruna en Asia. 
Dicho programp ha tenido 
una expansión muy grande 
en términos de recursos, ' 
pero llama la atención que 
un porcentaje muy elevado 
(70 por ciento) está 

destinado para a.tender 
emergencias1 Esta 
implicación va en aumento 
ca~ la implicación de que en 
un futuro el PMA contará 
con menos recursos para 
atacar de. raíz el probleTTUl 
de extreTTUl pobreza. 

22 o 12 de octubre de 1995. 
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Luego de advertir que existen en el planeta 800 millones de personas en extrema 
pobreza, Due Torben, director del Programa Mundial de Alimentos, dijo que si bien de 
hace 1 O años a la fecha en los países en vías de desarrollo la disponibilidad de 
alimentos anual ha aumentado a JO kilogramos por persona, en las naciones de menor 
grado de desarrollo se tienen ocho kilogramos menos por individuo 

Pese a los esfuerzos mundiales, el 
problema del hambre va en aumento 
E EST.HER ROMERO 

n el mundo existen 800 mi- ingesta significa un pr.errequisito es la situación de salud y nutrición 
llones de personas que viven en para el desarrollo. del campesino. Una prueba fe~a-
extrema pobreza, es decir, que con "En el caso de inseguridad, ciente de lo anterior es que de los mil 
el producto de su trabajo apenas alimentaria, población desplazada, 500 millones de dólares que en 
cubren su alimentación, indicó el emergencias y situaciones de refu- México se destinan a subsidios 
doctor Due Torben, director. del Pro- giados, la ayuda alimentaria mantie- alimentarios, sólo ell5 por ciento es 
grama Mundial de Alimentos ne a la población viva y trabajando, canalizado a las comunidades rura-
(PMA). aunque no necesariamente en ópti- les, el resto se queda en las ciudades. 

Al participar en el XV Semina- mos niveles, por lo que también son Por otra parte, el doctor Chávez 
rio Internacional de Economía indispensables otros insumos .. Ade- destacó que en nuestro país existen 
Agrícola del Tercér MurukJ, señaló más, la ayuda alimentaria no sólo cuatro problemas relacionados con 
que pese a todos los esfuerzos reali- permite abatir la hambruna, sino la alimentación. Uno de 'ellos es el 
zados por la· Organización de las mejorar la calidad de vida de los hambre. "Aproximadamente tres 
Naciones Unidas, los gobiernos, los beneficiarios, ya sea directamente millones de mexicanos que viven en 
países donantes y las organizado- pormediodel suplemento nutricional condiciones paupérrimas la pasan 
nes no gubernamentales, el problci- · o en forma indirecta mediante la muy mal durante el tiempo de llu-
ma del hambre en el mundo ha au- transferencia de ingresos. vias y tienen que racionarse en su 
mentado en las últimas d~adas. Destacó que hi ayuda alimentaria alimentación". 

Si se compllf.UI los parámetros es más efectiva cuando se combina Un segundo problema es el de la 
actuales con la situación de hace 1 O con otros insumos, particularmente desnutrición, "y lo más gravedelasun-
años, dijo el director del PMA, se fmancieros y téénicos. "Las ·inter- toes que del20 por ciento de la pobla-
encontrará que para todos los países venciones de ayuda nutricional, por ciónmáspobre naceel80porcientode 
en vías de desarrollo la disponibili<jad ejemplo, pueden ser más efectivas y los niños del futuro. Esa generación 
de alimentos ha aumentado a 10 kilo- sostenibles si están integradas en un que actualmente estamos sacrificando 
gramos por persona anualmente en páquete de asistencia. que incluya va a subsistir en condiciones precarias 
promedio, en tanto que para las nacio- educación en salud y nutrición; la y más tarde va a tener problemas de 
nes de menor grado de desarrollo el construcción de irifraestructura ru- aprendizaje". 
panorama no es muy alentador, ya que ral adecuada puede ayudar a elevar Otro problema es el de la llama-
tienen ocho kilogramos de alimentos la productividad rural y los ingresos; da hambre oculta, en donde la caren-
menos por individuo. la integración de la ayuda alimentaria cia de micronutrimentos como el 

Due Torben señaló que esta si- a otra asistencia para el desarrollo yodo, que tiene que ver con el desa-
tuación es aún más grave para los dentro de los programas de desarro- rrollo cerebral del niño, o el hierro, 
habitantes de los países africanos llo nacio_nales es el método más se- cuya ausencia en la dieta es causante 
situados al sur del Sahara, quienes guro para mejorar la eficiencia y la de la anemia, pueden provocar 
en la actualidad tienen 11 kilogra- efectividad de la ayuda alimentaria desequilibrios en el desarrollo del 
m os menos de alimentos por perso- enfm;ada a disminuir la pobreza y el ser humano. 
na que hace 1 O años. Es importante hambre de una manera sustentable. Un problema más es el de la 
señalar que la gran mayoóa de las dieta del campesino que emigra a la 
persona¡¡ que vive en extrema po- Salud y Nutrición del Campesino ciudad, y está relacionado con las 
breza son familias cuyos jefes son enfermedades crónicas derivadas del 
mujeres. El doctor Adolfo Chávez, sub- consumo excesivo de grasas y azú-

Para el director del PMA la ayu- director del Instituto Nacional de cares, ocasionando, por consiguien-
da alimentaria implica una gran di- Nutrición, aseveró por su parte que te, problemas de obesidad, artero-
ferencia en el bienestar de la pobla- un tema que con frecuencia se sosia- esclerosis, hipertensión, etcétera, 
ción, ya que un incremento en la ya en el estudio del campo mexicano concluy9 el ponente.• 
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Arturo Huerta y José Luis Calva, de la FE,' al participar en 
el XV Seminario Internacional de Economía Agrícola del 
Tercer Mundo, coincidieron en señalar que el modelo 
neoliberal es el causante de la crisis y pese a ello aún se 
insiste en aplicarlo 

México .no saldrá adelante si no se modifica· 
r~dicalmente la estrategia económica 

M EsTHER RoMERO 

1entras no ex1sta una madi-. 
-ficación radical de la estrategia eco
nómica que deseche ,el modelo 
neoliberalla economía mexicana no 
saldrá adelante, ya que dicho mode
lo, que favorece las condiciones de 
rentabilidad de la esfera especulati
va y que atenta contra el sector pro
ductivo, comercial y agrícola, es el 
causante de la crisis, coincidieron 
en señalar los catedráticos de la Di
visión de Estudios de Pos grado de la 
Facultad de Economía (FE) Arturo 
Huerta y José Luis Calva, al p¡utici
par en el XV Seminario Internacio
nal de Economía Agrícola del Ter-
cer Mundo. . 

En el auditorio Alfonso Caso el 
doctor Arturo Huerta dijo que no 
obstante el panorama que ofrece la 
crisis, el gobierno de México insiste 
en los reordenamientos económicos 
de orientación de mercado, mantie
ne el proceso de apertura comercial, 
avanza en el de liberalización finan
ciera y en el de privatización de las 
únicas empresas públicas estratégi
cas que quedan, y persiste en los 
objetivos de estabilidad monetaria y 
cambiaría. 

El economista, galardonado con 
el Premio Universidad Nacional en 
1994, añadió que en un contexto de 
grandes rezago.s productivos agrí
colas e industriales, de economía 
abierta y de alto nivel de endeu
damiento interno y externo, la eco
nomía mexicana no tiene viabilidad 
alguna para obtener en mucho tiem
po el superávit fiscal y de comercio 
exterior, por lo que la crisis será 
cada vez más profunda. 

Por su parte, el doctor José Luis 
Calva aseveró que la situación de-la 
agricultura mexicana no ha mejora-

do desde la: macrodevaluación de la 
moneda en diciembre de ·1994, a 
pesar de que se creía que ésta volve
ría viables las actividades producti
vas agropecuarias orientadas al mer
cado interno, las cuales se habían 
tornado in operables, y que impulsa
ría el crecimiento de las exportacio
nes agropecuarias mediante 1~ reJ 
ducción de costos de producción 
. internos medidos en dólares. 

Estos efectos teóricamente es
perados no se han producido en la 
práctica, dijo el también investiga
dor del Instituto de Investigaciones 
Económicas, más aún, los impactos 
adversos de la devaluacfón se han 
combinado con una política de pre
cios agrícÓlas desfavorable y con 
una política crediticia severamente 
restrictiva que ha agravado la situa
ción de la agricultura. 

''Las causas de es~ desastre se 
encuentran en la fijación de los instru
mentos esenciales del programa 
neoliberal; esto es, en la apertura co
mercial combinada con una política 
de precios agrícolas, que buscan con
seguir la estabilidad y hacen descen
der los términos de intercambio de la 
agricultura; en el abrupto repliegue del 
Estado en cuanto a sus responsabilida
des en la prornoc(ón del . desarrollo 
sectorial agropecuario y forestal; en el 
escaseamiento y encarecimiento del 
crédito, resultado de las políticas mo
netarias y crediticias severamente 
contractivas, y en el fanático achi
camiento del Estado." 

José Luis Clava destacó que el 
problema agropecuario en México 
es de tal magnitud que recientemen
te el drama del campo mexicano ya 
ha sido reconocido desde las eleva
das esferas del poder público. "El 

problema de las carteras vencidas, 
reconoció el presidente Ernesto 
Zedilla al clausurar el Congreso 
Nacional de la Confederación Na
cional Campesina, se presentó pri
mero en el campo con fuertes con
secuencias económicas y sociales". 

El asunto, agregó José Luis Cal
va, es preocupante porque "los 
acuerdos de la Ronda Uruguay del 
GATI (hoy Organización Mundial 
de Comercio) comprometen a los 
países desarrollados a reducir los 
subsidios al campo, provocando 
aumentos de precios.' Se acercan en 
este sentido visiones que no quisie
ra calificar de dramáticas, pero que 
tenemos que enfrentar con realismo 
y objetividad". Nuestro reto es "rom
per ese vínculo excesivamente de
pendiente de la producéión interna
cional, que nos afecta en el empleo 
y en nuestra propia seguridad 
alimentaria". 

Como se aprecia, puntualizó, des
de el más alto nivel de gobierno y de 
las secretarías del ramo se reconoce la 
agobiante situación del campo mexi
cano. De allí la gran responsabilidad 
que recae sobre la Comisión Inter
secretarial del Gabinete Agropecuario, 
constituida para formular una nueva 
política en ese rubro, la cual deberá 
entregar sus resultados a más tardár el 
próximo 17 de octubre. 

Además, concluyó José Luis 
Calva, la buena fe de los hombres 
del campÓ que ahora participan en 
las consultas de la Comisión 
Intersecretarial será otra vez defrau
dada y simplemente utilizada para 
seudolegitimar la reconformación 
de la estrategia neoliberal, es decir, 
de un "nuevo" programa de fomen
to rural.• 
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Los grandes ciclos de la 
'\economía agrícola 

mexicana 

f 

Desde la Segunda Guerra 
Mundial hasta mediados de 
la década de los años 
sesenta la agricultura crece 
a una tasa de 6.1 por ciento 
anual, configurando el 
llamado milagro agrícola 
mexicano. En 1966 y 1967 se 
da paso a una recesión 
donde la agricultura sólo 
crece a una tasa de 0.8 por 
ciento anual, para luego 
ingresar a un ciclo dinámico 
de la agricultura entre 1977 
y 1981. Fue durante esos 
años cuando la agricultura 
creció a una tasa de 5.9 por 
ciento anual. 
A partir de 1982 México se 
inserta en la peor crisis 
agrícola de su historia, de la 
cual, hasta la fecha, no ha 
podido recuperarse. 
En 1994 el Producto Interno 
Bruto en el sector agrícola fue 
de 21.2 por ciento inferior al 

de 1981; la producción 
pecuaria fue de 15.4 por 
ciento y la producción forestal 
de 20.J por ciento. 
lA producción en Id logramos 
per cápita de los ocho 
principales granos disminuyó 
26.7 por ciento, la de carnes 
rojas 31.2 y la de leche de 

21.9 por ciento. 
Como resultado de lo anterior, 
las importaciones de alimentos 
pasaron de mil790 millones 
de dólares, en 1982, a siete mil 
360 millones de dólares en 

· 1994, lo cual representa 11 O 
por ciento del valor de las 
exportaciones petroleras 
mexicanas. 
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En la UNAM estudié y 

en ella he sido y sigo 

siendo maestro e 

investigador. Fui por · 

12 años director de 

uno de sus institutos 

y asimismo, durante 

otros 11 , miembro de 

su Junta de 

Gobierno. Como 

universitario he 

estado comprometido 

y ahora refrendo mi 

compromiso con 

México 

24 O 12 de octubre de 1995. 

Al fulcer uso del don supremo del hombre, la palabra, en la ceremonia de entrega de la 
Medalla Belisario Domínguez, el distinguido académiéo hizo un recorrido histórico 
acerca del México del pasado y presente, de sus protagonist~s y de los'l!lúltiples 
cambios que se han gestado 

Durante 40 años la Universidad Nacional 
ha sido mi partido: Miguel León-Portilla 

Las grandes desigualdades e 
injusticias sociales han escrito la 
historia del México moderno. A 
pesar de que los indígenas son la 
esencia de nuestra conciencia histó
rica, también son los grupos más 
desposeídos y sobreviven bajo la 
amenaza permanentedeaquellos que 
desean su desaparición. 

El doctor Mig~el León-Portilla, 
catedrático del Instituto de Investi
gaciones Históricas, ha dedicado su 
vida a la defensa de nuestra identi
dad cultural. 

Por constituir un importante testi
monio de la conciencia universitaria, 
Gaceta UNAM reproduce a continua
ción las palabras que el doctor Miguel 
León-Portilla leyó, el7 de octubre, en 
la ceremonia de entrega de la Medalla 
Belisario Dorrúnguez que le confmó 
el Senado de la República: 

Comenzaré recordando -es de
cir trayendo al corazón y a la 
memoria- a Belisario Domínguez, 
chiapaneco magnánimo y ejem
plar que, con la verdad y la fuerza de 
su clamor, se expuso al ·sacrificio y 
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fue privado de la vida hace hoy 
justamente 82 · años. Creía 
él en la democracia, la justicia y 
la libertad. Y tan hondo aprecio 
tenía por ellas que, cuando las vio 
pisoteadas, actuó con el don 
supremo del hombre, la palabra -
portadora del pensamiento, soplo y 
signo que hacen posible la comuni-

~ cación- e hizo denuncia del 
f usurpador y tirano. 
~ Más de una vez había hecho reso
! nar su palabra de fuego en el Senado. 
~ Al agravarse la situación, preparó 

meditado discurso en el que denuncia
ba crímenes y exigía la renuncia del 
tirano. El Presidente del Senado, te
meroso, le ímpidjó lo pronunciara. 
Don Belisario hizo imprimir entonces 
clandestinamente, auxiliado por la jo
ven María H~mández Zarco, aquello 
que no se le dejó pronunciar. Como un 
reguero de pólvora se difundió su de
nuncia, conmocionando a la sociedad· 
y al gobierno espurio que no encontró 
otra forma de acallarlo que dándole 
muerte. 

El Senado Mexicano ha reconoci
do públicamente el mérito en grado 
heroico de Belisario Domínguez. En 
testimonio de ello acordó erigir en el 
patio central de esta su sede una escul
tura de bronce que lo representa de 
cuerpo entero. Descubierta en 1960, 
ostenta en una placa esta leyenda: 
"Libre por la Patria libre. A Belisario 
Dornínguez."Enotrastresplacaspue
de leerse su palabra de denuncia, ésa, 
por cuya enunciación se entregó al 
sacrificio. 

Sé que esta Presea Belisario 
Domínguez. instituida en su memoria, 
se ha concedido a mujeres y hombres 
que se han distinguido en el servicio a 
México. La han recibido como reco-

nocimientó a lo realizado a lo largo de 
su fecunda existencia y por ello, casi f) 
siempre, al tiempo de su senectud. 
Quiero pensar que, en mi caso, quie
nesmeconfierenestapresea,queacep-
to con hondo reconocimiento, no han 
considerado que sea yo un huehue o 
anciano sino alg\)Íen que debe seguir 
trabajando -siquiera otra veintena de 
años- comprometido con las causas 
que más hondamente conciernen al 
ser de México y Ios.mexicanos. 

Me alegra constatar que el Sena
do que me otorga esta distinción es 
hoy pluripartidista y que los miem
bros de los varios partidos votaron 
unánimemente al tomar esta deci
sión. Por mi parte quiero manifestar 
que con plena conciencia de mis 
obligaciones y derechos de ciuda
dano, he comprometido mi vida con 
otra instituciqn. 

A lo largo de cerca de 40 años he 
estado al servicio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ella 
ha sido mi partido. En ella estudié y en 

·ella he sido y sigo siendo maestro e 
mvestigador. Fui por 12 años director 
de uno de sus institutos y asimismo, 
duranteotrosll,miembrodeesecuer
po colegiado que tantas veces ha con
tribuido a salvaguardar su integridad; 
me refiero a su Junta de Gobierno. 
Como universitario he estado com
prometido y ahora refrendo mi com
promiso con México, su historia, su 
cultura, su ser social y, en suma, su 
realidad plena. 

Las Desigooldades y la Realidad 
Social de México 

Nuestro país, señor presidente, 
señoras y señores integrantes del 
~enado, vive hoy tiempos difíciles. 



Negarlo o soslayarlo sería tan 
riesgoso y absurdo como decir de 
un enfermo que goza de cabal salud. 
Belisario Domínguez, como médi
co que era y como ciudadano com
prometido, se preocupó en su con
texto histórico de la salud de la 
nación: su situación social, econó
mica y política. Recordemos que ya 
desde 1903, en un libro que publicó, 
puso al descubierto y diagnosticó el 
mal de la desgarradora desigualdad 
e injusticia sociales que prevalecían 
en Chiapas, su estado natal. 

Conociendo su recia figura, po
demos estar ciertos de que, si hoy 
viviera, no sólo compartiría con 
nosotros las preocupaciones que nos 
aquejan, sino que elevaría su voz en 
busca de respuestas. Creo por esto 
pertinente rendirle homenaje no con 
ditirambos sino compartiendo con 
ustedes algunas reflexiones sobre 
nuestra problemática actual y el 
destino de nuestra patria. 

En la realidad social de México 
las desigualdades, muchas veces 
lacerantes, perduran y en ocasiones 
se agravan. Somos un país bendeci
do por la naturaleza: dos millones 
de kilómetros cuadrados con una 
gran variedad de climas que hacen 
posibles la agricultura y la ganade
ría; tenemos casi 10 mil kilómetros 
de costas y un inmenso mar patri
monial rico en recursos pesqueros; 
nuestro subsuelo es pródigo en mi
nerales y, como dijo Ramón López 
Velarde, el diablo nos escrituró el 
petróleo. ¿Por qué en esta tierra 
nuestra con estos y otros muchos 
recursos no hemos podido abatir la 
desigualdad, la pobreza y más aún 
la miseria? 

Los millones de indígenas, des-

Somos un pafs 
bendecido por la 
naturaleza: dos 
millones de 
kilómetros 
cuadrados con· una 
gran variedad de 
climas. 

Los millones de 
indfgenas, 
descendientes de 
los más antiguos 
dueños de esta 
tierra, siguen 
siendo los más 
desposefdos. 

cendientesde los más antiguos dueños 
de esta tierra, siguen siendo los más 
desposeídos. Sobreviven en regiones 
de refugio con sus lenguas y culturas, 
vistas por muchos con desprecio y a 
veces con el deseo de que desaparez
can como tales. Cuando se conmemo
ró en 1992 el tan traído y llevado 
QuintoCe11tenario, varios dijimos que 
había algo que sin reticencias podía- ' 
mos celebrar: la perduración de los 
indígenas que, a pesar de montañas de 
injusticia, mantenían vivas sus len
guas, süs tradiciones, su sentido co
munitario, su cultura. 

Y han sido los indígenas -a véces 
inducidos por otros que no lo son
quienes han sacudido la conciencia 
nacional y también las de otros paí
ses con un aldabonazo que ha hecho 

recordar su presencia y su voluntad 
de ser dueños de su destino. La his
toria mantiene viva la lección. Fue 
en Chiapas donde se escuchó el cla
mor de justicia de fray Bartolomé de 
las Casas. Fue también en Chiapas 
donde en repetidas ocasiones los 
indígenas empuñaron las armas en 
defensa de lo suyo, sus tierras y 
cultura en los siglos de la Colonia y 
del México independiente. De 
Chiapas vino Belisario Dornínguez. 
Chiapaneca fue también la escritora 
e indigenista Rosario Castellanos. 
Y en Chiapas se han escuchado de 
nuevo clamores que han despertado 
muchas conciencias haciéndoles re
cordar que en México, América 

Pasa a la página 26 
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Latina, Asia, Africa, e incluso en no 
pocos lugares de Europa, perduran 
la marginación, la desigualdad, la 
pobreza, la injusticia. 

La Explosión Demográfica 
y la Sociedad 

Y si volvemos ahora la mirada 
no ya a los grupos minoritarios y 
más desposeídos, sino más amplia
mente a la sociedad mexicana, fuer
za es que nos demos cuenta de que, 
durante las décadas más recientes, 
su situación lejos de mejorar s"e ha 
deteriorado. La explosión demo
gráfica -cuya mención es un tabú 
para muchos- si bien no ha sido la· 
causa de los problemas, sí los ha 
multiplicado en forma impresio
nante. Soslayar esto tendría conse
cuencias extremada~ente graves. 

Las gentes del campo, al no 
poder ~atisfacer allí sus necesida
des más elementales, emigran a las 
ciudades. Estas han crecido y si
guen creciendo en forma incon
tenible. Nuestra capital tenía cerca 
de un millón de habitantes en los 
años treinta. Hoy sobrepasa los 20 
millones y es la más grande del 
planeta. También Guadalajara, 
Puebla, León, Morelia, Querétaro, 
Acapulco, y en el norte Monterrey, 
Tijuana, Mexicali, Juárez y otras 
muchas continúan creciendo de 
manera alarmante: 

¿Cómo podrán los gobiernos 
municipales, estatales y federal 
atender las cada vez más grandes 
demandas de energéticos, agua, 
abasto alimenticio, habitación,' lu
gares de esparcimiento, educación, 
puestos de trabajo, transporte pú
blico, m.ejoramiento ambiental, 
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seguridad y tantos otros apremios 
de millones y más millones que 
llegan para subsistir en condicio
nes de hacinamiento, en barriadas 
que son cinturones de miseria?¿ Y 
qué decir de los más de 20 de 
millones de hermanos nuestros que, 
por no encontrar en su patria traba
jo adecuadamente remunerado, han 
cruzado, ellos o sus padres, la fron
tera de nuestro vecino del norte? 

¿A qué achacar las 'carencias 
que nos saltan a la vista? Pronto 
seremos cien millones, sin contar 
los otros 20 más allá de la frontera. 
¿Hemos de pensar que sólo vivien
do de prestado será posible mal aten
der tal cúmulo de necesidades? Vi
vir de prestado era expresión que 
muchas veces escuché cuando era 
chito. Las deudas te comen, decían 
mi abuela y mi madre. Si no tienes 
para comprar tal cosa, no la com
pres. Cíñete a lo que tienes, ahorra 
y serás feliz. Pienso que ellas sí ~ran 
buenas economistas. 

Y, ¿por qué vivimos de presta
do? ¿Por qué niás grandes que los 
préstamos siguen siendo todavía las 
pobrezas y miserias que afligen a 
gran parte de los mexicanos? 

En busca de respuestas, como 
lo hacía don Belisario Domínguez, 
pienso en algunas de las raíces de 
nuestros males. La marginación 
de muchos ha traído consigo gran
des dificultades de acceso a la edu
cación, no digo ya a la superior o 
media, sino incluso al ciclo com
pleto de la primaria. La deficien
cia en la educación ha redundado 
en escasa preparación para el tra
bajo. Ello ha permitido las expo
liaciones, desigualdades y corrup
ción, haciendo a la vez distante la 

Sobreviven en 

. ~ regiones de refugio 
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posibilidad de la democracia. Ha 
traído la penuria y ésta, acompaña
da de ignoracia en la planeación 
familiar, ha multiplicado las bocas 
y los problemas. Las ciudades han 
crecido no como centros de pro
ducción sino de carencias, con ser
vicios pésimamente remunerados, 
ambulantaje, inseguridad y nue
vas formas de marginación. 

Y, fuerza es repetirlo, ¿cómo 
es posible que en un país grande y 
dotado de abundantes recursos per
.duren sin solución y se acrecienten 
estos requerimientos y miserias? 
Don Belisario señaló con dedo de 
fuego la injusticia y la corrupción, 
entre las más hondas raíces de nues
tros males. Creo compartir con us
tedes el corrvencimiento de que en 
la educación de las grandes mayo
rías y también de los millones de 
indígenas, en consonancia con sus 
propias culturas, está la clave para 
consolidar los cambios. La socie
dad que ha tenido acceso a la educa
ción se capacita para el trabajo, 
adquiere conciencia del medio 
en el que vive; busca la supe
ración; lucha por elegir libre
mente a sus gobernantes y, por 
tanto, para ejercer la democra
cia, denunciar la injusticia y 
abatir la corrupción. 

Lepra y plaga que corroe el ser 
mismo de la sociedad es la corrup
ción. Como un pulpo de incontables 
tentáculos está presente entre noso
tros. En ella ha de buscarse el origen 
de crímenes hasta ahora no esclare
cidos. Agravada muchas veces por 
esa otra peste, el narcotráfico, en la 
que imperan los más tenebrosos in
tereses de bandas internacionales, 

·la corrupción es capaz de hacernos 



Las gentes del 
campo, al no poder 
satisfacer allí sus 
necesidades más 
elementales, 
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perder el rumbo, volviendo quimé
rico cualquier proyecto de desarro
llo sostenido. 

Tan grave sería continuar vivien
do de prestado, como hallarnos per
manen temen te en lamira del vecino 
poderoso que, con los argumentos 
de la corrupción y el narcotráfiéo, 
busca intervenir en lo que sólo a 
nosotros concierne. 

Una Experiencia Histórica 
de Siglos y Milenios 

Hasta aquí, teniendo enlamen
te la figura de oon Belisario, he
mos reflexionado conjuntamente 
sobre aÍgunos de los males que nos 
afligen.' En mi condición de histo
riador, y un poco también de 
antropólogo y humanista, quiero 
proseguir la reflexión con ustedes. 
Para v.islumbrar las posibilidades 
del presente y del destino que pue
de alcanzar un pueblo, _es necesa
rio atender a los procesos en que se 
ha ido formando. En México tene- ' 
mos una experiencia histórica de 
siglos y milenios. 

En nuestro transitar por el mundo 
no hemos sido ni SO!l}OS pasajeros sin 
equipaje.Tenemos una larga y com
pleja pero también luminosa memo
ria, aunque a veces parece que la estu
viéramos perdiendo. Pensemos en el 
universo de creaciones, muchas ex
traordinarias, de que fueron capaces 
nuestros antepasados indígenas. 

Desde varios siglos antes de la 
era cristiana, los olmecas dieron 
principio a la vida urbana en el 
Nuevo Mundo y esculpieron gran
des monumentos, no pocos con ins-

cripciones; a su vez los mayas, en 
medio de la selva o en las riberas de 
grandes ríos como el Usumacinta, 
edificaron más de un centenar de 
ciudades que hasta hoy nos asom
bran·; en el altiplano central surgió 
la gran metrópoli de Teotihuacan, 
ciudad de los dioses; en tierras de 
Oaxaca la fortaleza y centro de 
Monte Albán. 

Tenemos muchos testimonios de 
la civilización que floreció en la 
vasta geografía de Mesoamérica. 
En su larga historia hubo crisis y 
también renaceres. Al esplendor de 
los tiempos clásicos siguió la época 
de los toltecas hasta la entrada en 
escena de los mexicas que, en álian
za con otros pueblos, eJSpandieron 
su poder y su cultura, levantaron 
·ciudades, fomentaron las artes, 
abrieron grandes rutas de comercio 
y erigieron su gran metrópoli que 
tanto maravilló a Hemán Cortés y; 
luego, a incontables europeos. 

A los antepasados indígenas de
bemos la invención del concepto de 
cero y de sistema.S calendáricos -como 
el solar- un 10 milésimo más preciso 
que el hoy vigente en buena parte del 
mundo, después de la corrección 
gregorüma. También desarrollaron 
ellos la escritura, inscripciones en 
monumentos, y pínturas con carac
teres en sus libros y códices hechos 
en papel de amate, fibra de maguey 
o piel de venado curtida como per
gamino. 

México: Tierra de Libros 

Gracias a los mesoamericános 
podemos afirmar que México ha 

sido a través de milenios tierra de 
libros, en la que 'hubo escuelas y 
floreció la cultura. A la educación 
transmitida en esos recintos en que 
había libros y maestros, se debió 
que los antepasados indígenas avan
zaran a lo largo de su existencia con 
confianza en sí mismos. Se guiaban 
a la lu_z de 111 antorcha que, de mano 
en mano, portaban sus sabios y 
maestros, los que han dejado el tes
timonio de su palabra que hoy estu
diamos con aprecio y veneración. 

Es cierto que la invasión de los 
hombres que llegaron de más allá de 
las aguas inmensas alteró profunda
mente a la civilización de Mesoamé
rica. Pero tiempo es ya de que pon
deremos con perspectiva más am
plia Ío que entonces ocurrió. En los 
milenios de la historia ha habido 
muchas confrontaciones compara
bles con la que en tierras mexicanas 
y, en general, en las del Nuevo Mun
do se dejaron sentir. Pensemos en 
!.as campañas de Alejandro Magno 
que, desde Grecia, penetró hasta la 
India. Recordemos lo que fue la 
expansión de los romanos que con
quistaron todo el ámbito del Medi
terráneo, desde Hispania hasta el 
Asia menor y que, por el norte so- ' 
juzgaron las Galias y Germanía e 
invadieron las islas Británicas. Y no 
olvidemos tampoco las invasiones 
de los bárbaros que, destruyendo 
por doquiera, volvieron a mestizar a 
muchos pueblos del Viejo Mundo y 
fueron ingrediente insuprimible en 
el surgimiento de los modernos es
tados nacionales. 
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Un proceso, en muchos aspec
tos comparable, se desarrolló tam
bién en nuestro ser histórico. Más 
allá del trauma, se forjó así el ser de 
la mayoría de los modernos mexi
canos. Es verdad que en los tres 
siglos de la que se llamó Nueva 
España hubo enfrentamientos entre 
indios, españoles y negros, desigual
dades, otras injusticias y crisis eco
nómicas, pero también se dejó sen
tir la presencia y la palabra de hu
manistas que se interesaron y lucha
ron por los vencidos. Hubo grandes 
creaciones no sólo materiales sino 
también espirituales. 

Se edificaron catedrales, con
ventos y palacios, en los que hoy 
llamamos ~entras históricos de ciu
dades como la de México, Puebla, 
Querétaró, Morelia, Guanajuato, 
Guadalajara, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Zacatecas y tantas otras. Y 
asimismo se construyeron escue
las, colegios de altos estudios, uni
versidades. En colegios como los 
de Santa Cruz de Tlatelolco, 
Tiripetío y San Nicolás en l'átz
cuaro ~studiaron indígenas tenien
do por maestros a sabios españoles 
y a otros de sus propias comunida
des. En esos colegios hubo en
cuentro de culturas, jóvenes indios 
hicieron suyo lo mejor del huma
nismo renacentista -artes, latín, 
literatura, filosofía, historia- guia
dos por varones como Bcrnardino 
de Sahagún, Andrés de Olmos, 
Alonso de la Veracruz y muchos 
más. Estos aprendieron a su vez de 
los sabios indígenas su antiguo 
saber farmacológico y.médico; sus 
conocimientos acerca de la natÚ
raleza; sus normas morales que 
tanto admiraron; llfte, cómputos 
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calendáricos, escritura glífica, his
toria, cartografía y, en suma, lo 
más preciado de su cultura. 

Gracias a lo que en esos colegios 
se enseñó, ~e aprendió e intercambió, 
se conservan testimonios tan valio
sos como los que integran la Visión 
de los Vencidos, los huehuehtlatolli, 
"la antigua palabra" de los ancianos 
y sabios; mapas indígenas, herbarios 
como el Códice Badiano, textos 
como los del llamado Códice 
Florentino, los himnos sacros, la 
poesía de hombres como Neza
hualcóyotl, cuyo rescate inició mi 
maestro Angel María Garibay con 
hondo sentido humanista. 

La introducción de la imprenta 
en 1539 refrendó el merecido título 
de "México: tierra de libros". Va
rios centenares se imprimieron en el 
siglo XVI, muchos de ellos en 
náhuatl, purépecha, zapoteco, 
mixteco, huasteco, otomí ·y otras 
lenguas. Hubo entonces obras es
critas e impresas en esta tieqa sobre 
lingüística (gramáticas y voeabula
rios), medicina, derecho, filosofía, 
arte de construir barcos y navega
ción, técnicas militares, clásicos la
tinos, diálogos de humanistas, trata
dos de cosmografía, a la par que 
otras de contenido teológico, doc
trinas, confesionarios y catecismos. 

Recordaré también los nombres 
de algunos sabios indígenas que si
guieron escribiendo en sus lenguas: el 
maya Gaspar Antonio Chi, los nahuas 
Tezozómoc y Chimalpain, el purépe
cha Antonio Huitzirnéngari. 

A la Universidad, que abrió sus 
puertas en 1553, concurrieron espa
ñoles, criollos, mestizos e indíge
nas. Allí enseñaron humanistas de 
la talla de Francisco Cervantes de 

Salazar y Alonso de la Verai.:ruz. 
Surgieron colegios,·antecedentes de 
otras universidades, en Guadalajara, 
Puebla, Mérida y Valladolid de 
Michoacán. 

Las escuelas de los frailes para 
niños y niñas, incluyendo a los indí
genas, los colegios de estudios su
periores y las universidades -en otras 
palabras, los focos de educación
dierojl cimiento a lo que sería luego 
el florecer novohispano. En él so
bresalieron cronistas como Juan de 
Torquemada; cosmógrafos e inge
nieros como Enrico Martínez; ge
nios de la literatura, Sor Juan Inés 
de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, 
Carlos de Sigüenza y Góngora. 

Hubo riqueza derivada de la 
minería y de las grandes explotacio
nes agrícolas y ganaderas. El caba
llo y la charrería formaron parte de 
la cultura nacional. La expansión 
hacia el norte llegó a dar al piús más 
de cuatro millones de kilómetros 
cuadrados. El comercio permanen
te con el Asia mediante el Galeón de 
Manila y el de Veracruz a Sevilla y 
luego a Cádiz, hicieron de México 
centro de intercambios entre los tres 
continentes. La explosión exube
rante del arte barroco, en la arqui
tectura, la música y en toda la cultu
ra matizó el modo de ser de los 
mexicanos. Tonantzin-Guadalupe, 
desde tiempo atrás era símbolo, flor 
y canto, motivo de encuentro y con
vergencia de pueblos de orígenes 
tan distintos. 

Antecedente -ya el más cerca
no- del nacimiento del México in
dependiente fueron las lecciones y 
obras de humanistas, entre ellos el 
historiador Francisco Xavier 
Clavijero, los filósofos Rafael 



• 

Los mayas, en medio 
de la selva o en las 
riberas de grandes 
rfos, edificaron más de 
un centenar de 
ciudades que hasta 
hoy nos asombran.En 
la gráfica, la zona 
maya de Yucat~. 

t Campoy y Benito Díaz de Gamarra, siempre a la República zalo Aguirre Beltrán, revelación, de Tenemos muchos 
los científicos José Antonio de Al- La nuestra es tierra de libros, un universo cultural; en el arte de la 
zate, Andrés del Río y Fausto de donde la semilla del saber ha flore- pintura mural, Rivera, Orozco, testimonios de la 
Elhúyar, descubridores, respecti- cido a pesar de.adversidades y has- Siqueiros, Tamayo y otros muchos; 

civilización que vamente, del vanadio y del ta traiciones y miserias. Y a en el en el surgimiento de una nueva lite-
tungsteno. Las aportaciones d~ presente siglo volvió a haber m u- ratura con creadores como Mariano floreció en la vasta 
éstos y otros muchos provocaron jeres y hombres que entrevieron lo Az~ela, Alfonso Reyes, Enrique 
la admiración de Alejandro que iba a ocurrir, cuando las des- González Martfnez, Martín Luis geografía de 
Humboldt y motivan también la igualdades y explotación de gran- Guzmán, Octavio Paz, Rosario Cas-

Mesoamérica. En su nuestra. México en víspera de su des masas de peones y otros asala- tellanos, Juan Rulfo, Carlos Fuen-
independencia era dueño de dos riados estaba a punto de colmar la tes y tantos otros. Y también están larga historia hubo 
ricas herencias de cultura: la indí- última gota. Lo anticipó el sabio las aportaciones en el campo del 
gena y la novohispana. Justo Sierra, restaurador de la U ni- derecho. Las hay en el espíritu del crisis y también 

Los padres de la patria no surgie- versidad, y también Belisario articulado de la Constitución de 
renaceres. Al ron en un vacio de cultura. Miguel Domínguez, los hermanos Flores 1917 y en formulaciones que han 

Hidalgo fue maestro y rector del Magón, Carrnen y Aquiles Serdán, enriquecido la jurisprudencia ínter- esplendor de los 
Colegio de San Nicolás, dondeestu- Andrés Molina Henríquez y, más nacional. 
dió a su vez José María Morelos, el que nadie, Francisco l. Madero y Se repartió la tierra y se empren- tiempos clásicos 
siervo de la Nación. Ellos, que to- José María Pino Suárez, profesio- dieron grandes obras para irrigarla. 

siguió la época de los maron 1115 armas para alcanzar la nales en distintas disciplinas hu- Las más apartadas regiones comen-
libertad y la justicia, fueron pensa- manistas o científicas. zaron a comunicarse. La paz empe- toltecas hasta la 

t dores y humanistas. Y también lo La Revolución Mexicana, en zó a florecer. La Universidad, y en 
fueron otros como el doctor José cuanto anhelo de transformación, ella el saber, alcanzaron autonomía. entrada en escena de 
María Luis Mora, doña Josefa Ortiz 'se dejó sentir como la primera gran Se legisló en favor de los obreros y 

los mexicas que, en de Domínguez, don Carlos María de utopía del siglo XX. Más allá de la se creó un sistema de seguridad 
Bustamante, fray Servando Teresa lucha que dejó cerca de un millón de social. El petróleo y otros energétj- alianza con otros 
de Mier y el doctor José María Cos. muertos y por encima de lo que a cos volvieron a ser propiedad de la 

algunos parecieron ciegas confron- nación. pueblos, expandieron 
A Hombres de Estudio Debemos taciones, hay en ella varios hilos Por su política exterior México 

su poder y su cultura, las Grandes Transformaciones que le confieren un sentido y un se ganó el respeto de la gran mayo-
destino. Venustiano Carranza, con ría de los países. Recibimos con los levantaron ciudades, 

A hombres de libros y estudio Luis Cabrera e Isidro Fabela; Fran- brazos abiertos a decenas de miles 
debemos la independencia. Otro tan- cisco VillaconMartínLuisGuzmán, de perseguidos, entre ellos muchos fomentaron las artes, 
to podemos decir de aq4ellos que y Emiliano Zapata con Otilio españoles, que vinieron a sumar su 

abrieron grandes lucharon por la Reforma y luego por Montaño y Antonio Díaz Soto y esfuerzo al nuestro. Todo esto y 
mantener incólume · la República: Gama, entre otros, reflexionaron mucho más guarda relación estre- rutas de comercio y 
Benito Juárez, Valentín Gómez sobre la significación de su lucha, cha con la que he llamado primera 
Parías, MelchorOcampo, Francisco sus propósitos e ideales. gran utopía del siglo XX,la Revolu- erigieron su gran 
Zarco, Miguel y Sebastián Lerdo de Culminóll'l Revolución con apor- ción Mexicana. 

metrópoli Tejada, Ignacio Rarnírez, Guillermo taciones que han tenido resonancia Señor presidente, señoras y se-
Prieto e Ignacio Manuel Altamirano. en el mundo entero. Pienso tanto en ñores integrantes del Senado, he-
Tuvieron ellos confianza en lajusti- la nueva arqueología como sobre mos reflexionado conjuntamente 
cia de su causa en medio de una de las todo en la antropología social, en la sobre nuestro legado de historia y 
mayores crisis cuando, con ballonetas que fueron pioneros y maestros 
extranjeras, se intentó suprimir para Manuel Gamio, Alfonso Caso, Gon- Pasa a la página 30 
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Durante 40 años ... 
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_cultura y también sobre nuestra si
tuación presente. En tiempos difíci
les, cuando algunos piensan que 
corremos el riesgo de extraviarnos, 
para rencontrar el camino y actuar 
con acierto, debemos reavivar la 
reflexión sobre nuestra coyuntura 
social, económica y política, preci
samente en un ámbito de libertad· 
que i~porta saber val?rar. 

He insistido en tomar concien
cia de lo que hemos sido y somos. 
Triple es nuestro legado: esplen
dor de milenios en la civilización 
mesoamericana, forja de pueblos, 
creaciones innumerable~ y henna
narniento hispanoamericano en los 
tres siglos de la Nueva España y, 
luego, luchas por la Independen
cia, la Reforma y la República, así 
como la primera Revolución so
cial del siglo XX en el mundo. 

Hacernos Responsables, 
Capaces y Libres 

Como dirían los mexicanos de 
lengua náhuatl, tenemos un rostro y 
un corazón. Reconocemos que en 
nuestro ser nacional hay pluralidad 
de lenguas y culturas. Nuestra reali
dad plural, que es una a la vez por
que todos somos mexicanos, se tor
na en riqueza y manantial de inspi-
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¿A qué achacar las 
carencias que nos 
saltan a la vista? 
Pronto seremos cien 
millones, sin contar 
los otros 20 más allá 
de la frontera. 
¿Hemos de pensar 
que sólo viviendo de 
prestado será 
posible mal atender 
tal cúmulo de 
necesidades? 

ración. Tierra de libros, mucho es Jo 
que Jos mexicanos debemos apren
der en ellos. Volvamos la mirada a 
los que aquí desde hace milenios se 
pintaron y escribieron, y en Jos que 
por siglos y hasta el momento pre
sente dan fe de nuestro ser y cultura: 
cuál ha sido nuestro pasado, cómo 
se han afrontado las crisis, cómo en 
el concierto de las naciones tenemos 
merecimientos para ser respetados. 

Es nuestra historia espejo mágico 
que nos muestra quiénes somos y de 
qué hemos sido capaces y, por ende, 
qué atributos tenemos para afrontar el 
presente y avizorar el futuro. La histo
ria, la nuestra, co¡¡templada no con 
enfoque patriotero sino realista y 
crítico, nos encamina hacia otra ne
cesaria respuesta. Me refiero a aque
llo solo que puedehacemos respon
sables, capaces y libres: la educa
ción en su sentido más amplio y 
noble. Bien valoraron su trascen
dental importancia hombres como 
José Vasconcelos, consumadas las 
luchas de la Revolución. 

Es prioridad nacional conceder
le la mayor atención posible y pro
porcionarle todos los recursos al al
cance, aun haciendo sacrificio en 
otras áreas. Debemos lograr que 
todo niño mexicano curse los ciclos 
completos de primaria y secundaria. 

Propiciar luego, bien sea la fonna
ción técnica o la preparación para 
las profesiones que con mayor ur
gencia requiere el país. Necesario 
es apoyar a la Universidad, la Na
cional, suprema alma mater, ámbi
to de libertad, centrO'vital y cerebro 
en el que todo se refleja, repercute, 
se discute y se válora. Y otro tanto 
debe aftnnarse de las demás univer
sidades en la capital y en los distin
tos estados, todas llamadas a ser 
núcleos de excelencia, al igual que 
los institutos, entre Jos que sobresa
le el Politécnico Nacional. Hay que 
manteñer abiertas las puertas a cuan
tos tengan la capacidad para formar
se y crear para ello, porque es nece
sario, otras universidades, institutos 
y centros de docencia e investiga
ción. 

Logro alcanzado en las décadas 
recientes ha sido la fonnación de 
cuadros de profesiopales e investi
gadores en varias ramas del saber. 
Aprovechar sus conocimientos es 
también de interés prioritario. Sólo 
así podrá superarse esa otra manera 
de vivir de prestado que es la del 
saber y la técnica desarrollados más 
allá de nuestras fronteras. 

La educación, los conocimien
tos y la formación que mediante 
ella pueden adquirirse, sin ser in
mediata panacea, abrirán en defi
nitiva el camino a la respuesta que 
todos buscamos. Hombres y mu
jeres preparados, responsables, con 
sentido crítico y conciencia .del 
legado de su historia y cultura, 
integrarán un pueblo decidido a 
liberarse de vivillos y corruptÓs, 
dueño de su presente y previsor en 
la forja de su destino. 

El mexicano será libre, en toda la 



En el Foro Sor Juana Inés de la Cruz se presenta una obra que 
no por haberla escrito Rodrigo de Cota hace cinco siglos, 
pierde actualidad; en ella su director, Antonio Algarra, retoma 
y recrea la belleza que se concentra en la forma y el fondo de lo· 
que se dice 

La lucha del hombre por enfrentar su interior, 
en Diálogo entre el Amor y un Viejo 

e ESTELA ALCÁNTARA 

on Jos pies desnudos sobre la 
arcilla roja, desnudo su corazón, 
a la luz de velas medievales, un 
viejo libra la batalla del hombre: se 
enfrenta a las fuerzas contrarias que 
habitan dentro de sí mismo. 

DiálogoentreelAmoryun Vie
jo, obra escrita en el siglo XV por 
Rodrigo de Cota, y puesta en escena 
por el director Antonio Algarra, se 
presenta los sábados y domingos a 
las 13 horas en el Foro Sor Juana 
Inés de la Cruz, del Centro Cultm:al 
Universitario. 

En la puesta en escena Miguel 
Flores encarna a un hombre finise
cular, que no entiende cabalmente 
su presencia en el mundo, y se cues
tiona de manera incansable acerca 
de su existencia. Se trata de un viejo 
temeroso, sabedor del embrujo y el 
dolor que causa el amor que, sin 
embargo, lo desea vivir de nuevo. 

En est.a obra, donde el actor 
muestra con virtuosismo su capaci
dad drarnáticéf, el viejo y el amor 
viven en él mismo. 

En el cuerpo del viejo habita la 

extensión de la palabra, ·creerá en la 
democracia y la justicia que hará su
yas. Como lo expresa el lema de El 
Colegio Nacional, ai que meponro en 
pertenecer, alcanzaremos entonces la 
''Libertad por el Saber'', formulación 
nuestra de aquello mismo que procla
mó Pablo de Tarso: "la verdad os hará 
libres". Por la verdad luchó y murió 
Belisario_Domínguez y antes y des
pués de él otros muchos en esta tierra 
nuestra. 

Más grande que los nubarrones
que hoy oscurecen nuestra vida ha 

El actor muestra con virtuosismo su capacidad dramática, el viejo y el amor viven en él. 

figura alegórica del amor, lo cual 
permite al actor representar un 
monólogo y no un diálogo, así como 
apuntó José Ramón Enríquez: 
"reconcenti;arse, desdoblarse, to
car todos Jos registros y dictar ' 
cátedra en uno de los trabajos 
actorales más importantes en mu-

de ser nuestra esperanza. Los hís
toriadores Jo sabemos: a trayés de 
siglos y milenios transcurre en al
tibajos la existencia 'de pueblos y 
naciones. La circunstancia nuestra 
es hoy difícil. Parecería a veces 
que estuviera aquí en peligro el que 
es atributo exclusivo del hombre: 
llegar a ser dueño de su destino. 
Por ello importa recordar que po
seemos un rico legado y hay entre 
nosotros maestros en la ciencia, el 
arte, la filosofía política y el huma
Q.ismo, capaces de contribuir en la 

cho tiempo, donde la madurez de un 
gran actor se une a una rigtirosísima 
lectura y al júbilo de saborear un 
verso de resonancia eterna ... " 

El viejo, junto a una añosa piedra, 
vive con intensidad Jo que ocurre en 

Pasa a la página 32 

búsqueda de una respuesta firme a 
los retos que tenemos por delante. 

Quienes hoy nos gobiernan Jo 
saben y deben tenerlo presente. Bus
quemos la forma de trabajar juntos. 
No es posible que ·el tiempo se nos 
vaya de las manos. Sea ésta una lla
mada a la conciencia. México lo exi
ge. Atendamos a su demanda. Recor
demos .que sÓlo el saber hace real
mente libres a Jos hombres, y que el 
escuchar y saber dialogar es requisi
to para acceder a la democracia y la 
justicia. • 
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BANCO DE ,PATOS 

Jocoso y catequista, 
el teatro mexicano 
del siglo XV 

El teatro mexicano del siglo 

XV se distinguía por ser 

jocoso y catequista. Las 

representaciones de la 

mitología náhuat/fueron 

eliminadas por los 

conquistadores españoles, 

pero las piezas jocosas 

sobrevivieron a la conquista 

y se incorporaron -comó 

farsas ridículas- al teatro 

que enseñaban los 

sacerdotes católicos; en éste 

predominaron los autos 

sacramentales, misterios, 

alegorías, pastare/as y 
mitairos del teatro 

castellano pero adaptados a 

las condiciones de la Nueva 

España, de donde surgió una 

suerte de arte híbrido, 

altamente útíl para la 

evangelización por su acento 

en lo didáctico. 
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Trata en sus obras 
complejos temas 
filosóficos y psicológicos 

Witold Gombrowicz nació en 

Malos:zyce, Polonia, en 

1904, y murió e(l Vence, en 

1969. Escritor polaco, 

nacionalizado argentino y 
autor próximo a los distintos 

movimientos de vanguardia. 

Su obra se distingue porque 

trata complejos temas 

filosóficos y psicológicos, 

satirizando la vida moderna 

en novelas como Ferdydurke 

(1938), Transatlántico 

( 1954), La Seducción ( 1960) 

y Cosmos (1965). Asimismo, 

escribió algunos dramas 

CQmo Ivonne, Princesa de 
Borgoña ( 1938). 

La lucha del hombre ... 

Viene de la página 29 

32 O 12 de octubre de 1995. 

De Witold Gombrowicz, bajo la dirección de Antonio Castro, la obra es un jocoso 
montaje acerca del sueño y los falsos rituales; se presenta en el Foro Sor Juana Inés de 
la Cruz de miércoles a viernes a las 20:30, los sábados a las 19 y los domingos a las 18 

horas 

El Matrimonio, farsa acerca ·de la vida 
cotidiana que .acaba en sátira política 

E ESTELA ALCÁNTARA 

l Matrimonio es una farsa. -
sin duda- que acaba en sátira políti
ca. Asf puede definirse, en princi
pio, la obra de Witold Gombrowicz, 
que bajo la dirección de Antonio 
Castro se presenta en el Foro Sor 
Juána Inés de la Cruz del Centro 
Cultural Universitario. 

Se trata de una puesta en escena 
construida sobre la base del sueño y 
los falsos rituales. Un jocoso mon
taje qu~ se elabora con elementos de 
discontinuidad onírica, dentro de 
una línea narrativa. 

Mateo (Jorge Zárate), personaje 
central de la obra, es el conductor de la 
trama Con plena concienciáde que se 
trata de un sueño permite que avance 
la historia al extremo de lo absurdo, 

su mundo interior. Todos los senti
mientos humanos, viles y sublimes, 
se advierten, se adivinan, en el mo
vimiento del cuerpo y en el gesto del 
actor. 

Asistimos pues a una obra escri
ta hace cinco siglos, pero de gran 
actualidad. Eternamente en el inte
rior del hombre se sigue albergando 
la lucha de contrarios. El amor cru
za la puerta y el rostro se ilumina, 
aparece la esperanza y la ilusión. 
Después traiciona, engaña, calum
nia y hiere. El cuerpo se abate y el 
rostro se endurece. 

La obra, apuntó su director An
tonio Al garra, es también un intento 
por restablecer la palabra como ele
mento primordial del lenguaje tea
tral, pot penetrar en la complejidad 
de los giros arcaicos de un idioma 
en plena formación, por rescatar 
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La historia avanza por los callejones del sueño de Mateo. 

para explorar, en sus propios sue
ños, el otro lado de ·la realidad. 

Después de haber estado en la 
guerra, Mateo ha regresado a la casa 
paterna con su amigo Juan (Rodrigo 

significados, vocablos olvidados y 
sonidos en desuso. 

Un ejercicio interesante, tanto 
para el director como para los espec
tadores que participan de un hecho 
teatral donde la belleza se concentra 
en la forma y el fondo de lo que se 
dice. La palabra seduce, como el 
amor, atrapa al público y lo conduce 
a sf mismo. El que ingresa a vivir el 
desarrollo de esta puesta se encuen
tra con el consejo univ~rsal, el ada
gio sabio, aquello que siempre sin
tió y nunca había podido nombrar. 

Aquf se advierte también que el 
fracaso -el final doloroso de una 
era- existe para el hombre y para el 
mundo, así como la esperanza de 
tiempos mejores. 

Inscrito en la Edad Media 
española, explicó José Ramón 
Enrfquez, con sus retruécanos 

Murray), para casarse con su pro
metida. Nadie lo reconoce. Sus pa
dres son un par de seres extraños 
incapaces de hablar algo coherente. 
Los personajes están en penumbra, 

escolásticos, sus contradiccio
nes platónicas y aristotélicas, 
cristianas y mozárabes, así 
como heredero de la sabiduría 
cabalfstica, Rodrigo de Cota re- ' 
presenta en esta obra ese espíri
tu de la segunda mitad del siglo 
XV que busca los resquicios 
para romper con la oscuridad 
medieval y se topa, trágicamen
te, con las formas aún peores de 
la Inqui~ición renacentista. 

Asimismo, la escenografía de 
Diálogo entre el Amor y un Viejo 
establece la contradicción que la 

· obra encierra, y que el montaje su
braya, entre lo arcaico y lo nuevo, 
entre lo cotidiano y lo poético, entre 
lo figurativo y lo abstracto. El entor
no adecuado para un hombre que se 
debate entre la vida y la muerte, 
entre Eros y Tanatos. • 



Al final esta parodia 
del ritual muestra el 
problema de la 
concentración del 
poder. La excelente 
actuación de Mateb, 
en tono de 
comedia, nos ofrece 
una representación 
amena e irónica del 
hijo castrado. 

parece un calabozo iluminado en 
momentos por los objetos que por
tan los mismos actores: encende
dores, linternas de mano, lámparas 
de mano. 

La historia avanza por los calle
jones del sueño de Mateo, quien 
parece divertirse por las extrañas 
acciones de los personajes. Puede 
entrar y salir del sueño, reflexionar 
acerca de la historia y de la repre
sentación misma de la obra. La in
quietud por 'conocer el absurdo del 
absurdo, las motiv,aciones de los · 
personajes -a veces comparsas, bu
fones, maniquíes-, lo lleva a 
involucrarse profundamente en su 
propia farsa. 

El Matrimonio también gira en 
tomo al ritual, manifiesto en diver
sas formas. Los personajes sugieren 
un comportamiento ritual: el del 
hijo pródigo, del padre autoritario, 
de la madre sumisa, de la novia 
servil -convertida en sirvienta que 
sirve para todo- y del matrimonio. 

Al" final esta parodia del ritual 
mtiestra el problema de la concentra
ción del poder. La excelente actuación 
de Mateo, en tono de comedia, nos 
ofrece una representación amena e 
irónica del hijo castrado por el 
autoritarismo obsceno del padre. 

Como en todos los rituales de 
Gombrowicz hay un líder -el padre, 
después el hijo- que se afirma por 
medio de la ceremonia. Así, Mateo 
usurpa el poder en manos de su 
progenitor, se erige como nuevo 
rey, un tirano que reproduce las 
actitudes de su antecesor. 

Crliica al Autoritarismo 

El Matrimonio se adentra en las 
relaciones -en tono de farsa- y situa
ciones muy cotidianas, que pueden 
ir desde cortar un trozo de pan hasta 

la ceremonia del matrimonio. Se 
puede decir que se trata de una crí
tica al autoritarismo de la familia, 
de la dictadura del Estado y, en 
menor nÍedida, de la Iglesia. 

La repetición de frases burdas es 
lo característico de la obra del dra
maturgo polaco: se aprecia en la 
pobreza intencional del lenguaje del 
líder y la represión del discurso en 
las mujeres, especialmente en la 
prostituta que ha sido redimida para 
ocupar el lugar de la novia. 

El montaje cuenta con una 
escenografía disejlada con tres te
lones que juegan indistintamente y 
fragmentan el escenario. El ves
tuario está concebido a partir de 
uniformes, que remiten a arqueti
pos muy neutrales, pero que al 
mismo tiempo contienen un valor 
de poder. 

Con las actuaciones de Osear 
Yoldi, Selma Beraud, Jorge Zárate, 
Rodrigo Murray, Fabiana Perzabal, 
Francisco y Alejandro de la O, Jai
me Estrada y Tomihuatzi Xel
huantzi, El Matrimonio se presenta 
de miércoles a viernes a las 20:30, 
los sábados a las 19 y los domingos 
a las 18 horas, en el Foro Sor Juana 
Inés de la Cruz del Centro Cultural 
Universitario. • 
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La repetición de 

frases burdas es lo 

característico de la 

obra del dramaturgo 

polaco: se aprecia en 

la pobreza 

intencional del 

lenguaje del líder y la 

represión del 

discurso en las 

mujeres, 

especialmente en la 

prostituta que ha sido 

redimida para ocupar 

el lugar de la novia 
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Amplia diversidad de 
programación en la 
radio para el DF 

Del540 all590 del 

cuadrante de Amplitud 

Modulada (AM) hay 39 

estacion(s, y del 88.1 al 

107.3 de Frecuencia 

Modulada (FM) se tienen 25 

emisoras en la radio en el 

Distrito Federal. 

Desde una canción y una 

melodía, pasando por la 

música tropical, por Radio 
Universidad o por "la 

música que llegó para 

quedarse", el cuadrante de· 

AM ofrece 33 opciones para 

los radioescuchas de la 

metrópoli. 

El panorama que ofrecen las 
25 emisoras de la FM que 

inicia con Radio Red y 
termina con Tu Gran 
Compañera ofrece una 

dimensión de música 

mexicana de todos los 

tiempos. 

El cuadrante de la radio del 

DF cuenta con 58 

programaciones diferentes, 

cubriendo las necesidades de 

comunicación radiofónica en 

la ciudad de México. 
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Felipe López Veneroni, director de Radio UNAM, dijo que en las décadas de los años 
veinte y treinta ese medio de comunicación sirvió para afianzar un discurso político 
que puso en los oídos de nuestra sociedad, por primera vez, noticias que generaba la 
opinión pública para que participara y fuera escuchada 

La radio en México ha aumentado su 
discurso analítico en los últimos años 

E LiLIANA MANCERA 

n los últimos años la radio en 
México ha aumentado su discurso 

· analítico y se ha comprometido con 
las capas sociales más extensas, afrr
mó el maestro Felipe López Vene
roni, director general de Radio 
UNAM. 

En su interveAción en la mesa re
donda La Radio que Tenemos, La 
Radio que Necesitamos, efectuada en 
el teatro del Museo de las Ciencias 
Universum,, el maestro López Vene
roni indicó que desde la década de los 
años sesenta la sociedad mexicana 
cambió radicalmente la manera de 
percibir a los grupos sociales y los 
empezó a ver como una fuerza real 
capaz de promover y articular el trán
sito de la modernidad a un estado de 
participación social. 

La radio en las décadas de los años 
veinte y de los treinta, dijo, sirvió para 
afianzar un discurso político que puso 
en los oídos de nuestra sociedad, por 
primera vez, noticias que generaba la 
opinión pública para que participaran 
y fueran escuchados. 

Radio Cultural 

El director de Radio UNAM se
ñaló que la idea de una radio cultu
ral, la que necesita nuestro país, no 
es aquella que transmite música for
mal, programas literarios o debates, 
sino la que propicia la participación 
de los cada vez más extensos nú-

. cleos sociales, al mismo tiempo que 
es capaz de establecer una credibili
dad en la inmediatez misma de la 
noticia. 

La radio, como otros medios de 
difusión de alcance colectivo, agre
gó, cristaliza las relaciones insepa
rables del pensamiento científico y 
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sus aplicaciones tecnológicas, esta
bleciendo así el discurso social. 

El maestro López Venero ni dijo 
que la radio es uno de los ejemplos 
del desarrollo tecnológico contem
poráneo; su operación recupera para 
la modernidad el ejércicio del len
guaje cotidiano. 

En los años 20 los políticos se 
descubrieron socialmente por me
dio de la radio; actualmente este 
medio de comunicación descubrió 
al político como actor social y a la 
política como parte activa de la so
ciedad, subrayó. 

Comentó que la cultura no debe 
entenderse sólo como el ejercicio 
del' arte, de la literatura y• del cono
cimiento histórico, sino también 
como todo lo que vemos y recono
cemos en la unidad de nuestra di
versidad, siempre en movimiento. . 

López Veneroni concluyó que 
la radio debe dar sentido a la identi-' 
dad social conforme al desarrollo 
de la tecnología, tomando en cuenta 
su característica intrínseca, marcan
do sus alcances y limitaciones. 

Difundir el Pensamiento de una 
Sociedad 

El maestro Juan José Bravo 
Monroy, director de Relaciones 
Públicas de la División Cultural del 
Grupo Radio Mil, dijo que en el 
presente siglo hombres visionarios 
crearon la industria de la radio en la 
que hoy participan periodistas, téc
nicos, locutores, artistas, programa
dores, productores, entre otros, que 
llevan información y música a los 
radioescuchas. 

La industria radiofónica mexi
cana, añadió, está difundiendo el 

pensamiento de una sociedad que 
pasó de una relativa pasividad a una 
participación activa, que se volcó 
para expresatse hasta encontrarse 
con la radio que le informa de los 
acontecimientos económicos, polí-

. ticos, sociales y culturales, tanto del 
país ~omo del mundo. 

El maestro Bravo Monroy ex
presó que la radio de nuestro días se 
apega a tres demandas: tendencia a 
lo exhaustivo (decirlo todo) e incli
nación a la variedad (hablar de todo) 
y a la actualización (dar la informa
ción oportunamente). 

Dijo que se necesita materia pri
ma y señaló que hacen falta centros 
de enseñanza que formen periodis
tas con vocación de comunicar y 
comprender que el quehacer perio
dístico radiofónico consiste en su
ministrar la primera noticia de un 
acontecimiento y transmitirla opor
tunamente. 

Una Raáto con Contenido 

Por su parte el licenciado Carlos 
Ramos• Padilla, director de noticias 
y conductor de Radio 13, indicó que 
la radio que tenemos posee conteni
do, técnica y competitividad perio
dística. En el esquema musical, cuen
ta con mecanismos altamente 
sofisticados, unidos al esfuerzo 
creativo de sus productores, y en los 
programas de contenido y análisis 
hay mayor madurez e información 
real. 

En la radio del futuro, finalizó, 
se hacen estudios de ritmos, de emo
ciones, de lo que el auditorio nece
sita de acuerdo con el clima, entre 
otros factores, para satisfacer al au
ditorio radioescucha. • 



En la Primera Muestra Metropolitana del Video y la Fotografía Científica Aplicada a la 
Psicología 95, Omar Torreblanca, de la FP, explicó que el manejo de los medios 
ayudará a· esclarecer las implicaciones de las enormes transformaciones que vive el 
mundo, entre las que destaca la revolución tecnológica 

.. 

El análisis del proceso de conilnicación 
contribuirá a formar psicólogos más críticos 

E , ANA LILIA TORICES 

s necesario que en el plan de 
estudios de Psicología se incluya el 
análisis de los medios audiovisuales 
y el proceso de la comunicación 
educativa, pues se dotaría al profe
sional de los elementos indispensa
bles para el manejo de ellos, como 
un instrumento básico para relacio
narse con quienes forman parte de 
su c¡unpo de acción. 

Así se expresó el maestro Ornar 
Torreblanca, del Departamento de 
Medios Audiovisuales de la Facul
tad de Psicología (FP), en la Prime
ra Muestra Metropolitana del Vi
deo y la Fotografía Científica Apli
cada a la Psicología 95, en la que 
agregó que el análisis y el proceso 
contribuirán a formar psicólogos más 
críticos que ayuden a esclarecer las 
implicaciones de las enormes trans
formaciones que vive nuestro mun
do; entre las cuales destaca la revo
lución tecnológica. 

En el acto, effu:tuado el 4 de 
octubre, el maestro Torreblanca 
explicó que en los últimos 10 años 
ha habido una verdadera explosión 
de medios que otorgan un valor a la 
imagen. El video y la fotografía, 
junto con la computación, tienen la 
particularidad de privilegiar clara
mente la imagen. 

"Nadie pone en duda la impor
tanciaque poseen estos medios y el 
papel que han jugado, sobre todo el 
video y la computadora, en la actual 
revolución tecnológica. Estos me
dios se han metido gradualmente en 
nuestra cotidianidad, al grado de 
que tal vez no nos damos cuenta de 
la manera en que nos han transfor
mado", abundó. 

El maestro Torreblanca mani
festó que utilizar el video, la foto-

grafía y la computación va más allá 
de saber simplemente manejarlos y 
operarlos técnicamente, ya que su 
empleo requiere ubicarlos en el con
texto de la llamada comunicación 
didáctica o educativa. 

Sin embargo, realmente lama
Yoría de los psicólogos no aplican 
los principios de la comunicación 
educativa al emplear los medios 
audiovisuales. "Es frecuente ver 
que al recurrir a ciertos medios 
audiovisuales se basan en criterios 
más bien de preferencia personal, 
y no tanto en aras de sistematizar 
un proceso de comunicación edu
cativa". 

No Existen Medios Universal~s 

Es conveniente recordar, agre
gó, que los principios de la comuni
cación educativa son olvidados al 
momento de trabajar en los medios. 
"Ningún medio es universal e in
trínsecamente superior a otro en el 
contexto de la comunicación educa
tiva". 

Mucho menos se establecen cri
terios sistemáticos que permitan la 
elección de un medio u otro, puesto 
que necesariamente deben plantear
se las siguientes preguntas: ¿Cuál es 
el objetivo de la. comunicación?, ¿a 
qué público va a dirigirse?, ¿en qué 
contexto se presenta el mensaje 
audiovisual?, etcétera. 

La Imagen lo Es Todo 

Actualmente se otorga un gran 
valor a la imagen. Hasta parecería, 
dijo, que hacemos extrapolaciones 
hacia el futuro e interpretación del 
pasado desde nuestra perspectiva 

actual. Aparentemente la imagen lo 
es todo. 

"Esta preferencia parecería nor
mal y lógica si nos atenemos a cier
tos datos encontrados acerca de la 
forma en que aprendemos. Se supo
ne que 83 por ciento del aprendizaje 
se logra por medio de la vista y 11 
por medio del-oído, de modo que la 
preponderancia de la imagen, segui
da en segundo término por el soni
do, es lo más natural dentro de nues-

. tro esquema biopsicosociocultural". 
Efectivamente, prosiguió, no 

hay nada extraordinario en que esa 
sea la forma normal en que apren
damos. Lo que sí resulta un tanto 
paradójico es que los psicólogos, y 
sobre todo los interesados en el uso 
o estudio de los medios, nos deje
mos llevar por esta peculiar diná
mica marcada por la inmediatez: 
toda la información tiende a ser 
inmediata para adquirir un estatus 
de respetabilidad. 

Las nuevas tecnologías, destacó 
el especialista, se caracterizan tam
bién por la obsolescencia planifica
da, cada nuevo producto es desecha
do y superado en poco tiempo por 
otro, por eso tienen un periodo de 
duración y vigencia muy cortos. Son 
innovaciones tecnológicas que no 
están diseñadas para un largo plazo, 
sino que corresponden a la dinámica 
propia de las modas. 

Por último, el maestro Torre
blapca señaló qqe los psicólogos 
están capacitados no sólo para usar 
adecuadamente los medios, sino que 
tienen las herramientas conceptua
les y prácticas para estudiar su im
pacto. Para ello es indispensable 
tomar cierta distancia con respecto 
de la dinámica que generan.• 
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BANCO DE DATOS 

El video es una valiosa 
herramienta en la 1 

investigación 
psicológica 

El video se emplea en las 

más variadas actividades del 

quehacer humano. Su 
utilización va desde el 
ámbito familiar hasta su 
aplicación en la ciencia y.la 
tecnología. Incluso ha 
contribuido notablemente a 
la creación de la cultura 
visual actual que impera en 
nuestra sociedad. 
A diferencia de la televisión, 
el video indica una 
recepción más personalizada 
e individual de las imágenes, 
de tal manera que el usuario 
decide qué ver y en qué 
forma. Además de que el 
control no lo tiene una 
institución o empresa como 
sucede con la televisión. 
En la Facultad de Psicología 
el video ha demostrado 
desde hace tiempo su 
versatilidad coma 
herramienta de trabajo en el 

campa projesianal.S,e utiliza 
cuando se entrena a los 
alumnos en el maneja de 
entrevistas psicológicas ya 
sea en el área conductual, 
clínica o laboral. 
En el terreno de la 
investigación, el video ha 
sido un instrumento 
sumamente valioso para la 

psicología, tal es el casa de 
su utilización en las diseñas 
experimentales de 
laboratorio, a bien al 
emplearlo en las 
interacciones en el salón de 

clases. 
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• BECAS 

Estados Unidos, Universidad de 
, California. Investigación para tesis de 

maestría o doctorado dirigida a estu
diantes de posgrado de la UNAM de to
dos los v campos del conocimiento. 
Duración: año académico 1996-1997, a 
partir de enero de 1-996. Lugar: alguna 
de las nueve unidades de la Universidad 
de Califomia (UC). Organismos respon
sables: UNAM y UC. Idioma: inglés. Se 
otorga beca completa y transporte aé
reo. Requisitos: nacionalidad mexicana; 
haber cubierto un mínimo de 80% de los 
créditos del plan de estudios de maes
tría o doctorado con un promedio supe
rior a ocho; dominio del idioma inglés 
(certificado TOEFL con 550 puntos míni
mo); co.ntar con la aceptación de alguna 
de las unidades de la UC; edad máxima 
de 30 años para maestría y 35 para doc
torado. Fecha límite: 30 de noviembre 
de 1995. 

Estados Unidos, Universidad de 
Washington. Estudios de posgrado o 
investigaciones para tesis de maestría o 
doctorado dirigidos a egresados univer
sitarios de todos los campos del conoci
miento, excepto medicina y derecho. 
Duración: año académico 1996-1997. 
Lugar: Universidad de Washington (UW) 
en Seattle. Organismos responsables: 
UNAM y Universidad de Washington. 
Idioma: inglés. La DGIN UNAM otorga el 
transporte aéreo y la UW ofrece la exen
ción de colegiatura y una ayudantía en 
investigación de 20 horas semanales, 
con sueldo mensual de 950 dólares para 
gastos de manutención. Requisitos: na
cionalidad mexicana; título profesional; 
formar parte del personal académico o 
ser recién egresado de la UNAM; com
probante TOEFL de dominio del idioma 
inglés con 580 puntos mínimo; para es-
1udios de posgrado, comprobante GRE; 
edad máxima 30 años para maestría y 
35 para doctorado. Fecha límite: 17 de 
noviembre de 1995. 

Estados Unidos. Programa de be-
, cas doctorales "Proyecto América 
Latina 2000" dirigido a egresados uni
versitarios. Areas: ingeniería aeroespa
cial y mecánica, bioquímica, biofísica y 
biología molecular, ciencias biológicas, 
ingeniería química, química y bioquími
ca, ingeniería civil y ciencias geológicas, 
ciencias de la computación e ingeniería, 
economía, ingeniería eléctrica, inglés, 
derecho y estudios internacionales, his
toria y filosofía de la ciencia, matemáti
cas, estudios medievales, filosofía, 
física, sociología, teología y psicología. 
Duración: hasta cuatro años, depen-
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diendo del desempeño académico del 
becario. Lugar: Universidad de Notre 
Dame, Indiana. Organismos responsa
bles: Instituto· Kellogg para Estudios ln
ternaciona,les, Compañía Coca Cola y 
Universidad de Notre D.ame. Idioma: in
glés. La beca incluye inscripción y cole
giatura, asignación mensual para 
manutención, seguro médico y transpor
te aéreo. Requisitos: comprobantes de 
estudios superiores debidamente legali
zados y traducidos al idioma inglés; 
comprobantes TOEFL y GRE de domi
nio del dioma inglés. Informes: UNAM/ 
DGIA/ Subdirección de Intercambio In
ternacional. Fecha límite: 1 de diciem
bre de 1995. 

Estados Unidos. Programa de Be
cas de Posgrado Fulbright-García 
Robles para estancias de investigación 
(se dará preferencia a investigaciones 
posdoctorales) . Areas: ciencias socia
les, comunicación, arte, administración 
pública, ciencias ámbientales, adminis
tración de organismos no-gubernamen
tales, humanidades, educación,. bibliote
cología, recursos naturales y administ~a
ción. Duración: 3 a 9 meses, a partir de 
junio de 1996. Lugar: universidades de 
Estados Unidos. Organismo responsa
ble: Comisión México - Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural 
(COMEXUS). Idioma: inglés. La beca in
cluye asignación mensual, alojamiento, 
seguro médico y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesional; promedio mí
nimo de 8.5; certificado TOEFL con 550 
puntos; 2 años de experiencia profesio
nal. Informes: UNAM/ DGIN Subdirec
ción de Becas o en la Biblioteca Benja
mín Franklin, T€1: 211-0042, exts. 3473 y 
3474. Fecha límite: 27 de octubre de 
1995 (3er. aviso) . 

Programa Regular de Adiestra
miento de la OEA para investiga
ciones y estudios de posgrado 
dirigido a egresados de todos los cam
pos del conocimiento, excepto medici
na, odontología e idiomas. Duración: de 
3 meses a 2 años, a partir de septiembre 
de 1996. Lugar: cualquier país miembro 
de la OEA, excepto México. Organismo 
responsable: Organización dé Estados 
Americanos (OEA). Idioma: el del país 
en donde se realicen los estudios o la 
estancia de investigación. La beca inclu
ye asignación mensual como ayuda pa
ra manutención, pago de inscripción y 
colegiatura y transporte aéreo. Requisi
tos: título profesional; certificado de do
minio del idioma del país en el que se 
pretenden realizar los estudios o la in
vestigación; constancia de aceptación o 
de contacto formal establecido con la 

universidad receptora; edad máxima 35 
años. Fecha límite: 20 de octubre de 
1995 (último aviso) . 

Esp~ña: Estudios de posgrado diri
gidos a egresados del campo de las 

. ciencias de la comunicación. Modalida
des: i) Maestría de comunicaciones e in
dustrias audiovisuales en el espacio ibe
roamericano (marzo-junio 1996). ii) 
Cursos: Avanzado de guión audiovisual 
Ounio-julio 1996); Producción y realiza
ción para la 1V educativa ounio-julio 
1996); Instalación y equipos de produc
ció(l televisiva; producción y realización 
de reportajes y documentos de televi
sión (marzo-abril 1996). Organismos 
responsables: Red Iberoamericana de 
Formación Audiovisual y Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional. Re
quisitos: título profesional; realizar ac
tualmente .actividades relacionadas con 
los temas de los cursos; edad máxima 
39 años. Fecha límite: i) 27 de noviem
bre de 1995; li) 26 de enero de 1996 y 
27 de noviembre de 1995. 

España. Becas de especialización 
dirigidas a profesionales y egtesados re
lacionados con las áreas de prevención 
de incendios, accidentes de trabajo, 
contaminación ambiental y accidentes 
de tráfico, higiene industrial y ergono
mía. Duración: 1. mes, a partir del 21 de 
octubre de 1996. Organismo responsa
ble: Fundación MAPFRE. La beca inclu
ye asignación de 400 mil pesetas para 
gastos de alimentación, hospedaje y 
transportación local. Requisitos: título 
universitario de · nivel medio o superior; 
presentar proyecto de los estudios a re
alizar en áreas relacionadas con la pre
vención de accidentes humanos y 
materiales y la reducción de sus conse
cuencias. Informes: UNAM/ DGIN Cen
tro de Información o en la Fundación 
MAPFRE México, Tel. 563-4644. Fecha 
límite: 15 de diciembre de 1994. 

.INFORMES 

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

Dirección Generaf de CID 
Intercambio Académico 



Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán 

2a. Etapa del Programa de Fortalecimiento de la Planta 
Docente convocado por el señor rector. 

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38 y 41, del66 al69 y del71 
al77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y demás 
aplicables de la Legislación Universitaria, y dentro del marco 

. del "Progra¡:na de Fortalecimiento de la Planta Docente Etapa 1" 
que forma parte del marco del "Programa General para Promo
ver la Estabilidad del Personal Académiéo de la UNAM", 
convoca a un concurso de oposición abierto para ingreso a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido estatuto, que aspir~n a ocupar una 
plaza de Profesor de Carrera Interino Asociado "C" de tiempo 
completo, en el área de Planificación Económico Administra
tiva, con sueldo mensual de N$3, 152.20. 

Bases: 

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

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes 
o de investigación, en el área de su especialidad 

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

El H. Consejo TécniCo de 1~ Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán estableció las siguientes pruebas de evaluación, de 
conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal Acadé
mico. 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente 
b) Exposición escrita ~n un máximo de 20 cuartillas del tema: 

"Plan Chontalpa; Evaluación de un Proyecto Agropecuario" 
e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre el área 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes que se fij~á cuando menos con 48 
horas de anticipaCión 

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre: "Planes 
de desarrollo regional que impactan al sector agrícola en el sureste 
(caso Tabasco)" 

Para participar en este concurso los interesados deberán soli
citar el formato de solicitud de inscripción en la Secretaría del 
Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 
en formato que les será entregado en ésta, dentro de los 15 días · 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 

convocatoria, acompañando por duplicado: 

I. Solicitud de inscripción. 
II. Currículum vitae con los documentos que lo acrediten. 
m. Copia del acta de nacimiento. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 

en el país y condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de domicilio particular para recibir comuni

cación. 

Oportunamente la Comisión Dictaminadora n:~pectiva co
municará a los interesados la admisión de las solicitudes, fecha, 
hora, lugar y pruebas a que deberán sujetarse y acudir puntual
mente, entendiéndose que desisten en su solicitud si no ocurren 
a ellas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resultados . . . 
del concurso. 

*** 

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38 y 40, del 66 al 69 y del 71 
al77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y demás 
aplicables de la Legislación Universitaria, y dentro del marco 
del "Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente Etapa 1" 
que forma parte del marco del "Programa General para Promo
ver la Estabilidad del Personal Académico de la UNAM", 
convoca a un concurso de oposición abierto para ingreso a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en l.a presente 
convocatoria y en el referido estatuto, que aspiren a ocupar una 
plaza de Profesor de Carrera Interinó Asociado "B" de tiempo . 
completo, en el área de Enseñanza del Idioma Francés, con 
sueldo mensual de N$2,824.20. 

Bases: 

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia e'quivalentes 

. b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 
labores docentes o de investigación en la impartición del idioma 
francés 

e) Haber producido trabajos que acrediten su competencia en 
la docencia o en la investigación 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán estableció las siguientes pruebas de evaluación, de 
conformidad con el artículo 7 4 del Estatuto del Personal Acadé~ 

mico. 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de investigación 
correspondiente 
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b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas de un 
tema sobre el programa vigente para los cursos globales del 
idioma francés 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre el área 
e) Prueba didáctica consistente en la exposi«ión de un tema 

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

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre Una 
licenciatura en el área de francés como lengua extranjera 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
solicitar el formato-de solicitud de inscripción en la Secretaría del 
Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 
en formato que les será entregado en ésta, dentro de los 15 días · 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, acompañando por duplicado: 

I. Solicitud de inscripción. 
II. Currículum vitae con los documentos que lo acrediten. 
III. Copia del acta de nacimiento. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 

en el país y condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de domicilio particular para recibir comuni-

~ción. -

Oportunamente la Comisión Dictaminadora respectiva co~ 
municará a los interesados la admisión de las solicitudes, fecha, 
hora, lugar y pruebas a que deberán sujetarse y acudir puntual
mente, entendiéndose que desisten en su solicitud si no ocurren 
a ellas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resulta
dos del concurso. 

*** 
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38 y 40, del66 al69 y del 71 
al77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y demás 
aplicables de la Legislación Universitaria, y dentro del marco 
del "Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente Etapa 
II" que forma parte del "Programa General para Promover la 
Estabilidad del rersonal Académico de la UNAM", convoca a 
un concurso de oposición abierto para ingreso a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido estatuto, que aspiren a ocupar una plaza de 
Profesor de Carrera'Interino Asociado "B" de tiempo completo, 
en el área de Manejo de los Ecosistemas Agrícolas, con sueldo 
mensual de N$2,824.20. 

Bases: 

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
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conocimientos y la experiencia equivalentes 
b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 

labores docentes o de investigación, en el área Fisiotécnia, 
Fitopatología (Nematología) 

e) Haber producido trabajos que acrediten su competencia en 
la docencia o en la investigación 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán estableció .las siguientes pruebas de evaluación, de 
conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal 
Académico. 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de est1,1dios o de investiga
ción correspondiente 

b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas del tema 
Manejo de los recursos en el desarrollo sustentable agrícola 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre el área 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre: Un 
proyecto agroecológico para bosques del trópico húmedo 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
solicitar el formato de solicitud de inscripción en la Secretaría del 
Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 
en formato que les será entregado en ésta, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, acompañando por duplicado: 

l. Solicitud de inscripción. 
II. Currículum vitae con los documentos que lo acrediten. 
ill. Copia del acta de ríacintiento. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 

en el país y condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de domicilio particular para recibir comuni-

cación. . 

Oportunamente la Comisión Dictaminadora respectiva co
municará a los interesados la admisión de las solicitudes,.fecha, 
hora, lugar y pruebas a que deberán sujetarse y acudir puntual
mente, entendiéndose que desisten en su solicitud si no ocurren 
a ellas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resulta
dos del concurso. 

*** 
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38 y 40, del66 al69 y del 71 
al77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y demás 



aplicables de la Legislación Universitaria, y dentro del marco 
del •'Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente Etapa 
11" que forma parte del "Programa General para Promover la 
Estabilidad del Personal Académico de la UNAM", convoca a 
un concurso de oposición abierto para ingreso a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la. presente convocatoria 
y en el referido estatuto, que aspiren a ocupar una plaza de 
Profesor de Carr,era Interino

1
Asociado "B" de tiempo completo, 

en el área de Sanidad Vegetal, con sueldo mensual de N$2,824.20. 

Bases: 

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia equivalentes 

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años 
en labores docentes o de investigación en el área de sanidad 
vegetal 

e) Haber producido trabajos que acrediten su competencia 
en la docencia o en la investigación 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superior~s 
Cuautitlán estableció las siguientes pruebas de evaluación, de 
conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal Aca
démico. 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de investiga
ción correspondiente 

b) EiXposición escrita sobre el tema La causa de las enferme-
dades de las plantas, en un máximo de 20 cuartillas 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre el área 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

f) Formulación de un proyecto dé investigación sobre 
Micorrizas 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
solicitar el formato de solicitud de inscripción en la Secretaría 
del Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, en formato que les será entregado en é.sta, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, acompañando por duplicado: 

I. Solicitud de inscripción. 
11. Currículum vitae con lqs documentos que lo acrediten. 
III. Copia del acta de nacimiento. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país y condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de domicilio particular para recibir comu

nicación. 

Oportunamente la Comisión Dictaminadora respectiva co
municará a los interesados la admisión de las solicitudes, fecha, 

hora, lugar y pruebas a que deberán sujetarse y acudir puntu~l
mente, entendiéndose que desisten en su solicitud si no ocurren 
a ellas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Per.sonal Académico se darán a conocer los resulta" 
dos del concurso. 

*** 
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38 y 40, del 66 al69 y del 71 
al77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y demás 
aplicables de la Legislación Universitaria, y dentro del marco 
del "Prognima de Fortalecimiento de la Planta Docente Etapa 
II" que forma parte del "Programa General para Promover la 
Estabilidad del Personal Académico de la UNAM", convoca a 
un concurso de oposición abierto para ingreso a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido estatuto, que a~piren a ocupar una plaza de 
Profesor de Carrera Interino Asociado "B" de tiympo completo, 
en el área de Agronomía, con sueldo mensual de N$2,824.20. 

Bases: 

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
con'ocimientos y ia experiencia equivalentes 

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 
labores docentes o de investigación en el área Fisiología Vegetal 
y AgricuLtura de zonas áridas 

e) Haber producido trabajos que acredjten su competencia en 
la docencia o en la investigación 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán estableció las siguientes pruebas de evaluación, de. 
conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal Acadé
mico. 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de investigación 
correspondiente 

b) Exposición escrita del tema Utilización del sistema árido, 
en un máximo de 20 cuartillas 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre el área 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre: La 
investigación de campo en las prácticas intersemestrales desarro
lladas en las zonas áCidas y semi áridas del norte de la República 
Mexicana · 
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Para participar et1 este concurso los interesados deberán 
solicitar el formato de solicitud de inscripción en la Secretaría 
del Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, en formato que les será entregado en ésta, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, acompa~ando por duplicado: 

l. Solicitud de inscripción. 
11. Curric~lum vitae con los documentos que lo acrediten. 
111. Copia del acta de nacimiento. · 
IV. Si se trata de extranjeros, constanCia de su residen~ia 

legal en el país y condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de domicilio particular para recibir comu

nicación. 

Oportunamente la Comisión Dictaminadora respectiva co
municará a los interesados la admisión de las solicitudes, fecha, 
hora, lugar y pruebas a que deberán sujetarse y acudir puntual
mente, entendiéndose que desisten en, su solicitud si no ocurren 
a ellas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resul
tados del concurso. 

*** 
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, 
con fun~amento en los artículos 38 y 42, del66 al69 y del 71 
al77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y demás 
aplicables de la Legislación Universitaria, y dentro del marco 
del "Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente Etapa I" 
que forma parte del marco del "Programa General para Promo
ver la Estabilidad del Personal Académico de la UNAM", 
convoca a un concurso de oposición abierto para ingreso a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido estatuto, que aspiren a ocupar una 
plaza de Profesor de Carrera Interino Titular "A" de tiempo 
completo, en el área de Microbiología, con sueldo mensual de 
N$3,649.80. 

Bases: 

a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experien
cia equivalentes 

b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina
les en la materia o área de microbiología 

e) Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán estableció las siguientes pruebas de evaluació'n, de 
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conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal Aca
démico. 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de investiga
ción correspondiente 

b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas de un 
tema sobre: "Métodos para aumentar el rendimiento de clonas 
productoras de anticuerpos en la ·producción de anticuerpos 
monoclonales contra el virus de la rabia 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre el área 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre "Com
paración de la respuesta inmune-humoral contra el virus de la 
rabia en especies divergentes" 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
solicitar el formato de solicitud de inscripción en la Secretaría 
del Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, en formato que les será entregado en ésta, dentro de 
los 15 días hábiles .contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, acompañando por duplicado: 

l. Solicitud de inscripción. 
II. Currículum vitae con los documentos que lo acrediten. 
III. Copia del acta de nacimiento. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país y condición migratoria suficiente. 
V. Señalamiento de domicilio particular para recibir comu

nicación. 

Oportunamente la Comisión Dictaminadora respectiva co
municará a los interesados la admisión de las solicitudes, fecha, 
hora, lugar y pruebas a que deberán sujetarse y acudir puntual
mente, entendiéndose que desisten en su solicitud si no ocurren 
a ellas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resul
tados del concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 12 de octubre de 

1995 
El Director 

Doctor Jaime Keller Torres 

Facultad de Arquitectura 
La Facultad de Arquitectura, en su División de Estudios de 
Pos grado e Investigación, y del. Centro de Investigaciones en 



Arquitectura y Urbanismo, con fundamento en los artículos 38, 
43, del66 al69 y del71 al 77 y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico, y del 61 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, convoca a concurso de oposición para 
ingreso a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en los referidos estatuto y reglamento, 
que aspiren a ocupar una plaza de investigador no definitivo que 
se especifica a continuación: 

Plaza Categoría Tiempo Area 
1 Investigador Tiempo Investigación en 

Titular "B" Completo Urbanismo y 
Arquitectura 

Sueldo 

N$4,363.40 

En este concurso podrán participar quienes satisfagan las si
guientes 

Bases: 

a) Tener título de doctor en Urbanismo o Arquitectura o la 
autorización para ejercer la docencia a nivel posgrado en los 
términos que establece el artículo 61 del Reglamento General de 
Estudios ·de Posgrado 

b) ·Haber trabajado cuando menos cinco años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina
les, en la materia o área de su especialidad 

e) Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina y para dirigir grupos de docencia o de 
investigación 

d) Tener conocimientos en traducción o comprensión de 
inglés · 

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

Pruebas: 

l. Formulación de un proyecto de investigación sobre el 
origen y evolución de la Estructura Urbana en poblaciones en la 
frontera norte de México, a partir del siglo XVII. 

2. Exposición escrita de un tema del proyecto mencionado, en 
un máximo de 20 cuartillas. 

3. Exposición oral de los puntos anteriores. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Coordinación del Personal Académico de la 
facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, una solicitud por escrito 
acompañada de las pruebas mencionadas y de la siguiente 
documentación: 

l. Copia del acta de nacimiento. 
2. Copia del diploma de grado. 

3. Currículum vitae. 
4. Copia de los documentos que acrediten el curriculum ~itae. 
5. Si es extranjero, constancia de su residencia legal en el país 

y condición migratoria suficiente. 
6. Señalamiento para recibir notificación en la ciudad de 

México y en Ciudad Universitaria. 

En la Coordinación del Personal Académico de la facultad se 
comunicará a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada. 

Al ¿oncluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a ·conocer los resultados del concurso. 

*** 
La Facultad de Arquitectura, en su División de Estudios de 
Posgrado e Investigación, y del Centro de Investigaciones en 
Arquitectura y Urbanismo, éon fundamento en los artícu'los 38, 
42, del66 al69 y del71 al77 y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico, y del61 .del Reglamento General de Estu
dios de Posgrado, convoca a concurso de oposición para ingreso 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en los referidos estatuto y reglamento que aspiren 
a ocupar una plaza de investigador no definitivo que se especifica 
a continuación: 

~ 
1 

Cate~oría 
Investigador 

Titular 
"A" 

Tiempo 
Tiempo 

Completo 

~ ~ 
Arquitectura N$3,649.80 
Tecnologí~ , 

En este concurso podrán participar quienes satisfagan las si
guientes 

Bases: 

. a) Tener título de doctor en Arquitectura o la aut?rización 
para ejercer la docencia a nivel posgrado en los términos que 
establece el artículo 61 del Reglamento General de Estudios de 
Pos grado 

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

e) Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Facu,tad de Arquitectura determinó 
que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes 
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Pruebas: 

l. Formulación de un proyecto de investigación sobre Mode
los y Pruebas en Heliodiseño y Sistemas Pasivos Solares aplica- · 
dos a la Arquitectura. 

2. Exposición escrita de un.temadel proyecto mencionado, en 
un máximo de 20 cuartillas. 

3. Exposición oral de los puntos anteriores. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
present¡rr en la Coordinación del Personal Académico de la 
facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, una solicitud por escrito 

CONVOCATORIA 
BECA UNAM -UNIVERSIDAD DE WASHINGTON 

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Washington en Seattle, E.UA., cpnvo
can a egresados de la UNAM a participar en el concu!so para obtener una beca para realizar estudios de pos
grado o investigaciones para tesis de maestría o doctorado, durante el período 1996-1997, en la Universidad 

de Washington 

• REQUISITOS 

. • Ser de nacionalidad mexicana 

• Ser personal académico o recién egresado de 
laUNAM 

• Edad máxima de 30 años para maestría y de 35 
años para doctorado 

• Comprobante TOEFL de dominio del idioma 
inglés, con un mínimo de 580 puntos 

• Para realizar estudios de posgrado se requiere, 
además, comprobante GRE con la puntuación 
mínima requerida por la Universidad de 
Washingt~n. según el área de estudios 

• Las candidaturas se podrán presentar en 
cualquier ·área de estudios cubierta por la 
Universidad de Washington, excepto para . 
medicina y derecho 

• DOCUMENTOS 

• Carta del director de la dependencia UNAM que 
postula 

• Copia del tftulo universitario, de los certificados 
de estudios y otras constancias, si las hay 

11 MAYORESINFORMES 

• Dirección General de Intercambio Académico, 
Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 2° 
piso, costado sur de la Torre 11 de Humanidades, 
Ciudad Universitaria 
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• Currículum vitae actualizado 

• Dos cartas de recomendación académica de 
wofesores ·de la UNAM 

• Programa de estudios· a realizar en la 
,Universidad de Washington 

• Carta de aceptación o de contaqto con la 
Universidad de Washington, en caso de tenerla 

• Formulario de solicitud de beca DGIA 

• Formulario de la Universidad de Washington 

• BENEFICIOS 

• La Universidad de Washington ofrece la 
exención de colegiatura y una ayudantía en 
investigación de 20 horas semanales, 
percibiendo un salario de 950 dólares 
mensuales, aproximadamente, para gastos de 
manutención 

• La DGIA otorga el pasaje aéreo redondo 

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE SOLI
CITUDES: 17 .DE NOVIEMBRE DE 1995 

~riJO"' Dirección General de U Y 
.Intercambio Académico 



acompañada de l51s pruebas mencionadas y de la siguiente 
documentación: 

l. Copia del acta de nacimiento. 
2. Copia del diploma de grado. 
3. Currículum vitae. 
4. Copia de los documentos que acrediten el currículum vitae. 
5. Si es extranjero, constancia de su residencia legal en el país 

y condición migratoria suficiente. 
6. Señalamiento para recibir notificación en la ciudad de 

México y en Ciudad Universitaria. 

En la Coordinación del Personal Académico de la facultad se 
comunicará a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a conocer los resultados del concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 12 de octubre de 1995 

El Director 
M en Arq Xavier Cortés Rocha 

CONVOCATORIA 

BECA UNAM - UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de California, E.UA., con~ocan a 
estudiantes de posgrado de la UNAM a participar en el concurso para la obtención de una beca para realizar 

investigación para la tesis de maestría o doctorado duranté el período 1996-1997, en alguna de las nueve 
unidades de la Universidad de California 

• REQUISITOS 

• Ser de nacionalidad mexicana 
• Ser estudiante ' de posgrado en la UNAM de 

tiempo completo 
• Haber cubierto un mínimo de 80% de los 

créditos del plan de estudios c¡e maestría o 
doctorado, con promedio superior a ocho 

• Edad máxima de 30 años para maestría, 35 años 
para doctorado 

· • D~minio del idioma inglés 
• Contar con la aceptación de alguna de las . 

unidades de la Universidad de California 

• DOCUMENTOS 

• Carta , de postulación del director de la 
dependencia UNAM 

• Constancia de calificaciones de los estudios de 
posgrado 

• MAYORES INFORMES 

• Dirección General de Intercambio Académico, 
Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 
2o. piso, costado sur de la Torre 11 de 
Humanidades, Ciudad Universitaria 

• Currículum vitae actualizado, con documentos 
probatorios 

• Tres cartas de recomendación académica de 
profesores de la UNAM · 

• Proyecto de la investigación a realizar 
• Carta de . aceptación del profesor de la 

Uni_versidad de California que asesorará la 
investigación 

• Certificado TOEFL (550 puntos mínimo) 
• Formulario de solicitud de beca DGIA 

• BENEFICIOS 

• Se otorga beca completa y pasaje aéreo 
redondo 

• Fecha de·inicio de la estancia: Enero de 1996 

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE 
SOLICITUDES: 30 DE NOVIEMBRE DE 
1995 

~mD~ 
Dirección General de U Y 
·Intercambio Académico 
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los Pumas se 
encuentran en el cuarto 
lugar del Grupo 111 con 

siete puntos 

s(guiente juego: Visita· 
r-án al Puebla el próximo 

sábado (20 horas). 
Probable alineación: 
Sergio Bernal; Israel 
lópez, David Oteo, 

Claudia Suárez y Miguel 
Angel Carreón; Mike 

,sorber; Braulio Luna o 
Roberto Depietri; Anto
nio Sancho y Vicente 

Nieto; Marco Antonio de 
Almeida' y Rafael Garcfa . . 

44 O 12 de octubre de 1995. 

Doce organizaciones intervienen en la competencia 

E 

Dominó la Conferencia Azul al iniciar la 
Temporada 95 de Juvenil AA de la LUFA 

B SANTIAGO IBÁÑEZ 

ajounsistemanuevodecom
petencia el pasado fin de semana 
dio inicio la temporada 1995 de 
categoría Juvenil AA de la Liga 
Universitaria de Futbol Americano 
(LUFA), dominado en la primera 
fecha interconferencialpor los equi
pos del Gtllpo Azul (los má$ fuertes 
del circuito) al ganar 5 de 6 encuen
tros a los del Grupo dro (la más débil), 
correspondiendo a los Toros Salvajes 
de Ia·UACH el honor de ser el único 
triunfador por esta última. 

En 1995, la Juvenil AA tendrá el 
concurso de 12 equipos divididos 
en dos conferencias: la Azul con 
Troyanos del CETIS 56, Zorros del 

Gaceta UNAM 

. . 

ITQ, Venados de la UAEMor (ac
tuales campeones), Demonios de la 
ENEP Aragón, Angeles de Ojo de 
Agua y Mastines de la U AMI. 

La Oro contará con el concurso 
de los Leones del CEBA, los debu
tantes Halcones del IT de Toluca, 
Caballeros del CETIS 4, Panteras 
del CCH Vallejo, Aztecas de la 
UDLAP y Toros Salvajes de la 
U A CH. 

Al término de siete juegos de 
.temporada regular (do~ intercon
ferencias y cinco juegos de la mis
ma conferencia para cada equipo), 
calificarán los cuatro primeros lu
gares de cada conferencia enfren-

tándose en semifinales el número 
uno contra el número cuatro y el 
número dos contra el número tres 
para obtener a los dos finalistas de 
cada conferencia, por lo que habrá 
dos campeones en 1995. 

Resultados de la Primera Fecha 

LosVenadosdelaUAEMordie
ron muestra de su poderío terrestre 
al vencer por 30-6 a Caballeros del 
CETIS 4 con dos touchdows TDs 
para cada uno de Ornar Antonio 
Abud y Pablo González; los Tro
yanos del CETIS 56 se impu~ieron 
por 34-0 a los Leones del CEBA con 
tres pases de touchdowns de Gusta
vo Cadena.de ocho, 25 y 18 yardas 
a Israel Toledo, Julio Valtierra y 
Rámón González, además del que 
anotó en una carrera de 30 yardas y 
otro de Valtierra en acarreo de 21 
yardas; en duelo de tecnológicos, 
los de Querétaro derrotaron 22-6 a 
los de Toluca con destacada actua
ción 'de su corredor estrella, Hugo 
Lira (campeón anotador de la ~em
porada95deJuveni1AdelaLUFA), 
quien anotó tres touchdowns en aca
rreos de tres, 11 y siete yardas. 

En la única victoria de la confe
rencia Oro, los Toros Salvajes de la 
UACH aprovecharon 2 balones suel
tos de los Demonios de la ENEP 
Aragón para regresarlos a anota
ción y con ello vencer 14-12 a sus 
rivales; los Angeles de Ojo de Agua 
no tuvieron piedad de las Panteras 
del CCH Vallejo y las apalearon por 
52-0; finalmente, en Iztapalapa los 
Mastines de la U AMI tuvieron pro
blemas para derrotar por 14-6 a los 
Aztecas de la UDLAP. • 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

PROMOCION DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F. 
CONVOCAN 

A LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DE'L DISTRITO FEDERAL A PARTICIPAR EN tA" I CARRERA EN 
RELEVOS POR LA FRATERNIDAD ESTUDIANTIL Y LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO" DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES 

LUGAR Y FECHA: 

P.ARTICIPANTES: 

EQUIPOS: 

INSCRIPCIONES: 

ELEGIBILIDAD: 

CATEGORÍA: 

RAMAS: 

JUECES: 

REGLAMENTO: 

PROTESTAS: 

JUNTA PREVIA: 

< •• 

BASES: 

Se celebrará del Estadio Wilfido Massieu ubicado en el Instituto 
Politécnico Nacional (Zacatenco) Al Estadio OlÍmpico 
Universitario. en Ciudad UniYersitaria el día 22 de octubre de 
1995 de 7:00 a 11:00 hrs. 

Podrán participar equipos de las instituciones del D.F., 
conformados por estudiantes de Educación Media Superior y 
Superior. 

Cada equipo estará' coruormado pcr once (11) competidores 
indistintamente de Media . Superior ó Superior que corrw!n dos 
kilómetros cada uno de los r~!evos. 

Quedarán ·abiertas a partir de la pubÜc:~ción de la presente, 
cerrándose el día 18 de octubre de 1995 en la Junta Previa. Se 
realizarán en las oficinas de la D.G.A.D. y R. de la U.N.A.M., 
Departamento de Eventos Deportivos del I.P.N. y Dirección 
General de Promoción Dep011iva del D.F. en horarios de 9:00 a 
1~:00 hrs. de lunes a viernes. Solamente se inscribiran 150 
equipos. 

Podrán participar todos los corredores de 16 a 27 atios que sean 
acreditados mediante la siguiente documentación: 
1.- Cédula de inscripción ·sellada y firmada por la Institución que 

lo avala. 
2.- Credencial de estudiante de media superior o superior 
3.- Examen medico . 
.t.- Acta de Nacimiento. 
5.- Carta responsiva. 

Unica, Media Superior o Superior (no clasificados). 

Femenil y Varonil. 

Los que designe el Comitc Organizador. 

Se ajustará al Reglamento Vigente de la Federación Mexicana de 
Atletismo. 

Se deberán seguir los procedimientos indicados en el reglamento. 

Se llevara a cabo el miércoles 18 de octubre en el Centro de 
Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la 
U.N.A.M. sito en el lado sur del Estadio Olímpico Universitario, 
Estacionamiento No. 8 Ciudad Universitaria a las 12:00 hrs. 
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PREMIACIÓN: 

TRANSITORIOS: 

Se otorgará por el Comite Organizndor a los tres primeros lugares 
de la competencia por rama. 

Los casos no previstos en la pr<:Ú:nte convocatoria serán resueltos 
por el Comite Organizador. 

NOTA: Queda prohibido traer bicicletas, patines, patinetas, animales, etc. al evento 

México. D F. a 5 de octubre de 1995 

DIRECTOR GENERAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA U. N.A. M. 

DIRECTOR DE ACTIVTDADES DEPORTIVAS DEL 
!.P.:-1 . 
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A.C r lVID .. \DES 
DF..POR'1' I VA8 

CONTINUAN INVICTOS CONDORES Y GUERREROS AZTECAS 
JUEGOS FECHA 6 

DIA 'ECHA ESTADIC HOil vs VISITA 
VlioRN :>Clló TEGMTY 1g;J< 00 tTESM VI AGU/1 >BL :ASTPN . 

ou.cu 20.111 lJNAM .. ~ jJ1 

AMARCl >GGP .. 1M 
lRREON .. PANT 

~ .. PI >TPN .. PO ES UAEM 
TAl .. ~ -ro CA 

Q TAl GA11 UA~ .. 80R 'SM-TOI. 

"· .. 'EROKEES 
vtERNE •• BU~ >m VI HURA OANES IJNAM 
SAllAD< 10 ,GL >UNAM .. OROS SALVA. ESUACH 
SAII'II> ""' .. FR.< TEPE YAC .. 
SABAD< 4GOGPE 15. ORt >tTESM·CEM VI G. AZTECAS IJNAM 

TABLADE ~ ·~· ~" {1 CHA5) 
CONFERENCIA LIGA' MAYOR 

POst EQUPO JJ .10 JP PF PC ~TS DIF AYER 
1 CONOORES UNAM 5 5 O 133 21 10 +104 uu 
1 AGU/I.AS IILANtAS IPN 5 5 5 224 12 10 +142 2.731 
2 AZTECASUDL>. 5 4 1 133 73 8 + 81 .847 
3 BORREGOS SAL V AJES ITESM-IITY 5 3 2 ·BJ 38 8 + 45 2.184 
3 PIELES ROJAS IPN 5 3 2 154 eo 8 + 4 1.080 
3 OSOS ENEP ACATL>.N UNAM 5 3 2 115 108 6 + 7 1.064 
4 CEN7!NELAS CGP 5 1 4 47 111 2 -84 0.423 
4 TtGRESUANL 5 1 4 35 144 2 -109 0.243 
5 PANTERAS NEGRAS UAM 5 o 5 70 188 o -98 0.416 
5 BORREGOS SAL V AJES ITESM-L>.G 5 o 5 28 120 o • 92 0.233 

CONFERENCIA NACIONAL 
GRUPO "A" 
POSC EQ\JIPO JJ JG JP PF PC PTS Dlf AYER 

1 LOBOSUAdeC 5 5 o 110 1t 10 + t1 5.71t 
1 CHEROKEES 5 5 o 137 48 10 • t7 ·U25 
2 POTROS SALVAJESUAEM 5 3 2 9 80. 8 • 6 1.089 
2 BVFALOS 5 3 2 83 70 8 + 13 1.185 
3 ZORROSITQ 5 2 3 tt4 tt2 • 2 1.017 
4 GA UAQ 5 1 4 88 115 2 • 49 0.573 
4 UAMN 5 1 4 88 139 2 • ~3 0.818 
5 BORREGOS IJES ITESM-TOL 5 o 5 43 150 o -107 0.288 .. GRUPO 8 

POSC EQUPO JJ JO JP PF PC PTS DIF AYER 
1 BORREGOS SALVAJES 1TESM-CEM 5 5 o 211 2t 10 +23t 1.241 
1 QU~UNAM 5 5 o 171 33 O +146 5.424 
2 A l.tWI 5 4 1 18t 47 B +122 3.595 
3 >UACH 5 2 3 131 128 • + 3 1.023 
3 5 2 3 71 113 4 • 42 0.828 
4 ITS 5 1 4 87 159 2 • 92 0.421 
4 T711BV NARANJA 5 1 4 40 165 2 -125 o 242 
5 HURACANES ENEP ARAGON UNAM 5 o 5 17 288 o -251 0.083 
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Diplomado en Entrenamiento Deportivo 

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, mediante la Coordina
ción de Extensión Universitaria y por conducto del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas, convoca a la comunidad univer
sitaria a participar en el Diplomado sobre Entrenamiento Deportivo que 
ofrecerá en las especialidades de Atletismo, Basquetbol, Futbol y 
Volibol, mismo que tendrá una duración de 4 semestres e iniciará el 
próximo lunes 30 de octubre del presente año. 

Los interesados podrán inscribirse a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el lunes 23 de los corrientes en el 
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la FES-C, 
localizado en el Rancho Almaraz-Campo 4 (kilómetro 2.5 de la carre
tera Cuautitlán Teoloyucan) o solicitar mayores informes al teléfono 
623-18-13, de lunes a viernes, de las .9 a las 16 horas. 

Como requisitos se solicita tener disponibilidad de tiempo entre sema
na y, sobre todo, los días sábados de las 9 a las 14 horas; tener edad 
mínima de 18 años; certificado de preparatoria o equivalente; constan
cia que acredite antecedentes deportivos durante los últimos años, y 
cuatro fotografías tamaño infantil. 

La inscripción tendrá un costo de N$100.00, más una colegiatura 
semestral de N$700.00. 

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 1 O horas 
por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. 

¡En vivo y con teléfonos abiertos a usted, 
que es el protagonista de este espacio radiofónico! 

Este sábado: 1 Carrera en Relevos por la Fraternidad Estudiantil y la 
Salud en la Ciudad de México (entrevista en estudio); en nuestra 

sección médica: Hipertensión Arterial (HTA) y Ejercicio (plática con 
el doctor Joel Nava Rangel); Convocatorias al V Festival Universi

tário de la Amistad y al X JI Campeonato MisterPuma de 
Fisicoculturismo; cápsulas sobre lo más relevante del deporte y 

recreación pumas en la presente semana; en el mundo del ovoide 
mexicano: nominaciones de Gaya Deportivo a los jugadores ofensi
vos y defensivos más destacados de la semana 5 de Liga Mayor de 
la ONEFA, resultados de los juegos del viernes de la semana 6, 

análisis y pronósticos de los juegos sabatinos de la semana 6, 
y ... algo más. 

' 

UNAM 
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 

Dra. Ma. del Refugio González 
Abogada 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 11 de Humanidades. Teléfonos: 623-
04-D1 . 623-04-20; Fax: 623-D4-D2. 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. Reserva de derecho 
de uso de título. Editor responsable: Mar
garita Ramfrez Mandujano. Impresión: 
Mac Corporación Editorial; VIalidad Me
tepec Km. 3.8; Metepec. Edo. de México. 
Distribución: Dirección General de Infor
mación. 
Diseño Original: LulsAimeldayRicardoReal. 

Año XL Décimo E poco Número 2. 960 
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MUSEO UNIVERSITARIO CONTEMPORANEO DE ARTE 
fl Costado SUr Torre de Rectorta, Cd. Universilaia, Méx. D.F . . ~ . 
~ Martes 17 de Octubre de 1995. 19:30 Hrs. 

-""""'"' Expo-venta del 16 al 21 de Octubre de 1 0:00 a 19:00 Hrs. ...,_ .. 7i.-.t.'""' ........ A.c. 

Informes al Tel. · 622 0402 
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