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~ tendrán Jos mismos conflictos. 

Se construye el 
Laboratorio de 
Tecnología Espacial 

S e colocó la pri~era piedra del 
Laboratorio de Tecnología Es

pacial del PUIDE que en opinión de 
la doctora France Córdova, jefa de 
Científicos de la NASA, será un 
edificio de ciencia y tecnología des
de donde la Universidad tocará el 
futuro. El rector José Sarukhán dijo 

1 que éste debe representar un espíritu 
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Comenzó la construcción del 
Laboratorio de Tecnología. Espacial 

En presencia de científicos mexicanos y de la NASA, el 
rector José Sarukhán señaló que el proyecto representa 
el compromiso de la UNAM para desarrollar estudios y 
actividades en esta área de la ciencia 

M. RAúL CORREA 

ás allá de los aspectos co
merciales y financieros el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) debe re
presentar un espíritu de unión 
entre nuestros países para fortale
cer la colaboración científica, 
tecnológica y cultural, seña
ló el rector José Sarukhán, 
en el acto en que se colocó la 
primera piedra del Laboratorio de 
Tecnología Espacial. 

"Y qué mejor reto para esa alian
za que los proyectos espaciales. 
Ellos representan un camino esplén
dido para el desarrollo tecnológico. 
Ojalá que los contactos que hemos 
tenido con la NASA fructifiquen en 
una relación más cercana y concre
ta", agregó el rector, quien se pro
nunció por un mayor intercambio 
en la formación de recursos huma
nos y un mejor entendimiento de las 
sociedades. 

En presencia de la doctora France 
Córdova, jefa de Científicos de la 
NASA, quien se encuentra en nues
tro país para establecer lazos de 
cooperación con la Universidad 
Nacional e instituciones académi
cas y gubernamentales, el doctor 
Sarukhán resaltó la capacidad inte
lectual mexicana y el impulso que 
imprime al desarrollo nacionaL 

Externó su satisfacción por los 
éxitos que el Programa Universita
rio de Investigación y Desarrollo 
Espacial (PUIDE) ha conseguido 
desdes u fundación, bajo el liderazgo 
del doctor Arcadio Poveda. 

Asimismo, dijo que la capaci
dad intelectual de la comunidad cien
tífica de México, plasmada en el 
Proyecto del Laboratorio de Tecno
logía Espacial, está. particularmen
te fincada en el futuro de nuestro 
país: en los jóvenes estudian
tes. "En ellos nos hemos apoyado 

para poder desarrollar el proyecto 
de UNAM-SAT". 

El rector José Sarukhán afir
mó que el proyecto representa 
el compromiso de la UNAM para 
desarrollar actividades espaciales en 
México, -ya que en el futuro dará 
la capacidad para afrontar retos y 
proyectos mayores a los actuales. 

111/raestructura para Acercarse al 
Futuro 

Por su parte, la doctora France 
Córdova aseguró que el Laborato
rio de Tecnología Espacial del 
PUIDE será un edificio de ciencia y 
tecnología desde donde la Universi
dad tocará el futuro. Y lo hará, como 
lo señaló el doctor Sarukhán, me
diante el mayor de sus recursos: sus 
estudiantes. 

A su vez el director del PUIDE, 

La doctora 
Franca Córdova 
colocó la primera 
piedra del nuevo 
Laboratorio de 
Tecnología 
Espacial de la 
UNAM. La 

acompaña el 
rector José 
Sarukhán. 

Gianfranco Bisiachi, luego de des
cribir los propósitos del programa 
espacial de esta casa de estudios, 
comentó que "tal vez no tendremos 
proyectos deJ tamaño de los de la 
NASA, pero nos proponemos que 
sean de igual calidad" 

La delegación de científicos de 
la NASA · que acompañaron a la 
doctora Córdova en su visita a Méxi
co recorrió los laboratorios del 
PUIDE en el Centro de Instrumen
tos y pudió percatarse de Jos trabajos 
que ahí se realizan. En dicha visita 
platicó con los estudiantes e ingenie
ros que laboran en dichas instalacio
nes así,como con el director del pro
yecto David Liberman. 

Por último, en el auditorio del 
Museo de las Ciencias Universum 
la doctora Córdova dictó una con
ferenciamagistral respecto de las acti
vidades que desarrolla la NASA. • 
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Los objetivos del PUIDE 

Por acuerdo del rector José 
Sarukhán se cre6 en enero 
de 1990 el Programa 
Universitario de 
Investigación y Desarrollo 
Espacial (PUl DE). Entre sus 
funciones fundamentales está 
coordinar los recursos 
humanos, materiales y 
programáticos destinados al 
área éspacial, así como 
e&timular y orientar estas 

actividades hacia ptop6si~os 
del más amplio interés 
nacional, científico y 
técnico. 
El PVIDE apoya 
investigaciones aisladas o en 
grupo y proyectos conjuntos 
de colaboración entre 
dependencias universitarias 
y extrauniversitarias. 
Para el cumplimieniO de sus 
funciones el PUIDE ha 
establecido cuatro 
subprogramas: investigación 
básica y aplicada; ingeniería 
aeroespacial; docencia, 
difusión y comunicación, y 
política espacial, relaciones 
internacionales y derechos 
ultra/erres tres. 
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El Programa 

Universitario de Energía 

El Programa Universitario 
de Energfa tiene como 
objetivo fo~Mntar la 
participación de la UNAM 
en el diagnóstico, la 
prospectiva y la 
investigación de los muy 
·diversos aspectos de los 
problemas energéticos, tanto 
nacional como 
internacionalmente, por lo 
que sus actividades se 
involucran en la práctica 
con todas las áreas 
científicas, técnicas, 
humanfsticas y sociales que 
se cultivan en la 
Universidad. 
Desde su inicio, en 198Z. se 
han organizado foros de 
consulta permanente, 
simposios y dos cursos 
internacionales de 
planificaci6n energética. 
Además se han presentado 
75 trabajos en diversos 
foros, entre los cuales 
destacan los congresos del 
Consejo Mundial de Energ(a 
y el Foro Científico 
Internacional sobre Energfa. 
Se cuenta con 27 
publicaciones y se han 
apoyado 65 proyectos de 
investigación y de 
capacitación, congruentes 
con los rubros considerados 
como prioritarios: el uso 
racional de la energ(a, 
donde se incluyen los 
aspectos ambientales y las 
alternativas energéticas para 
el futuro. 
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Participó la UNAM en el XVI Congreso 
del Consejo Mundial de la Energía 

Durante la reunión se presentaron tres trabajos de la 
Universidad y además el doctor Mariano Bauer, director 
del PUE, fue nominado miembro del Comité de Estudios 
de dicho organismo para e{periodo 1995-1998 

ElConsejoMundialdelaEner
gía, que agrupa a más de cien 
comités nacionales, celebró 
su XVI congreso en la ciudad de 
Tokio, Japón, del 8 al 13 de 
octubre, bajo el lema Energía para 
Nuestro Mundo Común ¿Qué nos 
va a Demandar el Futuró? 

En el congreso, al que asistieron 
más de cinco mil especialistas, se 
presentaron conferencias y mesas 
redondas en las que se abordaron 
temas respecto de la problemática 
energética. En otras sesiones se ana

·Jizaron 245 trabajos técnicos -de un 
total de 500- seleccionados por el 
comité organizador y se presenta
ron los reportes de los trabajos desa
rrollados por ocho grupos multi
disciplinarios e internacionales. 

De los cuatro trabajos técnicos 
que México presentó, tres fueron de 
la Universidad. En el primero se 
esbozó el esfuerzo pedagógico rea
lizado por el Museo de las Ciencias 
Universum en su sala de energfa. 

En una exposición conjunta in
vestigadores del Programa Univer
sitario de Energía (PUEJ y la Facul
tad de Química plantearon algunos 
aspectos relevantes respecto del 
desarrollo económico y la demanda 
energética de la región norteameri
cana e hicieron referencia a estrate
gias de la refinación de petróleo en 
el contexto del TLC. 

El tercer trabajo reportó las pro
yecciones en relación con la de
manda de energía en México y los 
trabajos que realiza el PUE refe
rentes a las emisiones de gases de 
invernadero a nivel nacional y re
gional. 

Por otra parte el doctor Mariano 
Bauer, director del PUE, fue invita
do a participar en la mesa redonda 
donde se planteó la problemática 

GacetaUNAM 

del transporte y el medio ambiente. 
El doctor Bauer se refirió a la neq:-· 
sidad de incorporar las tecnologtás 
blandas, en particular las que mane
jan los · medios de comunicación 
masiva, para lograr cambios en esti
los de vida y la aceptación conse
cuente de los vehículos pequeños 
altamente eficientes en el uso de 
combustibles, o bien eléctricos, que 
ya ha desarrollado la inqustria. 

Ademá~, investigadores del PUE 
y del Instituto Mexicano del Petró
leo con apoyo del Departamento del 
Distrito Federal, prepararon un tra
bajo acerca de la evaluación de la 
contaminación del aire debida al 
transporte en la zona metropolitana 
de la ciudad de México. 

Finalmente, en la reunión del 
ComitéEjecutivodel Consejo Mun
dial de la Energía, celebrada duran
te el congreso, el doctor Mariano 
Bauer, director del PUE, fue 
nominado miembro del Comité de 
Estudios del Consejo para el perio
do 1995-1998. • 

Durante su 
participación en la 
reunión el doCtor 
Mariano Bauer se 
refirió ala 
necesidad de 
incorporar las 
tecnologías 
blandas, en 
particular las que 
manejan los 
medios de 
comunicación 
masiva, para 
lograr cambios en 
estilos de vida. 

Biblioteca Nacional 

AVISO 

Se invita a la 

comunidad 

universitaria con 

impedimentos 

visuales a hacer uso 

del correo electrónico 

mediante Internet en 

la sala de Tiflología de 

la Biblioteca Nacional 

de México 



El Centro de Estudios México-Estados 
Unidos recibirá a investigadores mexicanos 

En su calidad de unidad de investigación, el centro dispone del 
Programa de Investigadores en Residencia y del Seminario de 
Verano de Estudios sobre los Estados Unidos para Cientistas 
Sociales y Profesionistas No-Académicos 

E EL VIRA ALVAREZ 

1 Centro de Estudios México
Estados Unidos de la Universidad 
de California, en San Diego, ofrece 
la oportunidad a científicos mexi
canos de acudir a sus instalaciones 
para concluir proyectos de investi
gación orientados al análisis de la 
relación entre ambos países. 

Dicho centro dispone de dos 
áreas de apoyo. Un Programa de 

Investigadores en Residencia -el 
programa de investigación más gran
de en Estados Unidos dedicado a 
temas relacionados con México-, 
que asiste tanto a investigadores 
becados como invitados de ciencias 
sociales e historia. 

Además, un Seminario de Vera
no de Estudios Sobre los Estados 

Unidos para Cientistas Sociales y 
Profesionistas No-Académicos, 

orientado a quienes quieren impar
tir clases y realizar investigación. 
Este seminario pone en contacto a 
los participantes con los trabajos de 
investigación más recientes respec
to de la historia política y económi
ca, la Constitución y el sistema judi
cial, entre otros temas. 

En la Reunión Informativa del 

Progrmna de Investigadores Visi
tantes del Centro de Estudios 

Mexico-Estados Unidos, la licen
ciada Graciela Platero, coordinado
ra del Programa de Investigadores 
de ese centro, señaló que la asisten
cia no se restringe sólo a académi
cos, también pueden acudir funcio
narios públicos, representantes de 
organizaciones no gubernamenta
les y de los medios de comunica
ción. 

Aclaró que la función del centro 
es exclusivamente promover y fo
mentar la investigación. "No somos 
un departamento académico, es de
cir, no ofrecemos títulos académi-

cos de ningún tipo, ni está previsto 
que lo hagamos". 

La licenciada Platero agregó 
que los investigadores que soliciten 
asistir al centro deben estar en la 
etapa de redacción de proyec
tos, es decir, que ya se haya hecho 
todo el trabajo de campo, lo que 
permite difundir la información 
de la manera más rápida y 
eficaz. 

Explicó que mucha de esa infor
mación forma parte de la colección 
bibliotecaria permanente. En este 
sentido el centro funciona como una 
pequeña editorial que publica 
aproximadamente siete libros por 
año. 

Por último, señaló que su visita 
a México tiene como objetivo ver la 
posibilidad de formalizar algunos 
éonvenios de colaboración con di
versas universidades, entre ellas, por 
supuesto, la UNAM. 

Para obtener más información 
en relación con el centro y los trámi
tes de inscripción, la licenciada 

La licenciada 
Graciela 
Platero señaló 
que la 
asistencia a 
dicho centro no 
se restringe 
sólo a 
académicos. 

Graciela Platero proporcionó el nú
mero telefónico (619) 534-45-03, y 
por correo electrónico a la dirección 
usmex@weber.ucsd.edu. 

La fecha lfmite para recibir los 
materiales de solicitud para el Pro
grama de Investigadores en Resi

dencia es el12 de enero de 1996, 
mientras que para el seminario de 
verano es el 1 de marzo de 1996. • 

I'ROGRAMA UNIVERSITARIO DE 

INVESTlGACK>N EN SALUD 

DE LA COORDINACION DE LA 

INVESTlGACION OENT!FICA 

CEREMONIA DE PREMIACION 

PROGRAMA AlOA WEISS 

ESTIMULOS PARA COMBATIR El cANea 
1995 

MARTfS, 31 DE OCnJBRE DE 1995 A 

LAS 13 HORAS, AUOOORIO CARLOS GRAEF 

FERNANDEZ. DE LA NUEVA BIBUOTfCA DE LA 

FACUlTAD DE OENCIAS. 
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El Centro de Estudios 
México- Estados Unidos 

El Centro de Estudios 

México-Estados Unidos fue 
fundado en 1979 en la 

Universidad de California, 

campus en San Diego. Desde 

su inauguración combina la 

investigación en todas las 

áreas de las ciencias 

sociales, la capacitación 

académica de estudiantes a 

11ivel de posgrado, 

publicaciones y actividades 

educativas en forma de 

talleres y conferencias. 

El Programa de 
Investigadores en Residencia 
reúne una gran cantidad de 

especialistas•acerca de 

México, que representan 

diversas disciplinas, 

profesiones y 
nacionalidades. Entre 1980 y 
1995 el centro ha recibido 

258 investigadores becados e 

invitados de universidades 

privadas y públicas, así 

corrw de centros de 

investigación de todas partes 

del mundo. 
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El trabajo social, un 
nuevo 
paradigma para 
analizar la realidad 

Los trabajadores sociales 
debemos aprendu a discutir 
y ur capaces de formar una 
unidad para ser un gremio 
que en conjunto luchL por 
acabar con los problenws 
que hay en nuestro campo de 
trabajo señaló la licenciada 
Nelia Tello Peón, directora 
de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social (ENTS). 
Al inaugurar el Primer Foro 
Estudiantil de Trabajo 

Social, el 9 de octubre, la 
licenciada Te/lo nwnifestó 
que para ser realmente un 
buen trabajador social se 
empieza en la casa. Por ello, 
"l'Stoy segura de que ésta es 
una de las alternativas para 
crear realmente una 
~omunidad de la ENTS''. 
Enfatizó que el trabajo 
social es acción dirigida, 
wncreta, consciente hacia 
donde se quiera ir, por lo 
que realmente se debe ser 

capaz de crear,Jortalecer y 
fomwr una comunidad. 
Posteriormente la licenciada 
Dora Luz Flores, al dictar la 
conferencia Motivación para 

el Tmbajador Social, dijo 
que este profesionista debe 
ser un gestor con pleno 
conocimiento. El trabajo· 
social es una de las carreras 
más importanres que puede 
ser un nuevo paradigma 
para ver de otra manera la 
realidad. 
Deberán tomarse en cuenta 
tres aspectos importalllts: el 
aprendizaje, la creatividad y 
el anwr a aprender. Además 
de que México requiere más 
que nunca de creatividad 
humana y motivación. 
Por últinw, la licenciada 
Flores invitó a los jóvenes a 
dedicarse a la inve.ltigación, 
ya que esta área es un 
campo olvtdado que necesita 
de recursos /zurramos 

6 o 26 de octubre de 1995. 

Profesional analítico y prepositivo, 
nuevo perfil del trabajador social 

Durante una ceremonia en la que se entregaron títulos y cédulas 
profesionales, Angeles Rodríguez Casillas dijo en nombre de los 
egresados que el gremio debe generar procesos e i~pulsar políticas 
y programas en favor del bienestar social 

L PIA HeRRERA 

a pobreza, el desempleo, la 
migración, la escasez de viviendas, 
los niños de la calle y la 
marginación, entre otros problemas, 
nos hacen pensar en la gran necesi
dad que tiene México de trabaja
dores sociales preparados, respon
sables y con vocación de servicio, 
señaló el doctor Manuel Sánchez 
Rosado, en representación de la Ji. 
cenciada Nelia Tello Peón, directo
ra de la Escuela Nacional de Traba
jo Social (ENTS), durante la segun
da ceremonia de entrega de títulos y 
cédulas profesionales. 

Debemos estar conscientes de 
que son necesarias nuestra capaci
dad, responsabilidad y vocación, 
todo ello al servicio de la población, 
agregó el secretario general de la 
ENTS el 17 de octubre en el audito
rio Alfonso Caso, en donde el doc
tor Roberto Castañón Romo, secre
tario de Servicios Académicos, tomó 
la protesta a los recientes trabajado
res sociales. 

Asimismo, el doctor Sánchez 
Rosado recordó a Jos egresados que 
tienen el compromiso de estar en 
contacto con la ENTS. "La actuali
zación y superación son de vital 
importancia, y la Universid¡¡d ofre
ce multitud de servicios y de posibi
lidadPS que conviene aprovechar. 
La actual situación del mundo obli
ga a superarse cada vez más". 

Por su parte la licenciada Ange
les Rodríguez Casillas, quien habló 
en nombre de los egresados, señaló 
que hoy es necesario hablar de un 
nuevo perfil del licenciado enTra
bajo Social, capaz de adoptar una 
postura crítica, analftica ·y propo
sitiva, que garantice una interven
ción especializada, genere procesos 
e impulse políticas y programas en 
favor del bienestar social. 
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El mundo ha sufrido una serie de 
cambios de gran trascendencia en 
sus ámbitos económico, político y 
social, explicó la licenciada Rodó· 
guez. En particular, nuestro país 
atraviesa por una de las peores crisis 
económicas de su historia; somos 
testigos del incremento del desem
pleo, del despido masivo de trabaja
dores y de la existencia de millones 
de mexicanos marcados por la po
breza, desigualdad y explotación. 

Y es precisamente en este con
texto, en el campo mismo de las 
contradicciones y los problemas 
sociales, donde se ubica nuestra pro
fesión, añadió la licenciada Ange
les Rodríguez. 

Por ello, actualmente uno de los 
retos de los trabajadores sociales es 
saber aprovechar estos espacios y 
convertimos en profesionistas de pri
mer orden, con nuevas perspectivas de 
intervención para responder adecuada 
y oportur;¡amente a la dinámica y exi
gencias de la sociedad actual. 

Sin embargo, para que podamos 

En el auditorio 
Alfonso Caso, una 
nueva generación 
de tcabajadores 
sociales recibieron 
sus títulos y 
cédulas 
profesionales. 

colaborar con éxito es necesario que 
el licenciado en Trabajo Social se 
ubique en esta dinámica y compren
da las nuevas complejidades y de
mandas de los sectores sociales. 

Asimismo, debe entender los 
problemas e influir en ellos, pero 
siempre en coherencia con las ca
racterísticas de éstos, alejándonos 
de esa concepción que ubica nues
tro quehacer profesional como una 
intermediación rutinaria en la prác
tica de administración y prestación 
de servicios institucionales presta
blecidos. 

En la ceremonia también es
tuvieron presentes Pablo Moreno 
Silva, subdirector de Control Docu
mental de la Dirección General de 
Administración Escolar; la doctora 
Marfa Elisa Celis Barragán, direc
tora de Autorización y Registro Pro
fesional de la Dirección General de 
Profesiones de la SEP, y el licencia
do Carlos Arteaga, jefe de la Divi
sión de Estudios Profesionales de la 
ENTS.• 



Pertinente restructurar planes d~ 
estudio de las unidades m:lltidisciplinarias 

Jorge Tórtora Pérez consideró que se debe recuperar el 
concepto de curriculumflexible en .las carreras y el de la 
enseñanza experimental en esos planteles universitarios 

D GusTAVO AvALA 

esde sus orfgenes,las unida
des multidisciplinarias (UMD) no 
han definido sus políticas educati
vas, y como el resto de las faculta
des de la UNAM, su desarrollo ha 
dependido más de las buenas 
intenciones de sus administracio
nes que de una es'trategia definida a 
largo plazo, manifestó el doctor 
Jorge Tórtora Pérez, coordi
nador del Area de Ciencias Bio
lógicas y de la Salud de la Fa
cultaddeEstudios Superiores (FES) 
Cuautitlán, durante el foro Las 
Multidisciplinarias . 

. En el foro, convocado por la 
Secretaría Académica y la Unidad 
de Planeación de la FES Cuautitlán, 
y al que asistieron directores, secre
tarios académicos y técnicos, así 
como coordinadores de áreas y de 
departamentos de las FES Cuautitlán 
.y Zaragoza, y de escuelas naciona
les de Estudios Profesionales 
Aragón, Iztacala y Acatlán, se ex
pusieron los problemas y las fun
ciones de dichos planteles. 

En tomo al proyecto de impulso 
a la federalizaci6n de la UNAM, el 
académico de la FES dijo que es 
posible que en esta nueva etapa se 
pueda rescatar el espíritu del pro
yecto original, generando una es
tructura y una propuesta única para 
todas las unidades que ayude a 
desarrollar y operar la multi
disciplina. 

"Las UMD deben recuperar su 
estructura carrera-departamento, 
reagrupando sus recursos humanos 
y físicos en tomo a las áreas disci
plinarias y multidisciplinarias y no 
a las carreras, para optimizar el uso 
de recursos y favorecer la acción de 
los grupos de académicos en tor
no a los objetos de estudio, ya sea en 
términos académicos o de de-

sarrollo e investigación.'' 
Aseveró que se debe recuperar 

el concepto de curriculum flexible 
en las carreras y el de la enseñanza 
experimental, en la que el estudian
te aprenda por medio de la resolu
ción de problemas, así como tam
bién se deben restructurar los pla
nes de estudio en tomo a troncos 
comunes y paquetes terminales para 
favorecer la participación de los 
académicos y los estudiantes en for
ma independiente de sus intereses 
por el área básica o terminal. 

Multidisciplinariedad y 
Descentralización 

La licenciada a.Ianca Jiménez, 
· jefa del Departamento de Ciencias 
Administrativas de la FES Cuau
titlán, opinó que el modelo educati
vo de las UMD no se ha aprovecha
do como debiera, ni se han explota
do las ventajas que puede pr¿piciar 
la solución de problemas de carác
ter nacional formando grupos 
multidisciplinarios que trabajen de 
manera integral. 

La licenciada Jiménez dijo que 
algunas de las ventajas que ofrece la 
multidisciplinariedad, donde se al
bergan varias profesiones en un 
solo campus educativo y bajo una 
misma dirección, consisten en que 
las decisiones y las soluciones son 
más expeditas, hay mejor infor
mación en torno a los problemas 
de cada área, propicia la participa
ción de funcionarios en actos na
cionales e internacionales y, por 
su formación, los alumnos se in
corporan rápidamente a las fuen
tes de trabajo. 

Añadió que las desventajas que 
presenta la multidisciplina son el 
carecer de representatividad en ac-

tos nacionales e internacionales, por 
falta de relaciones públicas se care
ce de uoa línea directriz acorde con 
el ámbito de influencia y la proble
mática del país, se pierde el aspecto 
meramente académico y se tiende a 
investigar prácticas actuales y no de 
profundización con miras al futuro. 

En cuanto a la descentraliza
ci6n,la catedrática de la FES apuntó 
que ofrece la posibilidad de tener un 
plan de estudios diferente al de CU 
para cumplir con las necesidades 

" sociales a las que se aboca; sin em
bargo, el problema es que la · 
sobrepoblación estudiantil también 
ha afectado. a las unidades y las 
instalaciones resultan insuficientes 
para cubrir la demanda. 

UNAM: Semillero del Cambio 
Nacional 

Posteriormente el maestro Víctor 
Palencia Gómez, director de la Es
cuela Nacional de Estudios Profe
sionales (ENEP) Acatlán, subrayó 
que el futuro de México, cifrado 
en la educación, la investigación y 
la cultura, requiere que la UNAM 
siga siendo el semillero del cam
bio nacional. 

"La tarea de formar hombres y 
mujeres conscientes de su respon
sabilidad en la transformación de la 
sociedad, comprometidos en la asun
ción de tales compromisos, capaces 
y preparados para poder asumirlos, 
podrá darse puesto que la U,NAM, 
por su esencia, enseña y vive la 
realidad del país." 

Finalmente señaló que una edu
cación construida exclusivamente 
con disciplinas que no busquen 
una auténtica y armónica unidad 
se convierte solamente en una ins
trucción. • 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

Nuevas opciones 
educativas en los 
años 70 

Durante la década de los 

años 70 aumentó 

significativamente la 

demanda de educación 

superior en el pa{s, hecho 

que propició que la 

Universidad iniciara en 1973 

un programa de crecimiento 

y descentralización que 

permitilí ofrecer los servicios 

de educación en los sitios en · 

donde se encontraran 

importantes núcleos de 

población. 

En los estudios efectuados se 

hizo evidente la necesidad de 

disponer de nuevos centros 

universitarios en las zonas 

noroeste y oriente de la 

ciudad, por lo qu~ el 

Consejo Universitario 

aprobó la creación de cinco 

escuelas nacionales de 

Estudios Profesionales: 

Cuautitlán,_ en la sesión del 

19 de febrero de 1974; 

Acatlán e Iztacala, en la del 

13 de noviembre del mismo 

año, y Aragón y Zaragoza, 

en la del 7 de agosto de 

1975. 

~asta ahora, dos de las 
cmco ENEP han alcanzado 

el grado de facultad, 

Cuautitlán el 22 de junio de 

1980, y Zaragoza el19 de 

mayo de 1993. 
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Ricardo Sánchez 
Puentes, investigador en 
ciencias sociales 

El doctor Ricardo Sánchez 

Puentes tiene una obra muy 

amplia en cuanto a 

problemas relacionados con 

la investigación. Varios de 

sus trabajos son conocidos 

en las ciencias sociales en 

general. 

Actualmente es investigador 

de tiempo completo en el 

Centro· de Estudios Sobre la 

Universidad. 

Es doctor en Filosofía y 

actualmente coordina un 

proyecto de investigación 

denominado El Posgrado en 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la UNAM, 

en el que se refiere a seis 

posgrados de la UNAM, 

abordando el curriculum, la 

eficiencia terminal, los 

actores y la investigación. 

8 O 26 de octubre de 1995. 

La reflexión acerca de la calidad delll<?Sgrado, 
actividad eminentemente académica 

1 

Ricardo Sdnchez Puentes cónsideró que los profesores, 
tutores y funcionarios son los actores y el sector crítico 
de ese nivel de estudio, quienes apoyan a los estudiantes 
en los proc~sos de maduración y crecimiento académico 

H MATILDE LóPEZ 

acer·del posgrado universi
tario objeto de estudio y de re
flexión para mejorar su calidad 
y su vinculación con los reque
rimientos de la sociedad es un que
hacer eminentemente académi
co, afirmó el doctor Ricardo 
Sánchez Puentes, investigador 
del Centro de Estudios Sobre la 
Universidad (CESU), al participar 
en el foro Retos y Perspectivas de 
los Posgrados ante el Siglo XXI. 

En el auditorio A-9 de la Escue
la Nacional de Estudios Profesiona
les (ENEP) Aragón, el3 de octubre, 
el doctor Sánchez Puentes explicó 
que las universidades públicas del 
país tienen una responsabilidad his
tórica, en el sentido de ofrecer op
ciones y oportunidades concretas 
en el posgrado, como ámbito parti
cular de producción de conocimien
tos, de innovación y desarrollos tec
nológicos, y de preparación y capa
citación para la responsabilidad so
cial y la competencia. 

El doctor Sánchez se refirió a los 
resultados de un estudioáploratorio 
denominado El Posgrado en Cien

cias Sociales y Humanidades en la 
UNAM, realizado por un equipo de 
inv,estigadores del Centro de Estu
dios Sobre la Universidad 09?4-
95}, en los posgrados de las faculta

. des de Ciencias Políticas y Sociales 
y Filosofía y Letras. 

Explicó que los profesores, tu
tores y funcionarios son los actores 
y el sector crítico de los posgrados. 
"Es en ellos donde se encuentran las 
fuerzas dinámicas y participativas 
que hay que movilizar para cual
quier proyecto de innovación y de 
intercambio, y también están 
ahí Jos agentes comprometidos 
con el nuevo proyecto de cambio o 
de reforma". 

Gaceta UNAM 

Aseguró que si el objetivo explí
cito de la Maestría en Educación 
Superior (MES) es formar docentes 
universitarios, el papel protagónico 
del tutor es facilitar y fomentar las 
prácticas y procesos vinculados con 
la formación, es decir, apoyar a Jos 
estudiantes en los proceso/ de 
maduración y crecimiento. 

Estos procesos de formación, 
añadió, requieren de la orientación 
y del apoyo sistemático del tutor; la 
ausencia de éste, las deficiencias o 
ineficiencias en el desempeño de su 
función dificultan cumplir el objeti
vodelaMES. 

De hecho, aseguró Sánchez 
Puentes, la MES de J.a FFL no ha 
logrado consolidar el sistema 
individualizado de tutorías entre los 
estudiantes inscritos. "Se trata, dijo, 
de un artículo de la legislación uni
versitaria que está en proceso de 
instrumentación". 

Explicó, asimismo, que las fun
ciones del consejo tutoría! son ofre
cer al estudiante espacios de discu
sión más amplios, incorporar gra-

El doctor 
Ricardo 
Sánchez 
Puentes explicó 
que las 
universidades 
públicas del 
pafs tienen una 
responsabilidad 
histórica, en el 
sentido de 
ofrecer opciones 
y oportunidades 
concretas en el 
posgrado. 

dual y progresivamente al estudian
te en una comunidad de investiga
ción y protegerlo de asesores dema
siado posesivos que no dejan crecer 
a sus asesorados. 

Subrayó que para hacer efectivo 
el artículo nueve del Reglamento 
General de Estudios -que supone un 
programa de instrumentación del 
sistema de tutoría-, es necesario ela
borar previamente un cuidadoso 
programa para establecer el sistema 
tutora!, que disponga de un número 
suficiente de tutores capacitados y dis
puestos a orientar a los estudiantes. 

Estudiantes y Funcionarios 

El doctor Sánchez Puentes re
saltó el hecho de que los alumnos de 
lliMES son de medio tiempo porque 
estudian y trabajan. Ello significa 
que el estudiante no dispone de beca 
ni ha sido objeto de programas 
institucipnales de apoyos financieros 
ni académicos por medio de becas. 

Por otra parte, precisó que las 
actividades del asesor de la MES 



El V Simposio Internacional en Educación 
Matemática, un loable eSfuerzo didáctico 

En la inauguración de ese acto académico el rector José 
Sarukhán señaló que los resultados que se obtengan 
permitirán avanzar institucionalmente en el conocimiento 
de la disciplina 

M GUADALUPE LUGO 

~temáticas es una de las 
materias con más alto índice de 
reprobación en el bachillerato y 
en algunas carreras de licenciatura. 
Ello nos lleva a considerar impor
tante cualquier esfuerzo que se haga 
para facilitar la enseñanza y 
comprensión de esa disciplina, 
apuntó el rector José Sarukhán. 

Al inaugurar, el 16 de octubre, 
los trabajos del V Simposio Interna
cional en Educación Matemática 
Elfriede Wenzelburger, subrayó que 
la enseñanza, capacidad y compren
sión de las matemáticas es exacta
mente similar a "la capacidad de 
aprender ~spañol, de entender gra
mática, de saber leer y poder comu
nicarse. Sin embargo, agregó, es 
una materia que no agrada a un gran 
número de estudiantes". 

En este sentido, extemó su be
neplácito por los esfuerzos que se 
realizan para llevar a cabo eventos 
como este V Simposio Internacio
nal en Educación Matemática, lo 
que permitirá avanzar institucio
nalmente en el conocimiento de esa 
disciplina. 

Asimismo, indicó que si bien es 
cierto que la enseñanza de esa mate
ria depende fundamentalmente de 

son múltiples y altamente especiali
zadas: revisión y asesoría de tesis de 
maestría, procesos de selección de 
candidatos, atención a estudiantes 
en cuanto a autorización de cursos y 
seminC~Tios, revalidación y equiva
lencias de asignaturas y de créditos, 
y la propuesta de directores de tesis, 
entre otras. 

A estas funciones se añaden otras 
frente a los estudiantes, como son 
las que tienen con los profesores y 
tutores del programa, reuniones aca-

la capacidad docente para transmi
tir el entendimiento y el conoci
miento de las matemáticas, "tam
bién depende de una serie de facto
res institucionales que permitan que 
el conocimiento se transmita de la 
mejor manera posible". 

A la ceremonia de inauguración 
del simposio, que se desarrolló del 
16 all8 de octubre en el auditorio de 
la Unión de Universidades de Amé
rica Latina (UDUAL), asistieron 
también los maestros Pablo Ruiz 
Nápoles y Juan Recio Zubieta, de la 
Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Pos grado del Cole-

démicás para discutir el desarrollo 
del programa, con los tutores para 
evaluar el trabajo de cada estudian
te, con los comités tutoriales y con 
el jefe de división para los acuerdos 
de políticas académicas y de eva
luación del plan de trabajo. 

Por último, el doctor Sánchez 
Puentes señaló que un análisis del 
pos grado, desde el punto de vista de 
los actores (en especial de los es
tudiantes), reclama cada vez más una 
referencia explícita a las condiciones 

El rector José 
Sarukhán indicó 
que la 
enseñanza de 
las matemáticas 
depende de la 
capacidad 
docente y de 
otros factores 
inst~ucionales. 

gio de Ciencias y Humanidades, y el 
doctor José Carlos Larrañaga, pre
sidente de la Sociedad Matemática 
Mexicana. 

Durante los tres días de traba
jos de esta reunión internacio
nal participaron maestros en mate
máticas nacionales e internaciona
les con temas como Resolúción de 
Problemas; Pensamiento Avanzado 
en Matemáticas; Educación Mate
mática Individual; lA Evaluación en 
el Proceso de Enseñanza-Aprendiza
je de las Matemáticas; Una Propues
ta para la Enseñmr.za de la Geome
tría en el Bachillerato, entre otros. • 

institucionales de trabajo académico. 
Se trata de un paquete de facto

res estratégicos que facilitan y fa
vorecen el desempeño académico 
de los estudiantes. Entre ellos está 
la biblioteca/hemeroteca; el servi
cio de cómputo; el acceso a bancos 
de información, bases de datos; fa
cilidades para difundir los avances 
de su investigación; equipos e ins
trumentos de comunicación, así 
como instalacivnes y espacios aca
démicos adecuados. • 

BANCO DE DATOS 

Las aportaciones de 
Elfriede Wenzelburger 

Elfriede Wenzelburger nació en 
Friburgo, Alemania, en donde 
realizó estudios de doctorado en 
Educación Matemática. 
En 1986 se incorporó a la 
Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado del 
Colegio de Cien.cias y 
HumanidQdes, donde aceptó un 
reto dífícil al asumir la 
coordinación de la maestría 
creada en 1980 mediante un 
convenio de la UNAM con el 
Cinvestav. 
Es necesario señalar que la 

maestrfa en Educación 
Matemática fue cancelada a· 
mediados de los 80 sin un solo 
alumno graduado y sí un aleo 
número de estudiantes que 
habían abandonado sus 
estudios, una planta académica 
débil y poca o ninguna 
investigación desarrollada. 
Cuatro año~ más tarde, en 1984, 
el f¡onsejo Universitario aprobó 
el nuevo proyecto académico 
para dicha maestrfa. Entonces 
se pudo observar que la doctora 
E/friede Wenzelburger había 

restructurado el plan de 
estudios, mejoró también 
significativamente la planta 
académica, promovió 
intensamente la investigación en 
educación matemática entre los 
profesores, y participó 
activamente en la impartición de 
cursos y en la dirección de tesis. 
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Los alumnos de la Facultad de Derecho 
tendrán acceso a los cursos del CELE 

Mediante un convenio de colaboración ambas 
dependencias realizarán acciones conjuntas para ofrecer 
una formación integral a los estudiantes de dicha 
facultad. 

E EsTELA ALCÁNTARA 

1 Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras (CELE) y 
la Facultad de Derecho (FD) fir-

maron un convenio de colabora
ción que permitirá a los estudian
tes de dicha facultad acceder a 

A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA NACIONAL 
Y UNIVERSITARIOS DEL PAÍS. 

· El Instituto de Investigaciones en Materiales de la U.N.A.M. tiene el honor de informar 
el dictamen del Jurado del PREMIO 1/M-UNAM-/USA 1995 a la mejor Tesis Doctoral 
en el área de Ciencia de Materiales. 

Por decisión un'ánime el Jurado dictamittó que: 

(1) Los galardonados con el primer premio sean: 

Dr. Juan Car/os'Cheang Wong (JF-UNAM) 
Dr. Javier Revil/a Vázquez (CIP-COMEX), ' 

quienes compartirán por partes iguales una bolsa de: 

NS 16,698.75 (30 salarios mfnimos en el D.F.) 

(2) La Dra. Ma. Isabel Delgadillo Cano (C/NVESTAV-IPN), reciba una Mención 
Honorifica. 

El Jurado se integró con científicos prominentes propuestos por las siguientes instituciones: 
Academia de la· Investigación Científica, Academia Nacional de Ingeniería A.C., Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados-IPN', Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, Sociedad Mexicana de Física, Universidad Autónoma' 
Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México. 

El Jurado del Premio IIM-UNAM-IUSA 1995 estuvo formado de la siguiente manera: 
Dr. Rubén G. Barrera Pérez (IF-UNAM) 
Dr. Víctor Castailo Meneses (IF-UNAM) 
Dr. José Manuel Domínguez (IMP) 
Dr. Ciro Falcony Guajardo (CINVEST A V -IPN) 
Dr. Adolfo Grinberg Finkelstein (DEPFI-UNAM) 
Dr. Emmanuel Haro Poniatowski (UAM-IZTAPALAPA) 
Dr. Julio Juárez Islas (IIM-UNAM) 
Dr. Luis Mochán Backal (IF-UNAM) 

La entrega de los premios será 
el27 de Octubre de-1995-a las 10:00 horas en el Auditorio del Instituto de Investigaciones en 

Materiales, Ciudad Universitaria. 
Insthuto de Investigaciones en Materiales, UNAM 
Cd. Universitaria, México, D.F., a 23 de octubre de 1995. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 

DR. ARIEL VALLADARES C 
El Director. 

DR. ENRIQUE GEFFROY A. 
Coord. de Fonnación de Recursos Humanos, 

10 028 de octl.bre de 1995. GacetaUNAM 

los cursos de lenguas extranje
ras que imparte ese centro. 

En el acuerdo, suscrito por 
la maestra María Aurora Ma
rrón, directora del CELE, y el 
doctor Máximo Carvajal, direc
tor de la FD, se establece que 
ambas dependencias realizarán 
acciones conjuntas para ofrecer 
una formacióB integral a los es
tudiantes de Derecho, por me
dio de los cursos de lenguas 
extranjeras. 

· Los alumnos de la Facul
tad de Derecho podrán cubrir 
los requisitos de idioma es
tablecidos en los planes de 
estudio de la facultad, por 
medio de un examen de certi
ficación de comprensión de 
textos escritos'en lengua ex
tranjera que aplicará el 
CELE. Los interesados ten
drán que inscribirse previa
mente en la facultad para pre
sentar dicha prueba. 

La maestra Marrón expli
có que el CELE tiene un equi
po de trabajo en el área de 
derecho que se ocupará del 
diseño, la elaboración y la 
validación de los exámenes 
que se requerirán para certi- · 
ficar el cumplimiento de los 
requisitos de lenguas estable
cidos en los planes de estu
dio de la Facultad de Dere
cho. 

Los exámenes se llevarán 
a cabo en las fechas conveni
das semestralmente entre la 
Facultad de Derecho y el 
CELE, en las instalaciones 
del centro. Los alumnos de
berán cubrir la cuota por con
cepto de derecho a examen 
que tiene fijada el cen.tro. • 



María de los Angeles Chapa, José G. Moreno 
y Luis Olivera, terna de Bibliográficas 

El Consejo Técnico de Humanidades aprobó la terna de 
candidatos para ocupar la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas; se presenta en orden 
alfabético 

María de los Angeles Chapa Ha colaborado en la musica-
Bezanilla lización de Videos del Arte produci-

La licenciada María de los An- dos por el doctor Aurelio de los 
geles Chapa Bezanilla realizó estu- Reyes y el Instituto de Investigado-
dios de licenciatura en Historia en la nes Estéticas. 
FacultaddeFilosofíay Letras (FFL). Ha sido jefa de la Sala Especial 
Paralelamente cursó estudios m u si- Fonoteca de la Biblioteca Nacional, y 
cales como cantante de ópera en la del proyecto de creación delaFonoteca 
Escuela Nacional de Música de esta Nacional, dependiente de la Dirección 
misma casa de estudios y en el Con- de Radio; Televisión y Cinematografía 
servatorio Nacional de Música. Se ha desempeñado como presi-
Obtuvo la maestría en Historia de denta del Col~gio Académico del 
México en la FFL .. En la actualidad Instituto de Investigaciones Biblio-
realiza su tesis de grado. gráficas; miembro del Consejo In-

Inició su labor como investiga- terno del mismo, y actualmente es -
dora en el Centro Nacional de In- representante académico del insti-
vestigación Musical Carlos Chávez tuto ante el Consejo Técnico de 
(CENIDIM), dependiente del Insti- Humanidades y Consejero Univer-
luto Nacional de Bellas Artes, cola- sitario Suplente por la misma de-
borando en la publicación de la His- pendencia. 
toria de la Música Mexicana 
(Promexa, 1989)acargodelamaes- ]osé G. More11o de Alba 
tra Yolanda Moreno Rivas, con la El doctor José G. Moreno de 
investigación histórica y hemero- Alba realizó sus estudios de !icen-
gráfica.de dicho trabajo. ciatura, maestría y doctorado en 

Posteriormente ingresó al Insti- Letras (Lingüística Hispánica) en la 
tuto de Investigaciones B ibliográfi- Facultad de Filosofía y Letras. En 
cas como investigadora de tiempo 1975 se le concedió mención hono-
completo para realizar trabajos his- rífica en el examen de doctorado. 
tóricos y musicales, teniendo como Su labor como investigador ini-
base los acervos de la Biblioteca y ció en 1 967 en el Centro de Lingüística 
Hemeroteca nacionales. Hispánica. Actualmente es investiga-

Producto de esa labor son las dot titular C del Instituto de Investiga-
siguientes publicaciones: lndepen- ciones Filológicas y profesor de la 
dencia Nacional, 4 volúmenes; lA F~cultad de Filosofía y Letras, activi-
Revolución Mexicana a Través de dad que inició en 1969. 
sus Documentos, 4 volúmenes, (am- Durante 10años,de 1969a1979, 
bas investigaciones colectivas); Ca- fue investigador de tiempo parcial 
tálogo del Acervo Musical de (comisionado por la UNAM) en El 
Propiedad Literaria y Catálogo de Colegio de México, donde colaboró 
laMúsicaRecolectadaporelMaes- en el proyecto del Atlas Lingüístico 
tro Vicente T. Mendoza, ambas in- de México, 
di vi duales y publicadas por el lnsti- En 1987 fue designado 1 nvestiga-

· tuto de Investigaciones Bibliográfi-· dor Nacional Nivel ill por el Sistema 
cas. Además ha publicado varios Nacional de Investigadores. Además 
artículos musicales e impartido con- es miembro qe número de la Acade-
ferencias con la misma temática. mia Mexicana de la Lengua 

En 1970 el doctor Moreno de 
Alba ingresó como miembro activo 
de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina 
(ALFAL). Asimismo, de 1981 a 
1983 fue miembro de la Subcomisión 
de Lenguaje dentro de la Comisión de 
Defensa del Idioma Español. 

Es autor de 15 libros y de 65 
artículos cienúficos publicados en 
revistas especializadas. Sus traba-
jos se refieren predominantemente 
a asuntos relativos a la dialectología 
y la sintáxis. Entre sus libros desta-
can¡ Valores de las Formas Verba-
les en el Español de México (1978), 
Morfología Derivativa Nominal en 
el Español de México (1986), El 
Español de América (1991), Minu-
cias del Lenguaje (1992), DiJeren-
cias Léxicas Entre España y Amé-
rica (1992), y lA Pronunciación 
del Español en México (1994). 

Ha participado como ponente en 
43 congresos nacionales e interna-
cionales. Haimpartidocursillosy con-
ferencias en 18 univerSidades extran-
jeras. Son más de 1 O las tesis de maes-
tría y doctorado que ha dirigido. 

El doctor Moreno de Alba fue 
director del Centro de Lenguas Ex-
tranjeras, de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, del Centro de Enseñan-
za para Extranjeros y del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas. 

Luis Humberto Olivera L6pez 
Luis Humberto Olivera López 

es licenciado en Derecho por la 
UN AM. Actualmente cursa el Doc-
torada Tutora! en Historia de Méxi-
co en la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta tasa de estudios. 

Fue becario de El Colegio de 
México en el Programa de Historia 
de la Revolución Mexicana. Perio-
do Constitucional, e investigador 
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en el Proyecto Historia de la Tec-
nología en Méxicq, de la época 
prehispánica a nuestra época, patro-
cinado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

En 1973 ingresó, al Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas como 
Investigador Asociado A de tiempo 
completo, y en 1993 obtuvo la catego-
ría de Investigador Titular A. 

De 1977 a la fecha es profesor de 
Historia de México, siglos XVIII y 
XIX, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Iztapalapa, y 
de 1990 a la fecha imparte cátedra 
en la carrera de Historia, en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. 

Es autor de cinco libros y coautor 
de otros cinco, todos ellos relacio-
nados con temas de historia de Méxi-
co. Ha publicado artículos y reseñas 
en el Boletín del Instituto de In ves-
tigaciones Bibliográficas y en otras 
revistas. Actualmente se encuen-
tran en prensa dos trabajos. 

Asimismo, se ha desempeñado 
como coordinador del Proyecto U ni-
tario de Reorganización del Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacional. 

Entre las actividades académi-
co-administrativas que ha desem-
peñado está la de consejero repre-
sen tan te del personal académico del 
Instituto de Investigaciones Biblia-
gráficas ante el Consejo Técnico de 
Humanidades (1991-1994), así 
como ante el Consejo Universitario 
(1993- a.la fecha). 

En 1994 formó parte de la Co-
misión Evaluadora del Progrllma de 
Primas al desempeño del Personal 
Académico, del Centro Coordina-
dor y Difusor de Estudios Latinoa-
mericanos (CCyDEL'). 

Ha dirigido 20 tesis a nivel Ji-
cenciatura en la uniqad Iztapalapa 
de la UAM y en la UNAM.• 

26 de octubre de 1995. O 11 
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Ciudad y transporte 

Fundada en 1325 sobre un 

islote situado en el centro 
del lago de Texcoco, que se 

comunicaba con los de 
Xochimilco, Chateo, 

Xaltocan y Zumpango, 
Tenochtitlán /leg6 a 

inventariar en su patrimonio 
fundamental/as más 

suntuosas calles y la más 

completa red de canales 
acuáticos de su tiempo: todo 
un sistema de transporte 
altamente desarrollado en 
re !ación con la 
infraestructura de entonces. 

La traza de la ciudad estuvo 
orientada, por su advocación 

a la deidad solar, hacia el 

Este. Las arterias del sistema 
de transporte más 
importantes fueron la 

Calzada del Norte, que 
partía de Tlatelolco y 
alcanzaba la o_tilla del 
Tepeyac; la del Oeste, que 

unta a Tenochtitlán con la 
ciudad satélite de Tlacopan, 
y la del Sur, que se divid{a e11 

dos ramales, uno dirigido al 
Suroeste, que terminaba en 

Coyoacán, y otro que 

/iMlizaba en /ztapalapa, al 
Sureste; además de ellas 
estaba la calzada de 

Tenayuca, posiblemente la 
primera que cruz6 las aguas 
de la laguna, uniendo al 
pueblo de ese rwmbre y la 
calzada de Nonoalco. 

Tenochtitlánfue devastada 

por los españoles y sobre sus 
ruinas se erigi6 otra ciudad. 

12 O 26 de octubre de 1 995. 

AL ser entrevistado por Gaceta UNAM Sergio Reyes, titular del PUEC, consideró necesarios 
nuevos esquemas de financiamiento que atraigan al sector privado; Luis Chías, del IG, dijo que 
el asunto debe ser analiwdo desde un enfoque interdisciplinario, y Gonzalo Negroe, de la 
Facultad de lngemería, advirtió que en JO años más otras ciudades del país estarán en 
condiciones similares a la capital del país 

EN SOCIEDAD' 

El transporte, uno de los principales 
factores de conflicto en el DF 

L RAúL CoRREA 

a UNAM imparte unas 15 
carreras relacionadas con el estudio 
del transporte que, en la zona me
tropolitana, significa 37 millones 
de viajes diarios sobre 350 mil hec
táreas por una población de casi 20 
millones de habitantes, 45 por cien
to de los cuales corresponden a los 
27 municipios conurbados y 55 al 
Distrito Federal. 

El físico Sergio Reyes Luján, 
titular del Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), 
fundado por el rector José Sarukhán 
el 23 de agosto de 1994, apuntó, al 
abordar el tema en entrevista con 
Gaceta UNAM, la virtual imposibi-

GacetaUNAM 

lidad de que la administración pt1-
. blica asuma en su totalidad los gas

tos de operación, mantenimiento y 
las inversiones correspondientes del 
transporte metropolitano. 

Reyes Luján, quien en su ficha 
curricular incluye el cargo de subse
cretario de Ecología, se pronunció por 
la disminución paulatina del subsidio 
al transporte colectivo y en favor de la 
modernización de infraestructura me
diante programas que aprovechen los 
avances científicos y tecnológicos. 
Además, considera necesarios nuevos 
esquemas de fmanciamiento y recu
peraciónqueatraiganrecursosdelsec
tor privado. 

Hay un programa permanente 
de modernización de la infraestruc
tura que cubreel tramo 1995-2000 y 
consideró, entre otros aspectos, la 
continuidad de tramos sobre via
lidades actuales; entronques a des
nivel y la ampliación de segmentos 
tanto peatonales como vehiculares. 

Son pocas, dijo Reyes Luján, ex 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
las vías de acceso a la ciudad y 
"éstas se ven severamente conges
tionad~ la circulación se vuelve 
lenta con el consabido gasto excesi
vo de combustible y el grave au
mento de emisiones contaminan-
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tes". De ahí la necesidad de 
vialidades alternas, algunas ya en 
operación y otras en proyecto, que 
deberán ser de acceso controlado y 
periféricas para evitar sobrecarga 
de circulación a la urbe. 

El entrevistado anotó entre las 
acciones inherentes a una política 
conjunta de los gobiernos del DF y 
del Estado de México combustibles 
con menores contenidos de plomo y 
azufre, cuyo desarrollo significa, 
hace ya seis años, una constante en 
las tareas del Instituto Mexicano del 
Petróleo. Otra alternativa vial, ex
plicó, consistiría en incrementar la 
oferta de cajones de estacionamien
to al público fuera de las vías de 
circulación en cuyo sentido está 
operando un programa de estacio
namientos subterráneos. 

En el área metropolitana circu
lan diariamente 3.5 millones de au
tomotores privados; 73 mil taxis; 
igual número de vagonetas, micro
buses y autobuses urbanos y 330 
trolebuses. La red del Metro tiene 
1 O Hneas en la actualidad. Obvia
mente la abrumadora mayoría es de 
autos particulares, que ocupan 10 
veces más superficie vial por pasa
jero transportado. 

lntegraci6n del Transporte 

Al proveer la cifra de alrededor 
de 15 carreras universitarias en los 
ámbitos de la ingeniería, la econo
mía, la sociología y la geografía, de 
las cuales podría derivar una óptica 
interdisciplinaria del transporte, el 
doctor Luis Chías Becerril, investi
gadordellnstitutodeGeografía(IG), 
explicó a Gaceta UNAM: en el caso 

concreto de la geografía, desde hace 
más de una década existe interés de 
integrar al transporte como un ele
mento clave y configurador del es
pacio para el desarrollo regional, 
toda vez que este sector desborda la 
visión técnica!y-éconómica convir
tiéndose en un producto social. 

Chfas Becerril dijo que debido a lo 
anterior el IG dedicó una subsección 
delAtlas NacionaldeMéxicoal sector 
comunicaciones y transportes, una 
carta temática que aborda el análisis 
del tema para generar su visión inte
gral en términos territoriales. 

El analista explicó que a la ex
pansión territorial y al crecimiento 
demográfico de la urbe ha sido con
sustancial un desarrollo paulatino 
del transporte, al cual ha correspon
dido la creación de múltiples ins
tancias administrativas, reflejadas 
en el transporte conceslonado que 
durante los siete años recientes re
basa el 80 por ciento del total. 

Opinó que la globalización eco
nómica modificó el concepto tradi: 
cional de localización, revolucio
nando la participación del transpor
te y su simbiosis con las telecomu
nicaciones y la informática. De ahí 
que su desarrollo requiera del análi
sis interdiscipTinario. 

Expansi6n Terrilorüzl y Demanda 
de Transporte 

En 1967 el área metropolitana 
generaba ocho millones de viajes 
diarios sobre deficientes vialidades, 
con lfneas de autobuses no estruc
turadasdeformasistem.atizada, pro
blemas de operación y rentabilidad. 
En 1990,delos83millonesdehabi
tantes de todo el país, casi 52 vivían 
en zonas urbanas donde, consecuen
temente, se localizaba la mayor de
manda de transporte. 

Pasa a la página 14 
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Cambio estructural en 
ertransporte urbano 

El sistema de transporte, 
dentro de la 
instilucio!Ullidad citadifl4. 

refleja lo complejo de su 
actividad al involucrar 
directamente, además de la 
propia jefatura del 
Departamento del Distrito 
Federal, a des secretarías 
generales, una coordinaci6n 
general, y cinco direcciones 
generales, dependientes de 
tres diferentes instancias 
superiores, junto con/a 
Comisi6n de Vialidad y 
Transporte Urbano (Covitur) 
y las 16 delegaciones 
políticas del Distrito 
Federal, entidades 
paraestatales, en la 
operación directa del 
servicio y una máJ en la de 
infraestructura: más de 25 

organiSITI()S convergen 
directamente en materia de 
transporte urbano en la 
ciudad de México. 
Hasta hace 25 años el 

transporte capitalino estaba 
integrado principalmente por 
vehfculos de alta capacidad 
(autobuses, trolebuses y 
tranvías) que realil.tlban un 
poco más del 50 por ciento 
de los desplazamientos. 

26 de octubre de 1995. O 13 
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El sistema de 
transporte Metro 

Tras de dos décadas de 

esfuerzos por integrar la red 
del Metro -y a pesar de la 
presencia de este medio 
masivo de transporte- Los · 
vehículos de baja capacidad 
(taxis, automóviles 
particulares y vagonetas) 
constituyen la porcÚJn 
mayoritaria del medio de 
desplazamiento capitalino. 
La presencia del Metro como 

transporte de excelen'cia 
tecnológica es notable: con 
276 trenes y dos mil 424 

carros, distribuidos en 1 O 

líneas y 154 estaciones, 
actualmente efectúa el 9.6 
por ciento del total de Los 
viajes-persona-día en una 

cobertura de 178 kilómetros. 
Así, el 92 por ciento de los 

contaminantes en la zona 
metropolitana corresponde a 

autm.nóviles particulares y 

éstos solamente transportan 
el 15 por ciento de la 

demanda diaria de viajes

persona, con una ocupación 
promedio de 1.6 individuos 
por vehículo-viaje, ocupando 
1 O veces ;,ws superficie vial 
por pasajero transportado 
que un autobús urbano. 
Además, consume 15 veces 
más combustible por persona 
desplazada. 

14 O 26 de octubre de 1995. 

El transporte, uno de ... 

Viene de la página13 

El binomio resultante de la cur
va demográfica y la expansión terri
torial da pie al comentario del coor
dinador de la Sección de Planeación 
del .Departamento de Ingeniería de 
Sistemas, de la División de Estu
dios de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería, M en I Gonzalo Negroe 
Pérez, sobre un impresionante futu
ro del transporte urbano. 

En los próximos 1 O años, dijo el 
entrevistado, igual número de ciu
dades mexicanas requerirá alterna
tivas de transporte no sólo colecti
vo, sino también premasivo y masi
vo. Si se consideran los seis o siete 
millones de nuevos pesos dedicados 
al transporte colectivo en el área 
metropolitana de la ciudad de Méxi
co, la previsión correspou'diente al 
futuro cercano se torna más que con
siderable. 

Entre sus recomendaciones des
taca la rigurosa aplicación de la 
normatividad del uso del suelo; un 
programa de modernización vial 
congruente con sanos parám'etros 
de origen-destino, tanto en trans
porte individual como colectivo; la 
asimilación al proyecto de creci
míento metropolitano, en términos 
de orografía, climatológicos y 
poblacionales. 

Es importante caracterizar las 
necesidades de la población respec
to de sus desplazamientos diarios, 
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agregó, y advirtió: "el plan de trans
porte debe int\!grar Jos diversos 
modos acordes con las característi
cas socioeconómicas y tecnológi
cas privativas, donde el Metro cons-

. tituiría la columna vertebral, asi
mismo debe considerar. a quienes 
utilicen siempre un vehículo pro
pio. Toda realización debe conside
rar previsiones a futuro. Las empre
sas de transporte terrestre dentro de 
una norma de alta calidad de servi
cio serían parte del proyecto. 

"Sería sano y conveniente cori
siderar la creación de una coopera
tiva o empresa que integre a los 
trabajadores como accionistas del 
llamado organismo en quiebra de la 
Ruta 100, dada la experiencia, aho
rro en costos de capacitación y la 
voluntad manifiesta de los mismos", 
concluyó. 

El Cambio, Unica Solución 

Los tres entrevistados coinciden 
en que está visto que el del transpo~· 
te, junto con la contaminación am
biental, la descontrolada expansión 
territorial y la sobrecarga demográ
fica, más la dramática crisis econó
mica de nuestro tiempo, configuran 
el meollo conflictivo de la capital 
del país y sus áreas conurbadas, 
como una síntesis del problema na
cional. 

Se trata, en consecuencia, de 
asumir soluciones interaccionadas 
que de esta manera configuren una 
suma integral de medidas cuya base 
común debe ser la racionalización. 
Ordenar el crecimiento industrial, 
los movimientos del comercio, ajus
tarse rigurosamente a un plan regu
lador de crecimiento. 

Aprovechar los avances tecno
lógicos y la experiencia mexicana 
que, por ejemplo, en materia de trans
porte eléctrico colectivo tiene ras
gos característicos de antiguo y 
exitoso aprovechamiento por cuan
to no sólo es una fórmula anticon
taminante, sino que en la modalidad 
específica del DF -los trolebuses
configura una certeza de reducción 
de costos. Magnificar proyectos 
como el del tren ligero y el Metro. 
Recurrir a los combustibles tradi
cionales con adecuaciones para re
ducir todo lo posible su descarga de 
excedentes tóxicos. 

En la· parte socioeconómica 
proponen considerar las empre
sas donde concurran en la suma 
accionaria tanto el capital lí
quido como la fuerza de traba
jo. Combinar lo anterior con 
cooperativas. Fomentar, en fin, 
el crecimiento de empresas de 
capital mixto que se instalen en 
una red trazada sobre rigurosos 
estudios origen-destino,. en un 
calendario que se interne desde 
el presente hacia futuros per
fectamente previsibles. 

Todo lo anterior será posible·en 
la medida en que, asimismo, lo sea 
sensibilizar a la conciencia colecti
va, para que la dictadura del auto
móvil unipersonal cese de hege
monizar y deteriorar los intereses 
de la mayoría. El problema, como 
se ve, es múltiple, diverso y esen
cialmente social. Así debe ser la 
solución.• 
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El proceso reduce la explotación de recursos naturales, así como el consumo de 
energía dentro de los sistemas industriales, comerciales, de transporte y de 
distribución, afirmó Simón González, director del PUMA 

El reciclaje ofrece la posibilidad de adaptar 
positivamente toda la cadena productiva 

E. MATILDE lóPEZ 

1 reciclaje ofrece la posibili
dad de adaptar positivamente toda 
la cadena productiva, desde la ex
plotación de los recursos naturales 
hasta la administración de tiraderos 
municipales. 

Al reciclar se evita que materia
les útiles se conviertan en basura y, 
por tanto, que contaminen, afirmó 
el doctor Simón González, director 
del Programa Universitario de Me
dio Ambiente (PUMA), en la inau
guración de la IV Reunión Anual 

Reciclaje de Residuos Sólidos Mu
nicipales. 

En el Teatro del Museo de las 
Ciencias Universum, poco antes de 
que el doctor Jaime Martuscelli, 
secretario general, declarara inau
gurada la reunión, el doctor Gonzá
lez explicó que al reciclar se reduce 
la explotación de recursos natura
les, así como el consumo de energía 
dentro de los sistemas industriales, 
comerciales, de transporte y distri
bución. 

Reconoció, además, que la par
ticipación de los individuos en las 
actividades reciclables son defini
tivas, desde la separación de las 
diferentes fracciones a nivel do
méstico hasta la exigencia a las 
autoridades de poner en marcha 
procedimientos a nivel municipal 
para el aprovechamiento de las 
fracciones separadas. 

Por otra parte, el doctor Simón 
González consideró que desde el 
punto de vista académico el mane
jo de los residuos sólidos munici
pales debe verse de forma integral, 
analizando los orígenes de las 
materias primas y el sistema in
dustrial necesario para su transfor-

mación en un producto comercial. 
Explicó que una vez distribui

dos los productos se pon eh a dispo
sición de los consumidores, quienes 
realizarán otra transformación de 
los materiales para convertirlos en 
residuos municipales al depositarlo 
en el bote de basura. 

Por último, informó que ' si se 
hace un análisis detallado de los 
materiales de origen doméstico que 
llegan al camión de la basura y 
posteriormente al municipal, se lle
ga a la conclusión de que aproxima
damente el 90 por ciento de ellos 
puede ser reciclado por medio de 
procesos industriales o con tecnolo
gías sencillas. 

El doctor Gerardo Suárez Rey
naso, coordinador de la Investiga
ción Científica, señaló que el PUMA, 
a cinco años de su creación, conti
núa siendo un foro de discusión, 
investigación, análisis y de docencia 
acerca de temas relacionados con el 
medio ambiente. 

Vfctor Benftez, 
Gabriel Quadri, 
Jaime 
Martuscelli, 
Gerardo Suárez 
y Simón 
González. 

Distintos Actores 

El ingeniero Gabriel Quadri, 
presidente del Instituto Nacional de 
Ecología, subrayó el interés cre
ciente que provocan en la opinión 
pública y en el sector académico los 
problemas ambientales: "la nume
rosa asistencia a esta reunión es 
prueba de ello". 

Explicó que los residuos sóli
dos representan un balance mate
rial de nuestra economía, es decir, 
el saldo final de la lfnea de las 
actividades productivas, una rela
ción entre las cadenas productivas 
y las actividades de consumo . . 

Incursionar en el tema del 
reciclaje, indicóel.ingeniero Quadri, 
nos obliga a asumir responsabilida
des concretas con respecto de la 
corriente de materiales que ~ce 
funcionar y da razón de ser a la 
economía, entendida ésta como un 

Pasa a la página 15 
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;\poyo al trabajo 
universitario 
relacionado con el 
ambiente 

El Programa Universitario 

de Medio Ambiente (PUMA). 

creado en 11oviembre de 

1991, tiene entre sus 

propósito, apoyar el trabajo 

de todas aquellas 

dependencias de la UNAM 

que trabajan en algún 

aspecto relacionado con el 

entom(J natural. 

En este sentido se inscriben 

las reuniones que lleva a 

cabo el programa, en este 

caso la IV Reunión Anual 

Reciclaje de Residuos 

Sólidos Municipales, que se 

realizó del 9 a/11 de 

octubre, y la cual tuvo como 

principal objetivo reunir a 

los diferentes actores 

alrededor del reciclaje a fin 

de intercambiar opiniones y 

experiencias, por lo cual 

participaron representantes 

de las áreas académica, 

social, normativa, industrial 

y comercial. 

Estas reuniones pretenden, 

además de cumplir con los 

objetivos del PUMA, ser 

vfnculo de apoyo y estfmulo 

en las tareas primordiales de 

la UNAM, esto es, docencia, 

investigación y difusión de 

los conocimientos. 

26 de octubre da 1995. Cl 15 
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El reciclaje ofrece ... 

Viene de la página 15 

El manejo de 

residuos y su 

reciclaje son 

actividades que 

socialmente 

generan 

instituciones nuevas 

y de 

responsabilidad 

ambiental para 

lograr convenios, 

normas y culturas. 

Así, explicó el 

ingeniero Quadri, 

este tema es un 

generador de 

actitudes y de 

militantes en favor 

de un nuevo 

ambiente 

16 O 26 de octubre de 1995. 

sistema que satisface necesidades 
sociales e individuales de la pobla
ción, y ofrece la posibilidad de in
terpretar las relaciones entre el sec
tor productivo, los recursos natura
les y los ecosistemas. 

Actualmente el tema de los resi
duos no sólo tiene una importancia 
arqueológica, sino un interés de po
líticas públicas, es decir, de un 
involucramiento social en la cues
tión ambiental para el desarrollo ' 
sustentable. · 

Nuevas Actitudes 

, El manejo de residuos y su 
reciclaje son actividades que §Ocial
mente generan instituciones nuevas 
y de responsabilidad ambiental para 
lograr convenios, normas y cultu
ras. Así, explicó el ingeniero Quadri, 
este tema es un generador de actitu
des y de militantes en favor de un 
nuevo ambiente. 

En una economía de mercado las 
actividades productivas, la indus
tria y los servicios toman insumos, 
materias primas, energéticos, traba
jo humano y maquinaria, y lo com
binan con capital para finalmente 
generar productos, bienes o servi
cios que yenen valor en el mercado. 

Todos esos insumos tienen pre
cio y los productos se distribuyen. 
En ambos casos, aclaró, trátese de 
bienes o servicios, se utilizan recur
sos ambientales de libre acceso o 
comprados que "generan males" a 
la sociedad. 

Responsabilidad Multidisciplinaria 

Gabriel Quadri precisó que más 
que una falla de mercados, existe un 
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error institucional, porque no hay 
mercado para un circuito que "se cie
rra, se compensa y queda abierto, y no 
hay instrumentos para cerrarla, para 
hacerq!lefuncione correctamente toda 
la cadena productiva". 

Esa falla institucional se gene
ra, en gran parte, por la falta de 
información, porque quienes pro
vocan los problemas ambientales · 
que plantean los residuos no en
frentan los costos sociales. 

Al parecer, señaló, la orientación 
sería cerrar ese circuito y restablecer 
una situación de eficiencia ambiental 
en el manejo de esta corriente de ma
teriales que va desde la extracción de 
materias - rimas, procesamiento bási
co, man¡¡ ractura, distribución y con
sumo, hasta la disposición final. 

Ante este panorama es posible 
pensar en distintas disposiciones 
para cerrar esa cadena, como nor
mas oficiales mexicanas, reglamen
tos, leyes o disposiciones adminis
trativas, o bien instrumentos eco-

nómicos como fianzas, seguros, 
mercados de derechos, entre otras. 

Sin embargo, el titular del Insti
tuto Nacional de Ecología aclaró 
que no es sencillo· decidir cómo 
actuar, en dónde ni en qué punto de 
la cadena productiva, ya que ello 
depende de consideraciones econó
micas, técnicas, sociales y políticas. 

En este sentido, consideró que el 
problema del manejo de residuos 
sólidos no es sÓlo de ingeniería, ya 
que requiere del concurso de los 
economistas, a fin de que le den una 
interpretación adecuada al proble
ma de costos transmitidos a la so
ciedad y de experiencia. 

Se requieren-economistas no sólo 
para diseñar instrumentos de qué, 
cómo, cuárido y dónde nos cuesta 
menos, como sociedad, resolver es
tos problemas, con el objeto de que 
esta corriente de recursos tenga un 
manejo óptimo, es decir, socialmen
te eficiente, concluyó el ingeniero 
Quadri.• 

La tradición de la ofrenda de muertos 

Participan: la maestra Edelmira 
Linares, Jardín Botánico, de/Instituto 
de Biología, y la antropóloga Caro/in~ 
Salmerón Cano, de/Instituto Nacional 
Indigenista 
Conductora: María Eugenia Mendoza 
Arrubarena .i;•, 

~ ... 
Sábado 28 de octubre ~NRM •il 

&\t\l!B2atE 8 aL 11 horas 
Radio Mil (1 o.oo del cuadrante de amplitud modulada) 



Para hablar de la importancia de esos tres elementos estuvieron en el simposium 
Técnicas del Reciclaje Alejandro Raza Rosas, de la empresa Estaño y sus Derivados; 
Rafael Blanco, presidente del Instituto Mexicano del Plástico Industrial, y Daniel 
Hernández, de Sílices de Veracruz. Rosalba Cruz, del Departamento del Distrito 
Federal, se refirió a la materia orgánica 

El reuso de metales, plástico y vidrio, 
éxito económico y ecológico 

1 LAURA RoMERO 

mpedir que continúe la degra
dación de la naturaleza y generar 
una cultura ecológica, fueron algu
nos de los puntos que se trataron en 
el simposium Técnicas del Recicla
je de la IV Reunión Anual del 
Reciclaje de Residuos Sólidos Mu
nicipales, organizado por el Pro
grama Universitario de Medio 
Ambiente (PUMA). 

Al referirse al caso del reuso de 
metales el ingeniero Alejandro Razo 
Rosas, de la empresa Estaño y sus 
Derivados, explicó que es común 
creer que todos los artefactos metá
licos de uso cotidiano provienen de 
metales puros extraídos de minera
les. Sin embargo, muchos de ellos 
son generados a partir de chatarras. 

Dijo que este tipo de materiales 
cumplen un ciclo, por ejemplo, una 
lata que es depositada en la basura 
pasa a un proceso de fundición; el 
metal líquido es convertido en 
lingote y éste en una lámina que 
después será otra vez lata. 

En el proceso de reciclaje de me
tales, añadió, no sólo la fundición es 
importante: también lo es la recolec
ción de los materiales, ya que se re
quiere clasificarlos en ferrosos (basa
dos en hierro y acero) y no ferrosos (es 
decir, antimagnéticos, como el alumi
nio, el zinc o el cobre) para su óptimo 
aprovechamiento. 

Para lograr lo anterior existen 
diversos procesos dependiendo del 
metal que se trate. Un caso es el de 
la hoja de lata utilizada para empa
car alimentos, que en su interior 
tiene un recubrimiento de estaño. 
Al momento de reciclar las latas de 
metales deben separarse, por lo que 
se usa una solución de sosa cáustica 
con la que se deshace esa capa. 

Una lata que es 
depositada en la 

basura pasa a un 
proceso de fundición; 
el metal liquido es 

convertido en lingote y 
éste en una lámina 
que después será otra 
vez lata. 

Se obtiene así un compuesto de 
estaño y sodio que al precipitarse 
forma una especie de lodo que pos
teriormente se seca y se fusiona; el 
resultado es un estaño con 99 por 
ciento de pureza y, al mismo tiempo 
una lámina totalmente limpia. 

Algunos productos derivados del 
reciclaje de hierro son varillas, válvu
las y piezas automotrices, como rines. 
Además de obtener esos objetos, afir
mó el ingeniero Razo, es notable el 
ahorro de unidades· de energía para 
elaborarlos, ya que, por ejemplo, para 
producir acero puro se gastan 31 uni
dades contra 0.7 que se usan con ma
terial reciclable. 

En México aún falta mucho por 
hacer: el reciclaje de metales no es 
total y suelen exportarse materiales 
que después son importados para 
casos como el de la producción de 
aluminio secundario. "Necesitamos 
aprender a separar los desperdicios 
y a reconocer los beneficios que trae 
lo que erróneamente se llama basu
ra", concluyó. 

El Plástico: Duradero y Reciclable 

El ingeniero Rafael Blanco, pre
sidente del Instituto Mexicano del 
Plástico Industrial, manifestó que 
en la actualidad se vive la "era del 
plástico", ya que una gran cantidad 
de objetos de este material son parte 

de la vida cotidiana y porque el 
sector ha crecido en gran medida (en 
20 por ciento respecto del año ante
rior en nuestro país). 

En 1900, refirió, se sintetizó el 
primer plástico, la baquelita, y en 75 
años surgieron mil 500 tipos más, 
aunque por factibilidad económica 
se comercializan sólo 180. En Méxi
co se consumen de 15 a 18 kilogra
mos de plástico al año por habitante, 
en tanto que en países como Alema
nia y Estados· Unidos la aproxima
ción es de 250 y 120. 

€ada año en territorio mexicano se 
arrojan a la basura un millón 500 mil 
toneladas de plásticos con lo cual po
drían crearse mil empresas reciclad oras 
y exportadoras del material. 

Esta parte de la industria es la que 
mayor interacción tiene con otros sec
tores, ya que la mayoría de los produc
tos se fabrican y envasan con plástico, 
desde muebles y partes automotrices 
hasta objetos de uso médico. 

El reciclamiento se ha converti
do en éxito económico. De las dos 
millones de toneladas que se produ
cen, 700 mil forman los empaques y 
van a la basura después. Parte de 
ellas son aprovechadas por dos mil 
500 empresas transformadoras en 
todo el país, que a su vez las venden 
a 20 mil empresas usuarias. 

Pasa a la página 18 
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La basura es susceptible 

de ser reciclada, siempre y 

cuando sea debidamente 

seleccionada 

La UNAM, mediante el 
Programa Universitario de 
Medio Ambiente, lleva a 
cabo diversas acciones 
encaminadas a la protección 
de los recursos naturales, 
entre ellas los programas de 
manejo de basura, 
recolección y reciclado de 
papel, y de residuos tóxiCJJs y 
biológicos, así como el 
ahorro de energía, de 
producción de composta y de 
plantas de omaJo, entre 

otros. 
La basura es susceptible de 
ser reciclada, siempre y 
cuando sea debidamente 
seleccionada con lo que se 
contribuye a reducir el 
deterioro ambiental. 
La importancia de hacerlo 
radica en que se calcula que 
hacia al año 201 O la basura 
generada solamente en 
Estados Unidos alcanzará 
más de JO kilogramos por 
persona diariamente. 
De este problema se 
desprende la preocupación 
¡¡n los países del mundo por 
el reciclaje de objetos 
industriale$ y por la 
transformación de 
desperdicios orgánicos en 

abono. 
En 1972, 65 pafsesjirmaron 
la Convención de Londres 
que limita el uso de los 

mares como basurero 
radiactivo. 

26 de octubre de 1995. O 17 
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BA NC O DE D A TOS 

Las linútaciones 
políticas, sociales y 
psicológicas del reciclaje 

El doctor Héctor Castillo, del 

Instituto de Investigaciones 

Sociales (1/S), en su 

participación en la mesa 

redonda Limitaciones para la 
Implementación del Reciclaje 
en México, en el marco de la 

IV 'Reunión Anual ReciClaje 
de Residuos Sólidos 
Municipales, destacó que la 

principal/imitación para 

reciclar los desechos sólidos 

es que existen alrededor de 

este proceso intereses 

políticos y económicos. 

El maestro Fedro Guillén, de 

la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, dijo que 

los funcionarios deben 

recordar que el desarrollo 

sustentable implica no sólo 

crecimiento económico, sino 

también satisfacer las 

necesidades de la población 

sin comprometer la vida de 

las futuras generaciones. 

Tiempo atrás se creía que la 

naturaleza tenía una riqueza 

infinita, al tiempo que era un 

depósito eficiente de 

desechos; hoy las 

transformaciones son 

políticas, educativas y éticas. 

Los Aspectos Psicológicos 
del reciclaje fueron 

explicados por el doctor 

Serafln Mercado, de la 

Facultad de Psicologfa. 

Explicó que la gente no está 

convencida de cuidar y 

preservar el medio ambiente, 

por ello no respeta ni ejecuta 

los proyectos de reciclaje. 

18 t:l 26 de octubre de 1995. 

El reuso de metales, ... 

Viene de la página19' 

Esta es una muestra, explicó el· 
ingeniero Blanco, de que la econo
mía y la ecología qejaron de ser 
términos opuestos y en. el caso del 
sector de los plásticos la aplicación 
es muy amplia. 

Para ejemplificar lo anterior, ase
veró que en países como Inglaterra 
y Australia los billetes son de plás
tico y duran 20 años, en tanto los de 
papel se usan únicamente tres años, 
lo cual implica también tirar más 
árboles para su fabricación. 

Sin embargo, actu$nente se re
ciclan sólo 200 mil tQneladas, ya 
que se requiere de tecnología de 
punta, aunque las ganancias que de 
ahí se generan son importantes. 

El reuso de los plásticos propi
cia la fabricación de envases, ban
cas para parques, "fantasmas" de 
carretera, juegos infantiles, adoqui
nes, macetas, etcétera, con mayor 
duración que otros materiales corno 
la madera. 

Recomendó consumir produc
tos que contengan el símbolo del 
reciclaje y que tengan la numera
ción correspondiente. "En un me
dio ambiente destrozado también la 
industria pierde su base de susten
tación", fina1izó. 

Ejemplo a Seguir 

DelaempresaSílicesde Veracruz, 
el ingeniero Daniel Hernández pun
tualizó que la propiedad del vidrio de 
hacerse líquido y sólido hace de este 
material un elemento reciclable sin 
perder sus propiedades. 

En Sfiices se producen 500 to
neladas de vidrio para convertirlas 
en millón y medio de botellas. Para 
ello se están usando 250 toneladas 
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de material reciclable y se ahorra, a 
la vez, energía (gas natural). 

En los últimos 13 años el impac
to tecnológico en la industria del 
vidrio, que para su reuso debe sepa
rarse por colores -verde, blanco y 
ámbar- y estar libre de otros objetos 
como piedras, corcho latas, tapas de 
lata y limpio, ha sido notable. En 
1982:, los envases que la industria 
destinaba principalmente a los sec: 
tores cervecero y refresquero pesa
ban 31 O gramos, y ahora el peso es 
de 185, o sea que con la misma 
cantidad de materia prima se produ
cen 30 por ciento más unidades. 

Para aumentar la cultura del 
reciclaje entre los niños y adoles
centes de la zona de Veracruz, dicha 
empresa ha empezado una campaña 
de recolección de vidrio en escuelas 
de los niveles primaria, secundaria 
y bachillerato. 

Alumnos, profesores y padres 
de familia conocen la planta de 
fabricación de vidrio, el proceso 
para su elaboración y el método 
para su reciclaje. En 1 O meses, di jo 
el ingeniero Hemández, un pro
medio de 10 mil estudiantes ha 
participado en el proyecto y• ha 
recolectado 50 toneladas, que se 
cambian por vales en especie para 
cubrir algunas de las necesidades 
de los planteles. Con este plan se 
fomenta una cultura de conserva
ción del medio ambiente. 

lA Materia Orgánica 

La materia orgánica también es . 
reciclable. Al tema se refirió la li
c~nciada Rosalba Cruz, de la Direc
ción General de Servicios Urbanos 
del DDF, quien aseguró que en esta 

. categoría entra el 70 por ciento de 
los residuos sólidos del país, y que 
se constituyen principalmente por 
deshechos alimenticios y de jardi
nería. 

La materia orgánica biode-_ 
gradable es ponderada para ser me
jor aprovechada. Hay rnatériales de 
reciclado directo que son utilizados 
como materia prima en la industria 
de su misma naturaleza, como el 
papel o el cartón, y hay otros que son 
reciclables como insumas de otra 
industria, diferente a la que los creó, 
como los residuos alimenticios que 
forman parte de la fabricación de 
estopas o jabón, por ejemplo. 

· Otra clasificación es .la referente 
a los residuos compostables, es de
cir, los que tienen una degradación 
aeróbica, por la que se obtienen 
nutrientes. Se forman desechos ali
menticios y jardinería, y se mejora 
la calidad de los suelos. 

Para efectuar este proceso se 
requieren condiciones controladas 
de humedad y temperatura, para te
ner calidad en los nutrientes y nive
les de toxicidad permisibles. 

Estos modos de reciclaje son uti
lizados por el gobierno de la ciudad 
de México para no recargar los re
llenos sanitarios y aprovechar lo que 
sea posible. Recientemente se llevó 
a cabo un sistema de composteo con 
base en residuos de poda con un 
promedio de 40 toneladas diarias, 
que después fue utilizado en el par
que ecológico Galindo y Villa. 

Actualmente, concluyó, se eva
lúa el crecimiento de las plant¡¡s y 
árboles, de sus raíces, tallos y folla
jes, para saber la calidad de los 
nutrientes que se crearon a partir de 
residuos.• 



Arturo López Acosta, del IPN, e~plicó que esos lugares, además de resolver los 
problemas de contaminación que causan los tirad-eros de basura abiertos; recuperan 
terrenos que se consideraban inservibles 

México, líder en el manejo de residuos 
sólidos por medio de rellenos sanitarios 

M ANA LILIA TORICES 

éxico es líder en el manejo 
de residuos sólidos gracias a que ha 
puesto en marcha rellenos sanita
rios para resolver el grave problema 
de los tiraderos de basura, señaló el 
ingeniero Arturo López Acosta, al 
dictar una conferencia acerca del 
tema en el auditorio de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores 
(ENEP) Aragón. 

En su charla Rellenos Sanita
rios, López Acosta dijo que en esos 
sitios se junta la basura y en los que 
se resuelven los problemas de con
taminación ocasionados por los 
tiraderos a cielo abierto; además, 
por medio de ellos se recuperan 
terrenos considerados inservibles. 

Para recolectar la basura del 
Distrito Federal se ¿uenta con dos 
rellenos sanitarios; uno funciona a 
toda su potencia y de manera ade
cuada; en otro sólo se efectúa la 
mitad del procedimiento. No obs
tante, se pretende que a corto plazo 
este último funcione en su totali
dad. 

El ingeniero López Acosta ex-

perimentación agrícola. 
Puede decirse que el relleno es 

\o que anteriormente se conocía 
como basurero, sólo que . para el 
relleno sanitario se requiere super
visión de la ingeniería, lo que le 
permite tener una buena dirección 
para recuperar extensiones de terre
no y nivel de suelo. 

Otro aspecto importante de los 
rellenos sanitarios, además de la 

J recuperación de terrenos, prosigUió . J el especialista, es el control del '· 
~ biogas, es decir, la posibilidad de 

• aprovechar la ene{gía que genera la 
basura. 

plicó que en el relleno, tras realizar
se un estudio de las características 
del suelo, se aplana la basura para 
después cubrirla con un material 
impermeable. Esto depende de las 
características de la basura, ya que 
se tienen diferentes .zonas como 
aquellas en las' que se depositan 
residuos biomédicos, para los que 
se tiene una preparación especial. 

La ingeniería debe enfocarse al 
control de los efectos qu.e produce 
la basura en el medio, como la fauna 
nociva, los malos olores, la imagen 
misma del relleno así como la pre
sencia de pepenadores o la contami
nación del agua, etcétera. Para ha
cer un relleno sanitario se deben 
conocer completamente los compo
nentes físicos y químicos de la ba
sura. 

El relleno sanitario, agregó 
López Acosta, tiene la característi
ca de cubrir la basura; es un lugar 
limpio con un control que no pre
senta ningún problema desde el pun
to de vista ambiental; ese terreno es 
utilizado como parcelas para la ex-

Tras explicar detalladamente la 
labor de operación de un relleno 
sanitario, el ingeniero López Acosta 

· manifestó que en este tipo de insta
laciones debe contarse con un es
tricto control de lo que es el 
monitoreo ambiental, la fuga de 
lixibiados (líquido que desecha la · 
basura) o las emanaciones de gas, 
ya que para ello hay normas inter
nacionales que establecen los p~o
cedimientos a seguir.• 
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Arturo López Acosta, 12 
años de experiencia en 
el manejo de residuos 
sólidos 

Arturo L6pez Acosta es 
egresado del Instituto 
Politécn,ico Nacioru~l ( JPN} 
de la carrera de lngenierla 
Civil. Cuenta con 12 años de 
experiencia en el manejo de 
residuos s6lidos. 
Es profesor de la División de 
Educaci6n Continua de la 
Facultad de Ingenierfa de la 
UNAM, en el Palacio de 
Minerla . 
Actualmente colabora en el 
grupo Proceso, Ingeniería y 
Ecologfa, SA de CV, y 
estudit:i la maestrla en 
lngenierla Ambiental. 
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EN L~OCIEDAD 

La cuestión del 

aprovechamiento de 

los residuos que 

genera la actividad 

humana y 

productiva del 

hombre no es algo 

nuevo. De hecho, 

uno puede inferir 

que se ha 

presentado cada 

vez que un grupo 

social se ha 

enfrentado a la 

escasez o ausencia 

de sus satisfactores 

más elementales, o 

ante necesidades 

crecientes 

20 O 26 de octubre de 1995. 

Alberto Solís, investigador de la Universidad Veracruzana, dijo en la Facultad de 

Química que quizá aún esté lejano el día en que predomine una visión integral en el 

crecimiento de la humanidad, aunque ya se hacen esfuerzos por fortalecer la relación 

del individuo con la naturaleza 

El bienestar humano y la protección· del 
ecosistema, determinantes para el desarrollo 

A RAúL CORREA 

mbiente y desarrollo son 
perfiles de un mismo rostro que las 
crisis y catástrofes -ecológicas o 
sociales- han develado en los últi
mos años, a veces, con notable dra
matismo, señaló el doctor Alberto 
Solís Fuentes, investigador del Ins
tituto de Ciencias Básicas de la 
Universidad Veracruzana. 

El especialista en el manejo de 
residuos sólidos y líquidos afirmó 
que los nuevos paradigmas tecnoló
gicos han abierto en América Lati
na un escenario completamente di
ferente al prevaleciente hasta me
diados del siglo XX. La dimensi6n 
endógena del desarrollo y el objeti
vo de hacerlo sustentable han incor
porado dos componentes determi
nantes para el futuro: el bienestar 
humano y la protección del eco
sistema. 

Durante su participación en el 
Curso Internacional Tratamiento 
de los Desechos de las Agro
industrias. Caso Tipo: Aguas 
Residuales, que la Facultad de Quí
mica (FQ) organizó junto con otras 
instituciones educativas, el doctor 
Alberto Solís Fuentes declaró: 
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"Tal vez todavía no se llega el 
momento en el que la sociedad mun
dial mantenga una actitud racional 
en el aprovechamiento de muchos 
recursos naturales. Quizá esté aún 
lejano el día eh que predomine una 
visión integral en el desarrollo de la 
humanidad, pero lo estimulante es 
constatar el esfuerzo creciente de 
algunos sec~ores de la sociedad mun
dial por procurar fortalecer los la
zosjneluctables que el hombre man
tiene con la naturaleza." 

En su ponencia El Enfoque del 
Aprovechamiento en el Manejo de 
Residuos Sólidos y liquidas de la 
Agroindustria, el doctor Solís Fuen
tes habló de la importancia de forta
lecer y mantener una visión de apro
vechamiento integral de los recur
sos renovables, principalmente de 
aquellos relacionado~ con la pro
ducción primaria y el procesamien
to de alimentos. 

Comentó acerca de los concep
tos de recurso, residuos y sub
productos, marcando el acento en 
su relación estrecha con los niveles 
de conocimiento científico y técni
co. Asimismo, hizo una revisión de 
las alternativas del uso de los resi
duos de la agroindustria en México 
y otros países. 

Explicó que la agroiÍldustria es un 
proceso de trabajo complejo que inte
gra aspectos importantes de la reali
dadmateriál y social del hombre, como 
lo son la naturaleza y sus capacidades 
sociales de transformación. ''Tales 
capacidades, completamente perfec
tibles en el hombre, no siempre ni en 
todo lugar han llevado a las sociedades 
humanas a estadios más elevados de 
desarrollo". 

En el auditorio del Conjunto E de 
la FQ el científico expuso que en mu
chos casos de la historia, y todavía en 
la actualjdad, "aquella denominada 
lucha contra la naturaleza ha sido lle
vada a cabo con un estricto apego a su 
significado literal; en consecuencia, la 
derrota del contrario o el triunfo del 
hombre se han traducidó en una des
trucción considerable del ecosistema 
o del medio natural, del cual el hombre 
es integrante". 

Afortunadamente, dijo, esas ha
bilidades del hombre para trans
formar la naturaleza van corriendo 
acordes con una creciente toma de 
conciencia en torno a la integridad 
de los procesos bióticos y su con
cordancia inevitabl.e con los lla
mados modelos de desarrollo: 

La cuestión del aprovechamien
to de los residuos que genera la 
actividad humana y productiva del 
hombre no es algo nuevo. De hecho, 
uno puede inferir que se ha presen
tado cada vez que un grupo' social 
humano se ha enfrentado a la esca
sez o ausencia de sus satisfactores 
más elementales, o ante necesida
des crecientes. ' 

Tal circunstancia, producto de 
un proceso de modernización de 
las sociedades humanas, se mate
rializa en una corriente enorme y 
variada de materiales considera
dos residuales, que en el caso de la 
producción y procesamiento de ali
mentos tienen un origen y caracte
rísticas biológicas cuya existen
cia y disposición final frecuen-

• temente significan un proble
ma, a la par que una enorme 
potencialidad,_concluyó el doc
tor AlbertoSolís Fuentes.• 



Luego de destacar que las grandes empresas han tomado algunas medidas, Carlos 
Sandoval, presidente del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas, dijo que el país 
sólo tiene capacidad para el manejo de JO o 12 por ciento de los residuos peligrosos 
que se generan, y de 25 por ciento para. el tratamiento de aguas negras urbanas 

A pesar de los avances, aún falta en México 
infraestructura para· preservar al medio ambiente 

E LAURA ROMERO 

n la actualidad sólo se tiene 
capacidad para el manejo de 1 O o 12 
por ciento de los residuos peligro
sos que se generan en todo el país, y 
únicamente 25 por ciento para el 
tratamiento de aguas negras urba
nas, aunque se han hecho esfuerzos 
por superar el problema ambiental, 
aseveró el ingeniero Carlos San
doval Olvera, presidente del Conse
jo Nacional de Industriales Ecolo
gistas. 

Al participar en la inauguración 
del Third lnterootional Syposium 
on Waste Management Problems 
in Agro-Industries Mexico, que se 
llevó a cabo del 4 al 6 de octubre y 
que fue organizado por el Instituto 
de Ingeniería, entre otras institucio
nes, dijo que en México es insufi
ciente la infraestructura para prote
ger al medio ambiente, aunque re
conoció que algunos industriales de 
empresas grandes, como las dedica
das a la fabricación de cemento, 
vidrio o automóviles, ya han dado el 
primer paso para evitar que sus pro
cesos sean contaminadores y bene
ficiar así a la sociedad, pero también 
porque ello representa menores cos
tos de producción. 

Los industriales tardaron en re
conocer la validez que tiene la de
fensa del medio ambiente, pero ante . 
hechos como la puesta en marcha 
del programa Hoy No Circula, la 
firma del Tratado de Libre Comer
cio y de los compromisos contraí
dos por el país a nivel internacional 
para evitar el deterioro del medio se 
adquirió una mayor conciencia de 
la importancia de cuidar el entorno. 

El industrial quiere tener proce
sos productivos competitivos a ni-

' 

vel internacional y evitar al mismo 
tiempo la contaminación; continuó 
el ingeniero Sandoval Olvera. La 
industria mexicana del medio am
biente se debe promover ya que sus 
perspectivas de crecimiento son 
positivas: dell5 por ciento anual. 

Existe, finalizó, un número im
portante de empresarios que está 
interesado en adquirir los instru
mentos que le permitan competir a 
nivel internacional, a la par de no 
arrojar desechos al medio, por lo 
que estar en contacto con académi
cos y soCiedades técnicas posibilita 
hacer un esfuerzo conjunto para al
canzar tales objetivos. 

Propicillr la Transferenciii de 
Tec11ologfa 

El ingeniero Enrique Dau Flores, 
presidente de la Sociedad Mexicana 
de Ingenieros Ambientales de Méxi
co, expresó que para nuestro país re
sulta de especial interés aplicar los 
conocimientos que se intercambiaron 
en el simposium, en donde se trataron 
temas como la caracterización de los 
residuos de agua en la industria de 
alimentos y la agricultura, la preven-. 
ción de la contaminación de las 
agroindustrias y el tratamiento de resi
duos de las mismas, entre otros. 

Con este simposium, dijo, se 
cumple con el objetivo de propi
ciar de manera eficaz la transfe
rencia de tecnología y el intercam
bio de conocimientos entre los pro
fesionales dedicados al saneamien
to ambiental. 

Asimismo, destacó el papel de 
la UNAM en el simposium, así como 
el compromiso de los maestros e 

investigadores expertos en el área, 
cuya presencia permitió la realiza
ción de ·un curso previo a los días 
dedicados a las conferencias. 

lA UNAM: PrimeraSedefuerade 
Turqufa 

La doctora Blanca Jiménez 
Cisneros, directora general del 
simposium, explicó que la Jnterna
tional Association on Water Quality 
(IA WQ), otra de las instituciones 
organizadoras, es el principal orga
nismó en materia de control de cali
dad del agua en Europa. 

Esta asociación tiene su repre
sentante en la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(SMISAAC), que agremia a 30 mil 
profesionales y realiza congresos 
como el que en esta ocasión se dedi
có al tratamiento de desechos en las 
agroindustrias. 

En dos ocasiones anteriores se 
había realizado este encuentro, en 
1989 y 1992, en Turquía. Esta es la 
primera ocasión que se realiza en 
otro país, hecho motivado porque 
éste es un problema de considera
ción en toda América Latina. 

En el congreso se presentaron 42 
trabajos de especialistas de Turquía, 
Grecia, Australia, Chile, Argentina, 
Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Ca
nadá, Inglaterra, Francia, Alemania y, 
por supuesto, de México, especí
ficamente de la UNAM. 

En el curso internacional, efec
tuado en los días · anteriores al 
simposium, se analizaron varios 
problemas. Los que resultaron de 

Pasa a la página 22 
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Son 53 los países 
miembros de la 
Jntemational Association 
on Water Quality 

La lntemational Association 
on Water Quality cuenta con 
53 pdíses miembros. Dentro 
de ella existen grupos 
especiales de investigación 
en efectos de la 
contaminación, en procesos 
de tratamiento biológico y 
físico-químico (separación 
de particulas en el agua), en 
sistemas de tratamiento 
biológico, entre muchos 
otros. 
Esta agrupación 
internacional imparte 
conferencias especiales, 
regionales y bienales, y entre 
sus publicaciones más 
destacadas figuran Water 

Research, Water Science and 

Technology y Water Quality 

International. 

Para la realización del 
simposium, efectuado en la 
UNAM, la /A WQ contó con 
el apoyo de instituciones 
como la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, el Programa de 
Ingeniería Ambiental y 
Química Ambiental de la 
Facultad de Química, la 
Asociaciónlnteramericana 
de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental y el Grupo de 
Países Latinoamericanos y 
de El Caribe Exportadores 

de Azúcar. 
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E ~A· C U L TU R A 

La desertificación 

como una ruptura 

del frágil equ,ilibrio 

que hizo posible el 

desarrollo de la vida 

en las zonas áridas 

· del planeta. 

Esta ruptura 

desencadena una 

serie de procesos 

autodestructivos en 

los que intervienen 
1 

todos los elementos 

que antes 

favorecían los 

procesos vitales 

A pesar de los ... 

Viene de la página21 
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Esa situación afecta directamente al bienestar y al futuro de una sexta parte de la 
población del planeta. En AL y El Caribe el fenómeno daña más de 600 mil~ones de 
hectáreas. La FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 
colaboración con el Jardín Botánico, organizaron un curso que ofreciera propuestas de 
solución al problema 

En el mundo, 70 por ciento de las tierras secas 
productivas amenzado por· la deserti.ficación 

E ESTHER ROMERO 

n América Latina y El Caribe 
más de 600 millones de hectáreas 
están afectadas en diversos grados 
por el proceso·de desertificación. Si 
se contabiliza a nivel mundial, ten
dremos· que casi 40 por ciento de la 
superficie del planeta son tierras 
secas, parte de las cuales se han 
convertido en desiertos como con
secuencia de las actividades huma
nas. 

Asimismo, se estima que 70 por 
ciento de las tierras secas producti
vas están amenazadas por diversas 
fonnas de desertificación, lo cual 
afecta directamente al bienestar y al 
futuro de una sexta parte de la po
blación mundial. 

Ante esa situación, la Oficina 
Regional de la FAO para América 
Latina y El Caribe y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), en colabora
ción con el Jardín Botánico de la 
UNAM, organizaron el Primer Cur-. 
so Taller sobre Técnicas Apropia
das para la Propagación de Espe
cies de Importancia Económica. 
para las Zonas Aridas y Semiáridas 

mayor interés fueron los porcícolas 
y el de la contaminación que de esta 
actividad se deriva, el de las leche
ras, y el de las lanas y textiles, para 
cuyo tratamiento se han desarrolla
do y definido diferentes tipos de 
tecnologías. 

Además, añadió la doctora 
JiménezCisneros,debidoaquepoca -
gente trabaja e investiga acerca de 
este tema en nuestro país se consi
deró conveniente efectuarlo en la 
U)'IAM para aprovechar, captar y 
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de América Latina y El Caribe. 
Dicho curso, efectuado del 16 al 

20 de octubre, tuvo la finalidad · de 
fomentar el intercambio de experien~ 
cias y la actualización de métodos de 
propagación a nivel de tecnologías 
modernas (como la biotecnología) y 
convencionales para especies selec
cionadas de acuerdo con su importan
cia económica actual o potencial para 
el desarrollo de programas de control 
de·Ia desertificación. Asimismo, bus
có fortalecer la capacidad de las insti-

' 
fonnar estudiantes que luego pue
dan aplicar sus conocimientos en 
beneficio del país. 

Añadió que en la División de Es
tudios de Pos grado de la Facultad de 
Ingeniería se imparten estudios de 
maestría y doctorado en Ingeniería 
Ambiental, lo cual se suma a la coor
dinación de la misma especialidad del 
Instituto de Ingeniería, en donde alre
dedor de 70 estudiantes realizan tesis 
de licenciatura, maestría y doctorado 
en esta área 

tuciones de la zona en la propagación 
de especies vegetales y promover la 
cooperación regional en la materia. 

En la ceremonia de inaugura
ción, efectuada en el auditorio del , 
Jardín Botánico, y en presencia del 
doctor Héctor Hemán9eZ Macías, 
director del Instituto de Biología 
(lB), del señor Arsenio Rodríguez, 
director de la Oficina Regional del 
PNUMA, y del ingeniero Gonzalo 
Chapela, de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, el doctor Juan Izquierdo, ofi
cial regional de Producción Vegetal 
de la FAO en Santiago de Chile, 
definió a la desertificación como 
una ruptura del frágil equilibrio que 
hizo posible el desarrollo de la vida 

·en las zonas áridas del planeta. 
Esta ruptura, dijo, desencadena 

una serie de procesos autodes
tructivos en los que intervienen to- ·, JI) 
dos los elementos que antes favore-
cían los procesos vitales. Dentro de 
esta cadena, la pérdida de suelos por 
erosión eólica o hídrica, su empo
brecimiento químico, la reducción 

En la inauguración del acto, efec
tuado en el Auditorio Raúl Marsal, 
del Pos grado de Ingeniería, estuvie
ron el doctor Anthony Milbum, di
rector ejecutivo de la IA WQ, el in
geniero José Valdés Flores, director 
de Proyectos de Tratamiento y Reuso 
del Agua del Departamento del Dis
trito Federal, el doctor Derin Orhon, 
representante de la IA WQ en Tur
quía, y el maestro en ingeniería Ro
berto Magallanes, secretario acadé
mico del n.• 



del nivel de agua en el sub~uelo, una 
alteración general del ciclo hidro
lógico y la menor regeneración na
tural de plantas herbaceas y leñosas 
son consecuencias inmediatas de la 
desertificación y, al mismo tiempo, 
causa del empeoramiento del fenó
meno. Lo anterior se traduce en la 
disminución de los rendimientos 
agrícolas, pecuarios y forestales, así 
como en la pérdida de la diversidad 
biológica. 

El doctor Izquierdo destacó que 
este primer curso está enmarcado 
dentro de un programa que la FAO 
y el PNUMA han diseñado para la 
capacitación y el intercambio entre 
11 países de nuestro continente. 
"Hasta el momento existen seis pla
nes n~cionales, siendo México el 
primer país beneficiado en 1992. 
Posteriormente, se han establecido 
planes similares en Chife, Brasil, 
Argentina, Bolivia y Perú, y actual
mente se prepara el de Cuba. 

Al ser interrogado acercad e cuá
les son las especies vegetales de 
importancia económica para Amé
rica Latina y El Caribe el doctor 
Izquierdo contestó que existe una 
lista tentativa en la que se pueden 
distinguir seis grupos: las medici
nales y ornamentales adaptadas a 
las· condiciones del desierto; las es
pecies industriales que cada día co
bran un valor más alto; las legumi
nosas arbustivas que pueden poten
ciar el desarrollo pecuario de la ga
nadería; las cactáceas, cuyas cuali
dades culinarias, curativas, orna
mentales, forrajeras, etcétera son 
conocidas en México pero no en 
gran parte de nuestro continente; las 
agavaceas, importantes en nuestro 

las cactáceas 
son especies de 
gran iniportlincia 
económica por 
por sus 
cualidades 
culinarias, 
curativas y 
forrajeras, entre 
otras. 

país para la producción de tequila, y 
finalmente las fol'!"ajeras, entre las 
que se incluyen gran. diversidad de 
pastos nativos de Latinoamérica y 
otros traídos desde Africa o Asia. 

La Biotecnolog(a, una Opción 

Por otro lado, el doctor Izquier
do mencionó que el uso de la 
biotecnología puede ayudar a dis
minuir el proceso de desertificación 
en la medida en que esa área cientí
fica permite acelerar el proceso en 
la obtención de copias fieles de di
versas especies; asimismo, es posi
ble aislar genes de alto valor econó
mico y, consecuentemente, que las 
comunidades que viven en las zo: 
nas áridas agreguen valor a sus plan
tas. Así, se presenta como una he-

rrarnienta útil al desarrollo, pero no 
comq la única, ya que las conven
cionales también juegan un papé! 
muy importante. 
· Por último, el doctor Juan Iz

quierdo lamentó la carencia de re
cursos humanos apropiados para la 
investigación en este campo de es
tudio, "desgraciadamente carece
mos de un número apropiado de 
botánicos y taxóllomos que se dedi
quen a ese tipo de investigaciones. 
Por lo pronto, este primer curso
taller, en el cual participan asisten
tes y conferenciantes de diversos 
países de América, se inserta en las 
acciones de capacitación que laFAO 
y el PNUMA han puesto en marcha 
para fomentar el desarrollo y la con
servación de las zonas áridas y 
semiáridas de la región'1.• 

lA COORDINACIÓN DE 
DIFUSIÓN CULTURAL, UNAM 
A TRAV~S DEL 
AYUNTAMIENTO PE NAOLINCO, VER. 
Y (ASA PEL LAGO 

INVITAN 
A LA 

TRADICIONAL 

OFRENDA DE 
DIA DE MUERTOS 

~ 
~-• o 

1 NAGURACIÓN ,l7 DE OCTVIRE 

CASA DEL LAGO 
ANTIGUO IOSQUI Ot CHA,Vl.TlPlC 

t• UC(IÓN 
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Principios,para el 
desarrollo de las zonas 
áridas y semiáridas 
amenazada~¡ 

En el documento Desarrollo 
Sostenible de Tierras Aridas 
y Lucha contra la 

Desertificación, la FAO 
puntualiza su posición sobre 
el tema y plantea cinco 
principios para el desarrollo 
en las zonas áridas, 
semiáridas o subhúmedas 
amenazadas por la 
desertificaci6n, bajo un 
enfoque glqbal y 
participativo. 
El primero plantea la 
integración, que implica 
asociar las necesidades de 
corto plazo como la 
alimentación, la salud, la 
educación e ingresos con las 
de medio y largo aliento, 
que incluye defensa, 
rehabilitación y 
valorización de los recursos 
disponibles. 
El segundo, el de la 
concertación, apoya en la 
participación de la 
población y se ejerce a 
varios niveles: en la 
comunidad local, en tomo a 
sus propios proyectos; en 
las comunidades entre sí, 
para sumar capacidades en 
el espacio común; en las 
comunidades con las 
instituciones regionales o 
nacionales, y entre los 
prop.,ios organismos de 
ejecución y de ayuda. 
El tercer principio es el 
enfoque geográfico 
planificado, c;uyo 
instrumento fundamental es 
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Su obra, en importantes 
colecciones públicas 
y privadas 

Ana Quera[ nació en La 

Habana, Cuba. Es egresada 

de la UNAM de la Facultad 

de Odontología. En 1962 

inicia sus estudios en artes 

plásticas en el Colegio 

Americano, con la maestra 

Yolanda Mohler. En 1968 

cursa Diseño sobre 

Materiales y Pintura en el 

Maryland lnstitute of Art, en 

Baltimore, Estados Unidos. 

Su obra está representada en 

importantes colecciones 

públicas y privadas, ya que a 

partir de 1969 inicia sus 

exposiciones individuales y 

colectivas que le han 

permitido dar a conocer su 

trabajo. Ha recibido 

premios, distinciones y becas 

en reconocimiento a su 

destacada labor en el campo 

de las artes plásticas. 

24 O 26 de octubre de 1995. 

Dell6 de octubre al30 de noviembre la Galería Universitaria Aristas presenta 21 
pinturas de la artista cubana; son cuadros y figuras de gran intensidad, en donde se 
integra desde el conflicto intelectual más complejo hasta las sensaciones físicas y 

emotivas más profundas 

EN 

En los vericuetos de la obra de Ana Queral 
está la sal de la vida y la sabia universal 

P RAúL CoRREA 

or su gran intensidad, la obra 
de la pintora Ana Quera! puede 
·resumirse diciendo que es la expre
sión convertida en cuadros y 
figuras. Cada manifestación 
plástica de la artista es la vitali
dad hecha imagen, el murmullo con
vertido en altavoz y Jos sonidos en 
metáforas . Hay movimientos, 
sustancia, visco~idad; en los vericue
tos de su trabajo parece estar la sal 
de la vida, la savia universal e ínte
gra, las solicitudes a la eternidad 
hechas canciones y risas. 

Es por ello que en el universo del 
sentimiento humano de la expositora 
de Meditaciones, muestra que se 
exhibe en la Galería Universitaria 
Aristas (avenida Insurgentes Sur 
421-C, esquina Aguascalientes), 
está desde el conflicto intelec
tual más complejo hasta las sen-

Gaceta UNAM 

Abstracción para Jesús. 

saciones físicas y emotivas más pro
fundas. Los sentidos y la imagina
ción permiten formalizar este 
cosmos para poder ofrecerlo así a la 
percepción y al conocimiento. 

Ana Quera! expone 21 pinturas 
al óleo, acrflico y en técnica mixta 

Nocturno con 
Caftanes. 

sobre tela; estos trabajos de Medita- t 
ciones se constituyen corno un enun
ciado perfectamente delimitado en 
sus márgenes, como una verdadera 
criatura que se añade al mundo de lo 
real. 

Es en ese sentido que la maes
tra Quera! persigue -gustosa y vo
raz- la experiencia de la pintura y 
de toda forma de rnanifiestación 
relativa a la comunicación artísti
ca y plástica. Formas y colores, 
masas y textu~as de cuerpos dan 
así estructura precisa a lo verbal
mente innombrable. 

Hay en esta exposición una te
naz y consistente voluntad de 
dignificación, y una no menos in
tensa necesidad de nombrar, definir 
y exhibir sus conclusiones. Medita
ciones, expuesta en la Galería Uni
versitaria Aristas del 16 de octubre 



Elio. 

La Resurrección de los Muertos. 

al 30 de noviembre, muestra la evo
lución en las artes plásticas de la 
maestra Quera), quien maneja el 
concepto de valores relativos a la 
conformación de la vida. 

"Aquí -señala José Luis Cue
vas én el programa de mano- una 
nueva Ana surge, renovada, con la 
piel cambiada. La actualidad, aque
llo que nos conmueve y cuya in
formación no la proporcionan los 

· periódicos, es Jo que ha tomado la 
artista plástica como punto de par
tida para la realización de cuadros 
y figuras recortadas · de una gran 
intensidad. 

"Hay también dibujos de peque
ño formato trazados y manchados 
durante los viajes. Son anotaciones, 
caligrafías neces¡¡rias para que la 
mano no repose nunca. Hay tam
bién búsqueda de nuevas ideas." • 

Gaceta UNAM 

Estos trabajos de la_ 

exposición 

Meditaciones se 

constituyen como un 

enunciado 

perfectamente 

delimitado en sus 

márgenes, como una 

verdadera criatura 

que se añade al 

mundo de lo real. Es 

en ese sentido que la 

maestra Quera! 

persigue -gustosa y 

voraz- la experiencia 

de.la pintura y de 

toda forma de 

manifiestación 

relativa a la 

comunicación 

artística y plástica 

Oración por la 
Ruanda. 
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El primer CQloquio 
se organizó hace 20 años 
en Zacatecas 

El primer coloquio se 
organizó hace 20 años en la 
ciudad de Zacatec~ por 
iniciativa del maestro Jorge 
Alberto Manrique, entonces 
director del instituto, con el 

interés de fomentar la 
reflexión y el diálogo entre 
los miembros del instituto y 
otros especialistas de 
nuestro país y del extranjero, 
en torno a un tema 
específico. 
El tema general de este 
encuentro, en su 
decimonovena edición, se 
dividió en los tópicos 
siguientes: espacio, política 
y poder; espacio real y 
espacio virtual, y la 
conceptualización del 
espacio y su ordenamiento 
artístico. Díclws temas se 
discutieron en JO mesas de 
trabajo que se desarrollaron 
en tres .1edes de la ciudad de 
México. 
Emre los invitados al 
encuentro destacaron Mirko 
Lauer y Gustavo Buntinx, de 
la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú; 
Otilia Beatriz Fiori, de la 
Universidad de Sao Paulo, 
Brasil; Serge Guilbaut, de 
The University of British 
Columbia, Canadá; Stanton 
L. Catlin, de la University of 
Syracuse, Estados Unidos; 
David Howard, de la Nova 
Scotia College of Art and 
Design, de Canadá, y el 
fotógrafo venezolano Paolo 
Gasparini. 

26 O 26 de octubre de 1995. 

Ana Eder. 

Durante la semana del.J6 al 20 de octubre, Estéticas 
organizó la XIX edición del Coloquio Internacional de 
Historia del Arte; investigadores, historiadores, críticos, 
artistas plásticos y teóricos discutieron el apasionante 
tema del espacio y su relación con el quehacer plástico 

Ambito de lo privado y doméstico, el 
espacio es muro en blanco para el artista 

E ESTELA ALCÁNTARA 

1 Coloquio Internacional de 
Historia del Arte, que organiza 
desde hace 20 años el Instituto de 
Investigaciones Estéticas (IIE), re
uilió en su decimonovena edición 
a investigadores, historiadores, crí
ticos, artistas plásticos y teóricos 
del arte que discutieron durante la 
semana del 16 al 20 de octubre, 
desde diversas perspectivas, el pro
blema del espacio y su relación 
con el arte. 

Al inaugurar el encuentro, en el 
auditorio de la Biblioteca Nacional, 
la maestra Rita Eder, directora del 
IIE, comenzó a acercarse al tema 
del coloquio: "el espacio es el esce
nario en el que se encarna el movi
miento y una multitud de relaciones 
del hombre con la naturaleza, con la 
vida urbana y con el poder conver
tido en espectáculo; es un muro en 
blanco que al igual que la hoja de 
papel aguarda la escritura; es el 
ámbito de lo privado, de lo domés
tico y de lo cotidiano. Su definición 
es el campo de las diversas ilusiones· 
sobre la realidad". 

Nuestra imagen del espacio, dijo, 
es la que tenemos del mundo. Ahí se 
reúnen el saber científico de cada 
época con la imaginación. Los con
ceptos físicos y matemáticos sobre 
el espacio hilan una corresponden
cia y trasladan un conjunto de pro
blemas al campo de las artes. 

En ese sentido, señaló que el 
espacio no se traduce sólo en los 
límites materiales en los cuales ac-
1uamos y transitamos. El espacio se 
compone de relaciones cromáticas, 
sombras y matices, luz y desplaza
mientos y, sobre todo, de encuen
tros con el tiempo. 

El maestro Jorge Alberto Man-
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rique, ex director del I~. explicó 
que todo arte genera un espacio real 
o virtual, que históricamente ha ido 
cambiando en modo infinito. 

El objetivo del coloquio, dijo, es 
analizar cómo las diferentes cultu
ras, a lo largo de milenios, han cons
tituido su imagen del mundo IM
ciendo su espacio, y cómo han con-

El espacio se 
compone de 
relaciones 
cromáticas, . 
sombras y 

matices, luz y 
desplazamientos 
y, sobre todo, de 
encuentros con 
el tiempo. 

vertido esa imagen en una realidad 
donde el espacio define las cosas, y 
con ellas la vida. 

Reflexión Filosófica en Torno 
al Espacio 

Osear Olea, investigador del 
IIE, se encargó de dictar la confe
rencia inaugural del encuentro. 
Para introducirnos en serio al tema 
del coloquio, el especialista re
flexionó acerca de El Espacio 
como Ente Creador. 

Se trató de una primera incur
sión filosófica en el problema del 
espacio. Olea dijo que la conducta y 
el pensamiento humano son una rea~ 
lidad indivisible, y ambos se mani
fiestan a priori dentro del espacio 
tiempo que los define como parte de 
la realidad. "No hay que olvidar que 
el espacio y el tiempo son también 
funciones del comportamiento de la 
materia, ni ésta, ni el marco espacio 

,,..,_'W~I(A ...,.....,.d._...,..~ temporal, én el cual se desenvuelven, 

El espacio es el escenario en el que se 
encama el movimiento y una multitud de 
relaciones del hombre con la naturaleza. 

pueden considerarse por separado". 
Hablar de un espacio vacío se

ñaló Olea- equivale, tanto para la 



Cuando analizamos 
ef espacio dentro de 
una obra somos 
víctimas de esa 
ilusión que 
pertenece a la 
naturaleza misma 
de la imagen, que 
consiste 
precisamente en 
atraemos dentro de 
su espacio. 

lógica como para la experiencia 
humana, a no decir nada, ya que el 
espacio sin la materia se torna to-
talmente inaprehensible, puesto 
que únicamente podemos perci-
birlo en relación con los objetos 
que lo pueblan y las distancias que 
los separan. 

Tal como somos capaces de per-
cibir y entender la realidad en forma 
directa, sin objetos no hay espacio y 
sin sucesos no hay tiempo. El vacío 
qu!! sirve de marco a los aconteci-
mientos no es tal vacío, sino preci-
samente el espacio, C<l cual, a dife-
rencia del tiempo, como ordenador 
de lo sucesivo, se nos presenta como 
formador de lo permanente. 

Olea comentó que a pesar de 
que no podemos distinguirlo por 
medio de los sentidos, sino como 
negación de la materia, el espacio 
está ahí, no como parte de la reali-
dad que sf comprendemos median-
te el tiempo en forma de aconteci-
mientos, sino como algo superior a 
ellos, una realidad aparte, inal-
canzable y a la vez inmediata. 

"El espacio puede ser la nada o 
puede ser todo. Es, eso sí, lo único 
realmente presente." 

Antropolog(a PoUtica del Es· 
pací o 

En el primer día de trabajos del 
coloquio, con \Oda la familia del 
IIE reunida, Georges Roque, in-
vestigador del Centre National de 
la Recherche Scientifique, de Fran-

cia, y del mismo IIE, expuso su 
reflexión -ésta de carácter meto-
dológico- relacionada con la an-
tropología política del espacio. 

Para desarrollar una pragmática 
de las obras de arte, desde el punto 
de vista de los destinatarios·o espec-
tadores, explicó Roque, es necesa-
rio un trabajo preliminar de crítica 
de las concepciones tradicionales 
del espacio. "El espacio no es dado 
a priori, sino que es producto cons-
truido, de modo que una de las ta-
reas es la de analizar sus formas de 
producción". 

Frecuentemente, dijo, el espa-
cio se nos presenta como un conti-

• nente que hay que llenar. Sin em-
bargo no es neutral, siempre está 
cargado social, política y simbóli-
camente, "y esto vale también para 
la pintura de paisaje que nunca ha 
sido una forma desinteresada del 
arte por el arte". 

Asimismo, señaló que el espa-
cio no es universal sino relativo, 
cambia conforme a las épocas y las 
culturas. Tampoco es abstracto sino 
que se ha hecho abstracto. En ese 
sentido, dijo, una de las tareas de 
una antropología política del espa-
cio sería analizar cómo y por qué 
el espacio se volvió abstracto. 

Roque señaló que lil hacer una 
análisis pragmático de las opras de 
arte habría que distinguir entre el 
espacio de un trabajo plástico y el 
espacio en él. "Cuando analiza-
mos el espacio dentro de una obra 
somos víctimas de esa ilusión que 

pertenece a la naturaleza misma de La conducta y el 
la imagen, que consiste precisa-
mente en atraernos dentro de su pensamiento humano 
espacio". 

son una realidad El espacio que nos muestran las 
piezas de arte, añadió, no es el de su indivisible, y ambos 
producción, sino un espacio ficti-
cio. "Además el espacio representa- se manifiestan a 
do se niega como espacio reprodu-

priori dentro del cido, para presentarse como si fuera 
la realidad". espacio tiempo q~e 

Roque comentó que "aún nos 
cuesta trabajo pensar ~ue no hay los define como parte 
otro espacio prexistente en la rea-

de la realidad. "No Iidad, sino que el pintor fabrica y 
produce un espacio representado hay que olvidar que 
que nunca en ningún lugar ha exis-
ti do antes de que lo cree el artista". el espacio y el tiempo 

Por ejemplo, explicó, frente al 
son también cuadro de José María Velasco El 

Valle de México (1877), el obser- funciones del 
vador no está colocado como cuer-
po. '~El cuadro se dirige a una mi- comportamiento de la 
rada flotando en el espacio, un 

materia, ni ésta, ni el cuerpo reducido a un punto en el 
aire, atrayéndonos así dentro de la marco espacio 
composición. El espacio del cua-
dro ha desaparecido y sus grandes temporal, en el cual 
dimensiones -226 por 160 metros-

se desenvuelven, nos ayudan a penetrar más fácil-
mente dentro del espacio repre- pueden considerarse 
sentado". 

En esa obra, comentó, la factura por separado" 
realista, el punto de vista adoptado, 
la precisión de los detalles, todo 
concurre a la impresión de realidad. 
La ausencia de presencia humana 
ayuda también al deslizamiento de 
la mirada, del primer plano hacia el 
fondo. • 
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El Malestar en la Moral 
y cuatro libros más ha 
escrito la "directora de la 
FFL 

La doctora Juliana González 

Valenzuela obtuvo la 

·licenciatura, la maestría y el 

doctorado en filosofía en la 

Facultad de Filosofía y 
Letras, de la que es directora 

desde 1990. Actualmente 

cumple su segundo periodo. 

Es autora de los libros La 

Metafísica Dialéctica de 

Eduardo Nicol. El Malestar 

en la Moral, Freud y la Crisis 

Etica, Etica y Libertad, y El 

Héroe en el Alma. Asimismo, 

ha escrito tres ensayos en 

torno a Nietzsche, 

publicados por las 

editoriales Joaquín Mortiz, 

Grupo Planeta y por la 

UNAM. 

Ha editado cinco obras y 

publicado más de cien 

artículos en revistas 

especializadas, tanto 

nacionales como extranjeras. 

Es miembro fundador de las 

sociedades internacionales 

Pro Valores Humanos y 

Platónica en Deruta, Italia. 

Pertenece al Grupo de los 

Cien, a la Asociación 

Filosófica de México, y a la 

Sociedad Interamericana de 

Filosofía. Es miembro del 

Sistema Nacional de 

Investigadores nivel 1!. Ha 

participado coJrUJ jurado del 

Premio Universidad 

Nacional, y de la Distinción 

Jóvenes Académicos. 
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La libertad no es sino el modo de enfrentar o dar la cara al 
destino, de responder o reaccionar ante los determinismos, la 
manera de manejarlos y.de jugar existencialmente con ellos, 
expresó Juliana González en el cierre del coloquio Horizontes 

~ Filosóficos Contemporáneos 

~ 
! 

' Hay razones que niegan la libertad del 
honibre, pero· también que la afirman 
p GUSTAVO AVALA 

reguntarnos si somos o no Ji- uno al otro, de ahí su unidad La directora de la FFL añadió 
bres y qué consecuencias háy de indisoluble. que la libertad no es sino el modo de 
aceptar o no la libertad es un proble- La doctora Juliana González enfrentar o dar la cara al destino, de 
maque en apariencia es producto de insistió en que "todos percibi- responder o reaccionar ante los 
un pensamiento extrafilosófico mos que nuestra vida no es unívoca determinismos, la manera de mane-
y que en la realidad nos afecta a o simple-, que nuestro discurrir vital jarlos y de jugar existencialmente 
todos cotidianamente. Pero tam- es complejo, que hay tensiones y con ellos. 
bién es un asunto teórico y contradicciones internas que hacen "En el ser humano la interre-
filosófico de actualidad. que la vida humana no sea agarrada lación de las determinaciones y la 

Con esas palabras la doctora de una sola pieza, que nuestras pro- · libertad se multiplica casi al infini-
Juliana González Valenzuela, di- pias vidas no puedan ser asumidas > to. La libertad no sería posible si no 
rectora de la Facultad de Filosofía y de una manera unitaria, unívoca y se diera el" destino, y no hay propia-
Letras (FFL), inició la conferens;ia en un solo sentido". mente destino donde no hay liber-
Etica y Libertad, con la que conclu- tad ni carácter para hacerle frente y 
yó el coloquio Horizontes Filosófl- Destino, Azar y Liqertad Juchar contra ese des~no. " 

cos Contemporáneos, que se llevó Cuando sólo hay destino y las 
a cabo en la Escuela Nacional de Por otro lado, extemó que la. cosas pasan como debe ser estamos 
Estudios Profesionales (ENEP) vida humana se teje con tres hilos: el más allá de lo humano. Cuando no 
Acatlán. destino, el azar y la libertad. El hay un carácter qu~ se le óponga al 

En el Auditorio I, abarrotado destino es el conjunto de las deter- destino estamos en el reino animal, 
hasta los pasillos de estudiantes de minaciones o determinismos que donde las cosas ocurren normal-
Acatlán y de escuelas aledañas a la configuran la realidad concreta del mente y no hay rebeldía frente al 
ENEP ,Ja directora de la FFL apuntó ser humano a nivel individual o destino, o sólo somos presas de Jo 
que existe un sinnúmero de razones social. Esos determinismos pueden que se llama enfermedad humana, 
para argumentar y negar que el ser ser de carácter biológico, geográfi- particularmente de la más grave: la 
humano es libre, pero también hay co, genético y psicológico. locura. 
razones que afirman la libertad del El destino -explicó- es aquello La doctora González Valenzuela 
hombre. con lo que se cuenta al nacer y que subrayó que la naturaleza no es en sí 

"Desde di versas perspectivas se va enriqueciendo y complicando ni buena ni mala, sino buenamala, 
hay significativos esfuerzos por en- en el tJ;anscurso de la vida, pero que al igual que de la libertad pueden 
tender la interrelación de la libertad no depende de nosotros. En cambio, surgir tanto el bien como el mal. De 
y la necesidad de ella, buscando dar el azar es imprevisible, tiene el sig- hecho, de la libertad emana el mun-
razón de la forma concreta en que la nificado de innecesario, contingen- do del valor en todas sus direccio-
libertad y la no libertad se entre- te y fortuito que aparece, permanen- nes, es falso y a la vez verdadero que 
cruzan y conjugan", explicó la doc- temen te, en cualquier instante, pero el hombre sea malo por naturaleza, 
tora González. que no se desprende causalmente de pero también que sea bueno por 

Señaló que entre los esfuerzos lo que está determinado. naturaleza. Tanto el bien como el 
suscitados en el transcurrir de la "No hay razón biológica, física, mal provienen del hombre, ninguno 
historia, los más válidos y fecun- psicológica, histórica, geográfica o de los dos viene de afuera. 
dos son aquellos que reconocen social para que el azar suceda, es más Finalmente, dijo: "la libertad 
que se trata d~ una relación recí- bien el resultado del encuentro impre- es libre, puede ser o no ser, afir-
proca de los' contrarios, que liber- visible entre las personas, entre las marse o negarse, concretarse de 
tad y necesidad s'on contrarios y cosas y las circunstancias. Sin em- modo positivo o negativo, pero 
que no se excluyen uno al otro, sino bargo, una vez que aparece, se toma también puede ser fuente de des-
que, por el contrario, se implican determinante de la propia vida". trucción o de creación". • 
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En esta entrega del órgano itiformativo y cultural de la ENAP. 
el tema. central está ligado al ámbito de los museos; para lker 
Lo.rrauri los autores de los art(culos de la publicación logran 
encontrar el sustento teórico de la actividad y el discurso 
museo gráfico y la muSeografía 

José de Santiago. 

Con novedoso diseño en su portada 
apareció el número 17 de Artes Plásticas 

e GusTAVO AvALA 

on. un nuevo formato y un 
novedoso diseño en su portada, re
cientemente apareció el número 17 
de la Revista de la Escuela Nacio
nal de Artes Plásticas (ENAP), "con 
el fin de continuar generando y di
fundiendo materiales que contribu
yan a enriquecer los campos de la 
producción, la crítica, el análisís y 
la educación plástica", escribe el 
maestro José de Santiago ,: · . ..:tor 
de la ENAP, en el r •·· . tal de la 
publicación. 

Agrega c;ue el papel que los 
museos jur _, ... n en nuestra sociedad 
es cada vez más dinámico, ya que 
los acerca o incluso los integra a los 
medios modernos de comunicación. 
De este modo, los mu~eos superan 
un antiguo concepto que los con
vertía en almacenes pasivos y reco
bran el rango de instituciones cien
tíficas, de investigación y comuni
cación de los diversos campos del 
conocimiento. 

"En este proceso -apunta el 
maestro De Santiago-los museos se 
han vuelto masivos e interactivos, 
requieren de una constante evalua
ción y actualización y son, cada vez 
más, puntos focales donde se pre
sentan y discuten no sólo las obras 
que permanecen, sino también la 
producción efímera y polémica ca
racterística de nuestro tiempo y que 
nos toca e influye antes de desapa
recer''. 

Durante la presentación de la 
revista, ell:? de octubre en la Casa 
Universitaria del Libro, la doctora 
Elisa García Barragán, directora 
del Museo de San Carlos, al seña
lar que la revista es el órgano que 
da a conocer las actividades que se 
desarrollan en la ENAP, agregó 

que e'l la actualidad el discurso 
museo gráfico está ¡;onfigurado por 
la interrelación de diversos obje
tos. 

Indicó que no hay duda de que el 
concepto de museo ha evoluciona
do en los últimos años, por lo que la 
Revista de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas abarca todas las 
modificaciones que la conceptua
lización museográfica ha sufrido en 
el transcurso de los siglos. 

En ese sentido, el maestro José 
de Santiago, director de la ENAP, 
destacó la vitalidad del carácter cien
tífico que hoy mantienen los mu
seos, ya que una de sus más impor
tantes funciones es la divulgación; 
de ahí que se pronunciara porque 
los museos sean edificados en una 
construcción adecuada. 

El director de la ENAP subra
yó que en la Revista de la Escuela 
Nacional de las Artes Plásticas se 
pretende dar a conocer todo lo des
conocido en el quehacer museo
gráfico para que, sin distinciones, 
personas de cualquier 'edad pu~
dan estar informadas de la función 
y de las alternativas qu6 los mu
seos pueden brindar~ 

En su momento, el museógrafo 
Ilrer Larrauri dijo que en la edición 
de la revista encontró un grupo de 
gente inteligente y capaz, preocu
pada por reflexionar y discutir so
bre lo que es la museografía. 

"Lo que yo he encontrado en 
esta publicación, de manera satis
fªctoria, es una visión muy seria 
de lo que es el fenómeno de la 
museografía, porque es una prácti
ca más que una teoría. Los autores 
de los artículos logran encontrar el 
sustento teórico para lo que es la 

actividad y el discurso museo
gráfico". 

lker Larrauri apuntó que real
mente no sabemos qué estamos ha
ciendo en los museos, por qué asiste 
el público a ellos y qué obtiene al 
visitarlos. Lo único que conocemos 
es que esos espacios lúdicos fueron 
hechos para quienes gustan de ellos 
y quienes quieren aprovecharlos. 

La revista se divide en cuatro 
secciones: Museografía Contem
poránea, Perspectivas Internacio
nales, Proyecto El Discurso 
Museográfico Contempo'ráneo, y 
Museos, Musas y Escritura, en 
cada una de las cuales se incluyen 
ensayos, artículos y fotografías. 

Asimismo, contiene fragmentos 
de libros escritos por connotados 
literatos, como Julio Cortázar 
(Deshoras), Fernando Savater (La 
Escuela de Platón)y AndréMalraux 
(La Cabeza de Obsidiana), en los 
que de alguna u otra forma se abor
dan temas relacionados con los 
museos. • 
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'Hace 10 años Manuel 
Rodríguez Lozano 
creó ·la revista 

Hace más de JO años -según 
expresó el Tnilestro José de 
Santiago- hubo una revista 
que se llamó Artes Plásticas, 

hecha por Manuel Rodríguez 
Lozano, quien fue el 
reactivador de la vida 
museográfica en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. 
Asimismo, Rodríguez Lozano 
fue el organizador de la vida 
académica en un momento 
importante de nuestra 
historia, quien comenzó a 
introducir estudios sobre 
museografía y realizar 
experiencias en tomo al 
problemil de exhibir. 
Algunos de sus 
colaboradores, como 
Gabriel Femández Ledezma 
y Covarrubias, fueron los 
continuadores y son los 
personajes que nos 
heredaron esas 
preocupaciones. 
La revista Artes Plásticas dio 
cuatro números, y en 1984 
fue consciente el hecho de 
ponerle ese mismo nombre, 
cuando iniciá una nueva 
vida bajo la direccián del 
Tnilestro Armando Torres 
Michúa. A lo largo de sus 

( 

primeros JO años amplió los . 
espacios de rejlexián 
respecto de/fenómeno 
artfstico y contribuyá al 
estudio y fortalecimiento de 
la cultura artfstica en 
Méxtco. 
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La entrevista, un género 
que le ha permitido 
obtener premios 

Originaria de Guanajuato, 
Cristina Pacheco estudió la 
carrera de Letras Españolas 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ha 

· sido Premio Nacional de 
Periodismo como 
entrevistadora en 1975 y 
1985, y por el Mejor 
Programa de Servicios a la 
Comunidad, en 1986; así 
como Premio Manuel 

Buendía 1992. 
Ha colaborado en las 
revistas Sucesos y Siempre, y 
en los periódicos Novedades, 

unornásuno, La Jornada, El 

Día y El Sol de México. 

Es autora de los libros Para 

Vivir Aquí, Sopita de Letras, 

Zona de Desastres, Cuarto de 

Azotea, El Corazón de la 

Noche, y Para Vivir a lo 

Lejos, entre otros. 
Es conductora de los 
programas de televisión 
Aquí nos Tocó Vivir y 
Palabra de Mujer del el 
Canal 11. Recientemente 
salió a la luz su último 
trabajo periodístico, el libro 
La Luz de México, 

emrevistas con pintores y 
fót!Ígrafos publicado por la 
editorial Fondo de Cultura 
Económica. 
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Acuciosa conocedora de innumerables rincones de la capital de 
México y de su zona conurbada, la escritora de Mar de Historias 
habló con pasión acerca del amor que ha sentido por esta gran 
urbe, guía de sus fantasías y motor de su imaginación 

La ciudad, espacio sitiado por la vida 
y a punto de morir: Cristina Pac.heco 

M GusTAvo AvALA 

e dicen que esta dudad va 
a morir muy pronto, que va a morir 
de sed, que la va a asfixiar la conta
minación, que está en ago
nía. Es posible que esta ciudad en 
verdad se esté muriendo, porque 
la tiene atrozmente sitiada la vida, 
manifestó la periodista Cristina 

~ Pacheco. 

Acuciosa conocedora de innu
merables rincones de la ciudad de 
México y de la zona conurbada del 
Distrito Federal, Cristina Pacheco 
habló con pasión de esa parte de 
nuestro México durante la confe
rencia Ciudad Real, Ciudad Imagi
naria, en la Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes, durante 
el V Congreso de Mexicanistas oc-· 
ganizado por la UNAM y diversas 
instancias gubernamentales. 

"Esta ciudad se va, se nos desha
ce a veces y no queda nada, no 
queda huella ni historia; sólo que
dan, por ahí perdidas, las palabras 
de la gente memoriosa. El amor que 
he sentido por esta ciudad me lleva, 
me guía, me orienta, me hace verla 
como una fantasía, pero yo sola 
vuelvo a la realidad", apuntó la con
ductora de televisión. 

Unas veces triste, otras alegre y 
por momentos nostálgica, la autora 
de Mar de Historias, sección domi
nical en el periódico lA Jornada, 
relató las vivencias de su niñez, 
cuando llegó con su familia al Dis
trito Federal procedentes de 
Guanajuato. "Cuando llegué descu
brí la ciudad, la ciudad que, como a 
tantos emigrantes, nos acogió, nos 
recibió, nos brindó un espa
cio a donde siempre nos vamos a 
refugiar los que no tenemos nada". 

En el barrio aprendí a oír las 

Gaceta UNAM 

En el barrio aprendf a ofr las voces de la urbe, el chorro del agua, el llanto de los ninos. 

Me ha hecho volver la mirada hacia algún 
punto donde hay una cara, una palabra, 
una escena, dijo la escritora. 

voces de la urbe, el chorro del agu~, 
el ladrido de los perros, el llanto de 
los niños, los gritos de las mujeres, 
las querellas de los hombres y, al 
fondo, el ruido del tranvía. Un tran-

vía que señalaba para todos los pun
tos de la ciudad que no eran accesi
bles para nosotros porque no tenía
mos un centavo, ni orientación, ni 
un mapa; estábamos, como tantos 
emigrantes, perdidos y hechos bolas 
entre todos los puntos cardinales. 

La ciudad me fue abriendo espa
cios y calles, fue dándome la mano; 
es y ha sido tan generosa conmigo 
que no la podría dejar ni olvidar. 
"Cómo voy a olvidar a mi socia, a 
mi consejera, a mi jugúete. Ha sido 
también una trampa, un refugio, un 
escondite, pero sobretodo una chis
mosa tremenda que me ha hecho 
volver la mirada hacia algún punto 
donde hay una cara, una palabra, 
una escena, algo que no cabe en el 
periodismo, pero que puede ser 
materia de la literatura. 

Como en las crónicas y entrevis
tas que difunde en el programa Aquí 
nos Toc6 Vivir, que transmite el 
Canal 11, Cristina Pacheco recordó 
que no muy lejos de aquí, y segura-



'Cada vez que hago 
un programa de 
televisión 
encuentro una 
ciudad distinta 
donde los 
personajes también 
son diferentes, 
están en todas 
partes y todos listos 
para hablar de su 
vida y de su 
historia.' 

mente en muchos puntos de la ciu
dad, hay oficinas en donde se han 
reunido textos, mapas, fotografías, 
videos, películas, estudios, recortes 
de periódicos y hasta poemas, tal 
vez, donde nos hablan con toda pre
cisión de esta megalópolis. 

Si miráramos alguno de esos 
documentos veríamos que está di vi
dicta en 16 delegaciones y también 
nos dirían cuánto mide cada delega
ción, cuántos habitantes tiene y cuál 
es el nivel socioeconómico de la 
población. Sin embargo -subrayó la 
esposa del escritor y poeta José 
Emilio Pacheco-, nada tienen que 
ver esos documentos con la urbe, 
una de las más grandes del mundo, 
que para resultar tolerable tiene que 
ser inventada-por nosotros cada día. 

E11tregada a Pedacitos 

"Esta ciudad se me ha entregado 
en pedacitos a lo largo de más de 40 
años de vivir en ella. Nosotros la 
llevamos como dice la Biblia que 
llevamos la tierra y la muerte. Por 
desgracia muchas veces las autori
dades no saben cuál es este mundo, . 
qué le pasa a la ciudad, qué dice su 
gente, cómo la vive, cómo la nece
sita, cómo la quiere y cómo la abo
rrece, cómo la sobrevive y, final
mente, cómo la ama." 

En el hermoso recinto de Bellas 
Artes la periodista y escritora mani
festó que "esta urbe realmente no 

existe, tiene límites únicamente en 
esos mapas que estudiamos en las . 
escuelas, pero es tan caprichosa, 
tan densa y tan terca, que quizá esta 
tarde alguien le está poniendo una 
frontera, y es posible que en la 
noche, mientras la soñamos -y de 
esa manera la vivimos de otra for
ma- ella misma destruya esas ba
rreras, porque todas las puertas de 
esta ciudad son buenas para que 
entre la necesidad". 

Cristina Pacheco añadió que la 
capital de México es de emigran
tes, porque aun cuando hayamos 
nacido aquí, somos emigrantes 
dentro de ella. Todos queremos 
avanzar a otro Jugar, a otra oportu
nidad, ahí donde comienza el ca
mino para otros, Jos que han de ser 
mejores. Sin embargo, cada uno de 
nosotros tiene una ciudad real y la 
transforma con su propia experien
cia, o la imagina simplemente para 
no tener que enfrentarla en toda su 
desnudez. 

"Cada vez que hago un progra
ma de televisión -después de 18 
años de hacerlos- encuentro una 
ciudad distinta donde los persona
jes también son diferentes, están 
en todas partes y todos listos para 
hablar de su xida y de su historia 
por las fisuras que se han hecho en 
los muros de esta ciudad." 

Este espacio vital le regaló la 
palabra a Cristina Pacheco, "Jo cual 
me ha permitido entrar en él. La 

ciudad ha sido, a lo largo de mi vida, 
una especie de aliada; consecuente 
con sus deseos: le ha ofrecido una 
serie de historias para contar. Esta 
urbe, que me dio la escuela y la 
oportunidad de trabajar, también me 
regaló las palabras, palabras que han 
sido las llaves maestras que me han 
permitido entrar a Jos lugares que 
todos vemos, pero que yo he podido 
mirar de una manera más detallada 
gracias a mi doble oficio, el de perio
dista y escritora". 

La ciudad empieza en un recuer
do fantástico, en una remembranza 
que he protegido del olvido. "Quiero 
conservar esto porque va -a ser de 
alguna manera mi punto de retorno", 
concluyó la periodista. • 
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Por desgracia 

muchas veces las 

autoridades no saben 

cuál es este mundo, 

qué le pasa a la 

ciudad, qué dice su 

gente, cómo la vive, 

cómo la necesita, 

cómo la quiere y 

cómo la aborrece, 

cómo la sobrevive y, 

finalmente, cómo la 

ama 

Todos queremos 
avanzar a otro 
lugar, a otra 
oportunidad, ahf 
donde comienza el 
camino para otros, 
los que han de ser 
mejores. 
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Fue cronista de la 
ciudad de México y 

desde 1940 se dedica a 
la docencia 

José Luis Martínez (1 918) 

estudió Letras Hispánicas en 

la Facultad de Filosofía y 

Letras, donde ha impartido 

cátedra en distintas épocas 

desde 1940. 
Ingresó a la Academia 

Mexicana de la Lengua en 

1960 y desde 1 980 es su 

presidente. Es autor de 

innumerables libros de 

ensayo, entre los que 

destacan: Ele_gía por Melibea 

y otros Poemas, El Concepto 

de' la Muerte en la Poesía 

Española del Siglo XV, 

Situación de la Literatura 

Mexicana Contemporánea y 
Los Problemas de Nuestra 

Cultura Literaria. 

Fue cronista de la ciudad de 

México y actualmente es 

miembro del Consejo de 

Cróníca de la Ciudad de 

México. Colabora en las 

principales publicaciones 

literarias de México y en 

numerosos órganos 

extranjeros. 

Ha recibido el Premio 

Nacional de Literatura y 

Lingüística y el Premio 

Internacional Alfonso 
Reyes. 

En este siglo XX 
historiadores, 
científicos y 
literatos han escrito 
con amor de la 
grandeza y L>elleza 
de la ciudad de 
México, y con ira de 
sus carencias y 
monstruosidades. 
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José Luis Martínez concluyó los trabajos del V Congreso 
de Mexicanistas al exponer, en un largo recorrido por la 
metrópoli, diferentes aspectos de esta ciudad desde la 

J antigua Tenochtitlan hasta la caótica ciudad 
~ finimilenaria 

~ 

Con sus múltiples rostros, esta urbe es 
entrañable pero también abominable 

E ESTELA ALCÁNTARA 

n este siglo XX, historiado
res, científicos y literatos han es
crito con amor de la grandeza y 
belle'za de la ciudad de México, 
y con ira de sus carencias y mons
truosidades. 

Con esta apreciación ambiva
lente de la ciudad de México el 
maestro José Luis Martínez conclu
yó los trabajos del V Congreso de 
Mexicanistas en el AulaMagnaJosé 
Vasconcelos del Centro Nacional 
de las Artes. 

La noche del viernes 13 de octu
bre, después de cuatro días de confe
rencias magistrales y mesas de dis
cusión en tomo al tema de La Ciu
daddeMéxicoensuLiteratura,el 
maestro José Luis Martínez hizo 
un largo recorrido por la metrópo
li, desde la antigua Tenochtitlan 
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hastala caótica<Urbe finirnilenaria. 
El escritor se refirió a los múlti

ples rostros de esta urbe entrañable 
y también abominable. "Con su his
toria -dijo-, la ciudad de México ha 
cambiado varias veces de rostro: ha 
sido india, criolla, mestiza y barro
ca; y es que ha sido opulenta y 
miserable, justa e injusta; es la ciu
dad que amamos y que detestamos, 
la que nos acoge y nos exaspera, la 
que entre todos volvernos irrespira
ble porque somos demasiados, por
que queremos vivir en ella". 

José Luis Martínez llegó a una 
conclusión: la ciudad es también la 
leyenda y el mito que su~ escritores 
le han forjado desde las primeras 
Cartas de Relación de Hernán Cor
tés y las crónicas de la Conquista, 
que narraban la fascinación de los 

españoles divisando los planos de la 
antigua Tenochtitlan desde el Tem
plo Mayor. 

El siglo XVI, comentó el escri
tor, es especialmente rico en des
cripciones sobre la ciudad que Cor
tés dispuso sobre las ruinas de la 
antigua Tenochtitlan. 

En este periodo se levantaron 
casas, palacios, iglesias y conven
tos; se edificó la primera universi
dad y se estableció la primera im
prenta; se construyeron nuevas ciu
dades y plazas, acueductos. "Los 
indígenas sufrieron la destrucción 
de la ciudad y ellos mismos tuvieron 
que levantar la nueva ciudad con los 
restos de sus templos y pirámides". 

El cronista se detuvo en la exal
tación lírica que hizo Bernardo de 
Balbuena. en su poema Grandeza 



Con su historia, la 
ciudad de México ha 
cambiado varias 
veces dé rostro: ha 
sido opulenta y 
miserable, justa e 
injusta; es la ciudad 
que amamos y que 
detestamos, la que 
nos acoge y nos 
exaspera. 

Mexicaflil; después pasó a una vi
sión realista y burlesca que muestra 
como veía la ciudad un inglés .. 

En el siglo XVIII, añadió, la 
ciudad colonial alcanzó su mayor 
esplendor debido al empeño que los 
gobiernos borbónicos pusieron en 
las obras civiles, las instituciones 
culturales y los servicios públicos. 
Se creó la Academia de San Carlos 
y se levantaron los edificios de los 
colegios de Minería, San lldefonso 
y Las Vizcaínas, la Aduana . y la 
Casa de Moneda; casi se concluyó 
la Catedral y se edificaron muchas 
iglesias. 

En este siglo la ciudad tuvo por 
primera vez alumbrado, empedra
do, limpieza, correos, monumentos 
de ornato y archivo general. 

A lo largo de siglo XIX, comen
tó José Luis Martfnez, la ciudad de 
México triplicó su población y su
frió varias transformaciones. La ar
quitectura religiosa abandonó -des
de fines del siglo XVIII-la decora
ción barroca en las portadas y los 
altares de los templos. 

"Muchos altares dorados -refi
rió- fueron convertidos en leña y las 
suntuosas portadas destruidas para 
adaptarse al nuevo estilo despojado 
que impusieron los barbones. Los 
conventos del Centro Histórico los 
fraccionaron en manzanas y se abrie
ron nuevas calles. Algunos edificios 
religiosos se aprovecharon para usos 
civiles y muchos desaparecieron." 

' Con el establecimiento de la 
República, en un largo periodo de 
paz, la ciudad vio crecer nuevos 
edificios y monumentos que, olvi
dando los estilos coloniales, aspira
ban a darle un aire europeo y moder-

El Monumento a la Revolución. 

no, como el Edificio Central de 
Correos, el Antiguo Palacio de Co
municaciones, el Museo de Historia 
Natural y los inicios del .Palacio 
Legislativo -luego convertido en 
Monumento a la Revol!lción- y el 
Palacio de Bellas Artes. 

La evolución y el crecimiento 
de la ciudad de México en nuestro 
siglo han sido vertiginosos, sobre 
todo a partir de la década de los años 
30. Durante el primer medio siglo, 
refirió el escritor, la ciudad siguió 
extendiéndose hacia el sur y luego 
hacia el poniente. En 191 O, la po
blación de la ciudad era de 471 mil 
individuos y poco después de la 
Revolución, hacia 1925, alcanzó el 
primer millón de habitantes. 

En 1960 la población de la c,iu
dad se había cuadruplicado: tenía 
ya 4 millones 674 mil habitantes. 
Una década más tarde ya casi había 
duplicado esta cifra, que llegaba a 
más 6 millones 900 mil. En el censo 
de 1980 la población llegó a 8.8 
millones, y a cerca de 15.4 millones 
en el área metropolitana. En el cen
so de 1990 la población del Distrito 
Federal descendió a 8.2 millones y 
la de la zona metropolitana alcanzó 
15 millones de habitantes. 

Desde los años 50 se iniciaron 
las obras viales y habitacionales para 
dar servicios al crecimiento expan
sivo de la población, que alcanza 
una tasa anual de 5.3 por ciento, un 
récord mundial. Se construyeron el 
Viaducto, el Metro, el Anillo 
Periférico, el Circuito Interior, ~s 
grandes puentes y se comenzaron a 
edificar ciudades satélites que reba
saron el Distrito Federal. 

El agua, el drenaje, la contami
nación, la vialidad, la basura, los 
servicios públicos asistenciales y 
sociales, así como el transporte, se 
convirtieron en problemas para una 
ciudad que cada 15 año's se dupli
caba. 

Cabeza excesiva de la Repúbli
ca, concluyó José Luis Martfnez, la 
ciudad de México y el área metro
politana han reflejado su crecimien
to tanto en el desarrollo general del 
país como en la insuficiente 
planeación y las deficiencias eco
nómicas y sociales. • 
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La evolución y el . 
crecimiento de la 

ciudad de México en 

nuestro siglo han 

sido vertiginosós, 

sobre todo a partir de 

la década de los 

años 30. Durante el 

primer medio siglo, 

refirió el escritor, la 

ciudad siguió 

extendiéndose hacia 

el sur y luego hacia el 

poniente. En 191 O, la 

población de la 

ciudad era de 471 mil 

individuo~ y poco 

después de la 

Revolución, hacia 

1925, alcanzó el 

primer millón de 

habitantes 
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La acadenúa como t{¡e 

del trabajo de dos 
especialistas en 
comunicación 

Florence Toussaint es 
profesora de Ciencias 
Políticas y Sociales desde 
hace 18 arios. Ha sido 
coordinadora del Centro de 
Estudios de Comunicación 
de la misma facultad, y 
presidenta de la Asociación 
Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación. 
E.f colaboradora de la 
revista semanal Proceso, y 
de la sección editorial del 
periódico El Universal, así 
cmrw de Radio Universidad. 
Es autora de los libros 
Crítica de la Información de 
Masas, Escenario de la 
Prensa en el Porfiriato, 
Prensa y Nueva Tecnología, 
Recuentos de Medios 
Fronterizos, y Televisa 
Quinto Poder, entre otros. 
Néstor García Canclini es 
profesor de la Unidad 
/ztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM). También ha 
impartido cátedra en la 
UNAM, y en las 
universidades de Austin, 
Stwiford, Barcelona, Buenos 
Aires y Sao Paulo. 
Su libro Culturas Híbridas, 
publrcado en español e 
in¡:lés, obtuvo el Premio al 
Mejor Libro sobre América 
Latina publicado entre 1990 
y 1992 de la Latín American 
Study Asocia/ion. 
Su más reciente producclór1 
bibliográfica es 
Consumidores y Ciudadanos. 
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No sólo hace falta estudiar empíricamente el peso que tienen los medios de 
comunicación en la opinión pública, sino que es imprescindible profundizar en dicho 
análisis para delimitar las influencias de este gran universo simbólico en el que vivimos 

Aúr:J se requiere mucha investigación en el 
ámbito de los medios y su industria cultural 

En el Salón del Bicentenario del Palacio de Minería,al celebrarse la mesa redonda Cultura, 
Medio~ y Opinión Pública. 

E GUSTAVO AY ALA 

xisten diversos ejemplos en tor
no a la imposibilidad para señalar los 
límites de los medios de comunica
ción en la opinión pública, aseguró la 
maestra Florence Toussaint, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales (FCPS), en el penúltimo día del 
XX Congreso Latinoamericano de 
Sociología. 

La cornunicóloga, quien inició la 
mesa redonda Cultura, Medios y 
Opinión· Pública, en el Salón del Bi
centenario del Palacio de Minería, 
apuntó que "el peso de esta industria 
y de sus producciones requieren toda
vía mucha investigación empírica, 
mucha r<:flexión teórica, además de 
que también es imprescindible pro-

, fundizar en dicho análisis para descu
brir el peso que tienen los medios de 
comunicación en la formación de la 
opinión pública". 

Indicó que los medios masivos 
han transformado las nociones tanto 
de cultura corno de comunicación y de 
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opinión pública en todo el mundo. 
"El universo simbólico -co

mentó- no es el mismo desde que 
la atmósfera se pobló de ondas 
hertzianas; las azoteas de ante
nas, las calles de salas cinema
tográficas, de cables, de anun
cios espectaculares, y las casas 
de radio, televisión, teléfono, vi
deo y fax." 

La cultura popular -explicó la 
maestra Toussaint- ha sido absor
bida por los medios audiovisuales 
que, con métodos de producción 
industrial, han cambiado la ima
gen y el sentido de historias, tradi
ciones, personajes, e inventado 
otros a partir de elementos origi
nalmente nacidos entre los grupos 
sociales; 

Voces Amplificadas 

En un recinto lleno a su máxi
ma capacidad, la maestra Floren ce 

Toussaint abundó que nunca corno 
hoy la comunicación había tenido 
tantos instrumentos para desple
garse, en todos los sentidos, entre 
tanta gente, con tanta intensidad, y 
en lugares tan apartados entre sí. 

"Las voces se han amplificado y 
reproducido por millones. Las imá:. 
genes que llegan a nuestro cerebro 
en una .semana de programación 

~ televisiva no tienen comparación 
~ con las que un habitante del siglo 
J XIX pudo haber visto en toda su 
~ vida." 

Por otro lado, la catedrática de la 
FCPS señaló que la opinión pública 
perdió su sentido corno una fon;na 
de expresión de grupos de ciudada
nos, que por medio de la prensa, el 
debate en foro~ y la discusión cole
giada llegaba· a ciertos acuerdos y 
los presentaba ante los demás. 

La opinión pública, nacida a la 
luz de la revolución burguesa, hoy 
ha perdido su forma original, para 
transformarse en un concepto vicia
do que obstruye el reconocimiento 
de que los grandes propietarios de 
los medios de masas son quienes _ 
dictan la opinión a la mayoría. 

La opinión de los grupos que no 
tienen acceso a los medios masivos, 
que existe y se genera, no alcanza a 
ser pública en el sentido masivo, 
debido a que se forma y queda con
finada a los pequeños espacios en 
que surge, para morir olvidada tiem
po después. La que logra llegar y 
hacerse masiva es porque se en
cuentra ligada a movimientos polí
ticos y sociales corno son los casos, 
en México, del EZLN y los movi
mientos universitarios y de colo
nos, aseveró la maestra Florence 
Toussaint. 



., 

Sin embargo, éstos no sólo son 
opinión, sino más bien rnoyili
zaciones sociales, que debido a su .., 
importancia llegan a los medios de 
difusión masiva y ahí se convier
ten en opinión. El límite de la opi
nión pública en México está cons
tituida por el modelo oligopólico 
de los concesionarios, como lo 
demuestra el hecho de que un solo 
grupo' televis.ivo, Televisa, acapa
re 80 por ciento de la audiencia, y 
54 por ciento del número de cana
le~ disponibles. 

Batalla No Iniciada 

Al referirse a la comunicación 
de la izquierda, el doctor Néstor 

· García Canclini, profesor de la Uni
dad Iztapalapa de 1~ Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
dijo que al concluir el siglo XX ni :' Laradioylatelevisiónseexpan
siquiera puede decirse que la batalla dieron masivamente desde media
por las industrias culturales sea una dos de este siglo, y hegemonizaron 
lucha perdida por las izquierdas, el desarrollo cultural, imprimieron 
sencillamente nunca ocurrió. su estilo comul)icativo a las i'nter-

Sin embargo, subrayó, lo que acciones sociales, se convirtieron 
queda de la izquierda aún puede en escenas decisivas para la consti
hacer algo en relación con los me- tución de la vida pública. Entre tan
dios electrónicos, puede tener sig- to, los partidos y movimientos dó! 
nificado su acción si se inscribe en izquierda continuaron organizándo-
los nuevos espacios y circuitos don- se por medio de publicaciones con-
de hoy se forma la ciudadanía. fidenciales y microrrelaciones 

El especialista en medios de co- grupales e interpersonales. 
municación indicó que en la última El doctor García Canclini afie
década se han dado múltiples mó que "la falta de vínculos entre 
autocríticas de la izquierda en tomo izquierda e industria cultural de tan 
a las estrategias guerrilleras y popu- larga se volvió crónica y por ahora 
listas, de las matrices ideológicas, irremediable". 
marxistas y del autoritarismo de los Mientras la cultura cotidiana de 
partidos. Pero falta una -aútocrítica las masas, y en gran medid~ tam
encuantoacómoseinformaeinfor- bién de las élites, se produce en 
man las izquierdas, cómo se comu- forma industrial, circula por medios 
nican con sus sociedades. · masivos y especialmente audio-

visuales, los partidos y movimien
tos de izquierda se mantienen como 
representantes.póstumos de una cul
tura gutemberiana, con libros, re

, vistas y panfletos. .. 
A pesar de ello, externó el po

nente, no han faltado intelectuales y 
grupos progresistas que perciben la 
transformación más mediata, la han 
estudiado, y han explorado vías de 
inserción en los nuevos lenguajes y 
éircuitos comunicacionales. 

El doctor NéstorGarcía Canclini 
. dijo, finalmente, que salvo unos 

pocos intentos radiales o televisivos 
adecuados a la eswuctura de esos 
medios, la· propuesta de políticos e 
intelectuales sensibles a las condi
ciones más mediáticas de la cmnu
nicación no llegaron lejos, no . se 
convirtieron en leyes, reglamentos, 
ni nuevos programas de política 
cultural. • , 
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La cultura popular 
ha sido absorbida 
por los medios 
audiovisuales. 

La opinión pública, 

nacida a la luz de la 

revolución burguesa; 

" hoy ha perdido su 

forma original, para 

· transformárse en un 

concepto v.iciado que 

obstruye el 

reconocimiento de 

que los granees 

propietarios de los 

medios de masas 

son quienes dictan la 

opinión a la mayoría. 

Las imágenes que 

llegan a· nuestro 

cerebro en una 

semana de 

programación 

televisiva no tienen 

comparación con las 

que un habitante del 

siglo XIX pudo haber 

visto en toda su vida 
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Fortalecer las relaciones 
interinstitucionales, uno 
de los objetivos del 
coloquio 

El Coloquio Nómadas y 
Sedentarios en el Norte de 

México, organizado por los 
institutos de investigaciones 
Históricas, Antropológicas y 

.Estéticas de la UNAM, y el 
Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad 
Juárez del Estado de 
Durango, cumpli6 con dos 
objetivos: el fortalecer las 
relaciones 
interinstitucionales y rendir 
homenaje a una de las más 
grandes exponentes de la 
hÚtoriografia en el norte de 
México: Beatriz Branijf. 
En el coloquio se cont6 con 
la participación de más de 
40 especialistas en el estudio 
de la regi6n septentrional de 
nuestro país, nacionales y 

extranjeros, quienes 
presentaron un panorama 
sobre la época prehispánica, 
novohispana y la situación 
actual de las etnias que 
habitaron y habitan en esa 
zona del país. 
As{, durante cinco días se 
habló y analizó la situación 
de nómadas y sedentarios, la 
relachín entre los dos grupos 
y su interacción con las 
culturas mesoamericanas. 
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Su espíritu rebelde, independiente y conflictivo la ha llevado 
a buscar nuevos horizontes en el estudio de nuestra cultura. 
Su trabajo modificó la idea de que en esa región del país 
sólo había salvajes, dijo Luis Alberto Vargas, director de 

1 Investigaciones Antropológicas, en un coloquio que se llevó 
::r 
-l a cabo en Durango 

Vista de Casas Grandes. 

Se rindió homenaje a Beatriz Braniff, 
prominente estudiosa del norte de México 

D EL VIRA ALVAREZ 

urango, Durango.- Hablar del En este contexto, se mencionó mesoamericana. "Fue de los prime-
norte de México es hacer referencia que durante mucho tiempo Beatriz ros investigadores en descifrar uno 
a la obra de una de sus más promi- Braniff ha sido prácticaq¡ente la de los mayores enigmas de la ar-
nentes estudiosas, la doctora Bea- única científica mexicana en hacer queología norteña: algunos aspec-
triz Braniff, arqueóloga y directora estudios arqueológicos en el norte tos fundamentales de los cambios 
del proyecto del Museo de las Cul- que no fueran dirigidos sólo a perio- que marcaron el paso del clásico al 
turas del Norte en Paquimé, dos del holoceno y del arcaico, sino posclásico en el centro del país se 
Chihuahua, quien fue homenajeada a tiempos más recientes. ·gestaron siglos antes en la periferia 
en la inauguración del Coloquio · Marie-Areti Hers y Dolores septentrional". 
Nórruulas y Sedentarios en el Norte Soto, de los institutos de investiga- La doctora Braniff sigue empe-
de México, que se realizó del 2 al 6 ciones Estéticas y Antropológicas ñada en promover el estudio y di-
de octubre en el aula magna de la UNAM, respectivamente, vulgación de la historia antigua en 
Laureano Roncal de la Universidad manifestaron que la doctora Braniff esa región, así como en remediar, en 
Juárez del Estado de Durango se enfrentó a varios retos para reali- alguna medida, el desconocimiento 
(UJED). zar su investigación; uno de ellos se que existe del norte de nuestro país. 

En· el acto, presidido por los Ji- refiere a la visión centralista de 
cenciados Maximiliano Silerio Es- Mesoamérica. Los Caminos del Norte 
parza y José Ramón Hernández 
Meraz, gobernador del estado de La Regi6n se Piensa como la Poco ha sido estudiado el norte 
Durango y rector de la UJED, res- Ausencia de lo Glorioso de México en cuanto a asenta-
pectivamente, se hizo un recuento mientos prehispánicos, de ahí que 
de la obra y trayectoria de la inves- "Para el mesoamericanista y para se desconozca que los sistemas de 
tigadora mexicana. el público en general -dijeron- la. irrigación de esa región son más 

El doctor Luis Alberto Vargas, historia antigua del norte es vista complejos y amplios que los exis-
director del Instituto de Investiga- como una ausencia de lo espectacu- tentes en Mesóamérica. Cada uno 
ciones Antropológicas de la UNAM, lar, de lo glorioso. En el norte, se de ellos es diferente de acuerdo con 
quien acudiq en representación del dice, no hay pirámides." la zona en que se encuentren. 
rector José Sarukhán, señaló que la Uno de los errores comunes en En su intervención, la doctora 
obra de Beatriz Braniff llena una los que se ha caído, señalaron, es ver Braniff dijo que a diferencia de la 
parte del vacío que existe en cuanto al norte como una unidad. Esto ha región mesoamericana, el cultivo 
al conocimiento de la región norte contribuido a que se leasignen no m- de temporal fue extremadamente 
de México y su relación con bres tratando de identificar la re- riesgoso; por ello, la mayoría de los 
Mesciamérica y otras culturas del gión, pero sin. ser necesariamente grupos sedentarios requirieron de 
sur de Estados Unidos y más allá del los correctos como ocurre con el algún sistema de irrigación. Entre 
norte del rfo Mississippi. término de aridamérica-oasis, Amé- esos sistemas mencionó terrazas, 

Expresó que la doctora Braniff rica de Kirchhoff, o de Mesoamérica retenes y pozos que permitían el 
posee un espíritu rebelde, indepen- marginal, propuesto y desechado cultivo de sus alimentos. 
diente y conflictivo, que la ha lleva- después por la propia~doctora La homenajeada se refirió a un 
do a buscar nuevos horizontes en el Braniff. sistema de canales localizados en 
estudio de nuestra cultura. Sus in- Las investigadoras universita- Chaco Canion, en donde se lleva el 
vestigaciones "modificaron la idea rias mencionaron también que des- agua de un arroyo a las tierras de 
que se había tenido de que en el de sus primeros trabajos Beatriz sembradío en una especie de cua-
norte de México no había nada, que Braniff se preocupó por establecer drícula, y al sistema de grandes cana-
fue una región habitada sólo por una periodización propia del norte y les deSnaketown, en Nuevo México y 
salvajes". no una réplica inadecuada de· la Arizona, respectivamente. 

Gacela UNAM 



En el texto el autor plantea. consideraciones que rebasan el episodio 
de la vida del ex presidente austriaco y reflexiona acerca del peligro 
latente del fortalecimiento de ideologfas fascistas en o iras regiones 
del mundo. Graciela Arroyo, de la FCPS, dijo que se trata de una 
obra valiente,· de acción y suspenso 

El caso de Waldheim, acusado de crímenes 
de guerra, en un libro de Jorge Basurto 

E ESTELA ALCÁNTARA 

L Juicio Político y Moral a 
Kurt Waldheím, un libro del doctor 
Jorge Basurto, revela aspectos poco 
conocidos de la Segunda Guerra 
Mundial referentes al genocidio que 
perpetraron los alemanes en los 
Balcanes no sólo contra los judíos, 
sino también contra la población 
civil de Grecia, Bosnia y Serbia. 

La obra, presentada la noche del 
18 de octubre en la Casa de la Cultura 
Jesús Reyes Heroles, aborda el escán
dalo que provocó a nivel mundial la 
acusación que se le hizo al presidente 
austriaco Kurt W aldheim durante su 
gobierno (1986-1992), de haber co
metido crímenes de guerra 

Sin embargo, comentó la docto
ra Johanna Broda, del Instituto de 
Investigaciones Históricas (IIH), en 
el texto se plantean consideracio
nes que trascienden el caso de Kurt 
Waldheim. El recuento histórico que 
hace su autor de las causas que 
condujeron al triunfo del fascismo 
en Alemania o Austria, así como 
sus reflexiones acerca del peligro 
latente del fortalecimiento de ideo
logías fascistas en otras regiones 
del mundo hacen del texto una lec-

Por otra parte, la investigadora 
resaltó lo difícil que resulta clasifi
car a los grupos humanos que exis
tieron en el norte como sedentarios, 
semisedentarios y hasta seminó
madas, porque los primeros utiliza
ban la recolección y cacería en gran 
medida. 

Panorama de la Vida Musical 

Fernando Nava, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, 

tura sugerente. 
La investigadora austriaca dijo 

que el contexto en el que se situó el 
episodio Waldheim constituye un 
capítulo importante de las atrocida
des cometidas por los nazis, refe
rentes a una región del mundo -
Bosnia- donde hoy en día la pobla
ción civil sufre nuevamente las se
cuelas de una guerra criminal y don
de ciertos hilos -como el antagonis
mo histórico y fratricida entre 
serbios con aspiraciones hege
mónicas apoyadas por los rusos, y 
croatas católicos ligados anterior
mente a la monarquía austro-hún
gara- conducen al pasado. 

La doctora GracielaArroyo, pro
fesora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) y espe
cialista en relaciones internaciona
les con Europa, dijo que se trataba 
de un libro valiente -de acción y 
suspenso- que hace una grave ad
vertencia ante el resurgimiento del 
fascismo. "No es difícil que el espí
ritu de Hitler siga activo y que el 
juicio político y moral a Waldheim 
tuviera que hacerse extensivo a 
muchos otros, que con la idea de 

presentó un panorama de la vida 
musical tanto en el norte como en la 
región mesoamericana. Señaló que 
existen algunos instrumentos que se 
encuentran en lugares distantes y no 
se sabe cuál fue el puente de unión 
entre ellos o cuando se perdió. 

Asimismo, dijo que otra carac-
_terística de la tradición musical y 
dancística -posterior a la Conquis
ta- es que' desde Querét~o hacia el 
sur no se reproduce en ellas algún 
acto de canibalismo, mientras que 

raza o nación 'están efectivamente 
poniendo al mundo de cabeza". 

El embajador Francisco Correa 
Villalobos, ex consultor del secre
tario de la Organización de las Na
ciones Unidas para asuntos de des
arme, dijo que Jorge Basurto nos 
lleva por medio del caso W aldheim, 
con una prosa salpicada de humor e 
ironía, más allá del mero análisis de 
un episodio de la historia de Aus
tria. "A lo largo de todo el libro 
están presentes temas como el ra
cismo, la intolerancia y la xenofo- · 
b~ que después adquirieron una 
inmediatez que no tenían cuando el 
caso Waldheim ocupaba la atención 
de los medios". . 

La yida de Kurt Waldheim, CQ

mentó Correa Villalobos, resume las 
frustraciones, prejuicios, tragedias, 
derrotas, aspiraciones y logros de un 
pueblo en su esfuerzo para recobrar 
algo del esplendor y gloria imperiales 
que perdió en la Primera GuerraMIIn
dial, ya sea constituyéndose como 
nación o subsurniéndose en otra. 

Más que la Segunda ·Guerra 

de esa misma entidad hacia el norte 
sí hq.y sones en los que Se hace esa 
representación; aun así, existen si
militudes musicales en varias regio
nes. 

Por último, invitó a los asisten
tes a trabajar interdisciplinariamente 
para conocer más acerca de esos 
rasgos musicales y su conexión en 
las diferentes regiones del país, as
pectos que llevarían a entender los 
lazos de unión entre Mesoamérica y 
la región septentrional. • 
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BANCO DE DATOS 

El autor, uno de los 
primeros especialistas en 
México en estudios 
laborales 

El doctor Jorge Basurto fue 
uno de los primeros 
especialistas en México en 
estudios de carácter lab,ora/. 
Es un destacado maestro de 
varias generaciones de 
sociólogos, politólogos e 
historiadores. Actualmente 
es miembro del Instituto de 
Investigaciones Sociales 
(liS). 
Ha formado parte del 
servicio diplomático 
mexicano. Durante su 
estancia en Austria como 
agregado cultural escribió 
El Juicjo Político y Moral a 

Kurt Waldheim, cuyo 
protagonista es uno de los 
pocos políticos europeos de 
alto rango que después del 
escándalo que causó su 
acusación pudo mantenerse 
en el poder hasta el final de 

su gobierno. 

26 de octubre de 1995. O 37 



nacela 
E~A- CULTURA 

BANCO DE DATOS 

Acerca del autor 

El doctor Rubén Delgado 
Moya es especialista en 
Derecho Social y del 
Trabajo. Ha escrito varios 

libros acerca del derecho 

procesal, de amparo y de la 
filosofía del derecho. 

La primera constitución 

escrita fue la de Estados 
Unidos de Norteamérica, en 
1787. A ella siguió la 
francesa, que data de 1791. 
En España, el primer texto 
constitucional fue redactado 
por Las Cortes de Cádiz en 
1812. 

El caso Waldheim ... 

Viene de la página37 
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La Ley Federal del Trabajo, Comentada; La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada; y La 
Teoóa y PráctiCa del Amparo Laboral, de Rubén Delgado 
Moya, contribuyen al mejor conocimiento de las normas; el 

"' autor hace un análisis de la legislación y aporta 
comentarios a cada uno de los puntos 

Presentó DerechQ tres obras que profun~izan· 
en la cultura jurídica de nuestro país 

L LILIANA MANCERA 

os libros La Ley Federal del 
Trabajo, Comentada; La Consti
tución Política de los Estt¡dos Uni
dos Mexicanos, Comentada; y La 
Teoría y Práctica del Amparo La
boral difunden y profundizan la 
cultura jurídica mexicana, aseveró 
el doctor Francisco Venegas Trejo, 
director del seminario de Derecho 
Constitucion~l y Amparo de la Fa
cultad ·de Derecho (FD). 

Al presentar los tres libros del 
doctor Rubén Delgado Moya, ell6 
de octubre en el aula magna Jacinto 
Paliares de esa facultad, el dOlftor 
Venegas Trejo afirmó que la Cons
titución es dinámica, por lo cual 
re<quiere de documentos para ser 
leída y analizada, al mismo tiempo 
que precisa de un instrumento pro
cesal para exigir su acatamiento por. 
medio del juicio de amparo. 

El libro La Constitución Políti
·ca de los Estados Unidos Mexica-

Mundial, la derrota de la Primera 
Guerra fue el gran trauma histórico 
de Austria, ya que representó el 
paso de la grandeza a la irrelevancia 
en el lapso de cuatro años. 

En las décadas de los años veinte 
y treintá, refirió, Austria atravesó por 
una profunda crisis de identidad en la 
que el sentimiento nacional estaba 
marcado por la frustración, el desen
canto y el desánimo. La economía era 
un desastre, "con decirles que la crisis 
·que atravesaba Austria en ese mo
mento era peor que la que padecemos 
actualmente en México". 

El ex embajador de México en 
Honduras dijo que "durante todo el 
periodo de la posguerra creímos 
que el racismo era historia o que se 
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nos, Comentada es un estudio com
pleto y comparativo con cuadros 
sinópticos que presentan las refor
mas hechas a los artículos de la 
Carta Magna. 

Asimismo esta obra, aseguró el 
doctor Venegas Trejo, expone las 
similitudes con las constituciones 
de otros países como China, Cuba y 
Estados Unidos. Sin embargo, son 
pocos los artículos afines, lo cual 
pone a México a la vanguardia de 
las leyes en materia de libertad y los 
asuntos jurídico-proc~sales. 

Esta obra analiza las cuatro ca
tegorías de los derechos humanos: 
la libertad, la propiedad, la igualdad 
y la impunidad con un sentido de 
prospecció~. 

El doctor Venegas Trejo añadió 
que la Constitución Mexicana, des
de su creación hasta nuestra época, 
ha sufrido 400 modificaciones por 
parte del Congreso de la Unión. 

había· enquistado. El racismo y la 
. xenofobia son probablemente una 
condición innata del ser humano 
que las condiciones políticas y eco
nómicas actuales se han convertido 
en una·verdadera epidemia mundial 
de la que tal vez ni siquiera nosotros 
nos libremos". 

La gÍobalización económica, refi
rió Correa Villalobos, tiene su contra
partida en una reorientación de las 
libertades colectivas, en una vuelta a 
los vínculos tribales, a las identidades 
étnicas y raciales. La interdependencia 

' económica se acentúa y las· fuerzas 
económicas se desnacionalizan, pero 
las comunidades aspiran a la homo
geneidad racial con todo lo que esto 
tiene de ominoso. 

Expresó que la globalización 
económica también dicta pautas para 
reformar la Constitución, como fue 
el caso de la firma del Tratado del 
Libre Comercio para Norteamérica 
(TLC); sin embargo, no han sido 
modificados los artículos de. carác
ter. declarativo y propositivo. -

El doctor Venegas Trejo concluyó 
que las tres obras del jurista Delgado 
Moya resumen las reformas que han 
evolucionado en sus preceptos, al mis
mo tiempo que expone los motivos de 
estas modificaciones. 

El doctor José Dávalos, ex di
rector de la FD, comentó que los tres 
libros presentados son objetivos y 
prácticos; en ellos el autor rompe 
los grilletes del tiempo. 

Finalmente el doctor Carlos 
Arellano García, catedrático de la FD, 
dijo que los tres volúmenes del maes
tro Delgado Moya difunden el conoci
miento de manera asequible.• 

"El libro de Jorge Basurto es 
actual; el episodio de Kurt Wald
heim es de fines de la década de los 
años ochenta, pero sus raíces están 
en los años treinta, y creo que en 
cuestiones raciales nunca hemos 
estado más cerca de esa década como 
ahora." 

Finalmente, en entrevista, Jorge 
Bl!Surto dijo que en México aún esta
mos empeñados en negar la posibili
dad de que exista el juicio político, 
aunque en varias ocasiones se ha pro
puesto por los partidos de oposición. 

El juicio político, comentó, sólo 
es posible en los estados democráti
cos. En México este recilrsq legal 
sólo se ha aplicado a los políticos en 
desgracia.• 



Acuerdo por el que se le da el nombre de 
Samuel Kurian Magun, al fondo especial 

del Premio de Investigación Jurídica 
Ignacio Manuel Altamirano 

José Sarukhán Kermez, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en los artículos 1 y 9 de la Ley Orgánica, así como 
en los artículos 1, 2, 3 y 34 fracciones 1, IX y X del 
Estatuto General; y 

Considerando 

1. Que la Universidad Nacional Autónoma de 
México, mantiene el firme propósito dE;! promover 
en forma permanente la investigación en el cam
po del Derecho, a fin de plantear alternativas que 
tiendan hacia un desarrollo social armónico, 
mediante el análisis de la realidad nacional. 

2. Que con fecha 15 de junio de 1992 se 
instituyó el · Premio Anual de Investigaciones 
Jurídicas Ignacio Manuel Altamirano, del Institu
to de Investigaciones Jurídicas, creándose para 
el mismo un fondo especial constituido por las 
aportaciones del Gobierno del Estado de Gue
rrero, que podría ser incrementado con 
donaciones particulares y recursos del propio 
instituto. 

3. Que Samuel Kurian Magun, fue un 
inmigrante proveniente de Lithuania, Polonia, 
que llegó a nuestro país en el año de 1929, se 
distinguió por su noble tarea de impulsar y fo
mentar económicamente la educación superior 
en nuestro país y dentro de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, colaboró en la funda- . 
ción de su Orquesta Filarmónica y estableció dos 
fideicomisos, con el objeto de impulsar a los 
estudiantes de música. 

4. Que la doctora Stephani Kurian de Fastlicht, 
cumpliendo la voluntad de su padre, aportó un 
legado al fondo del Premio Ignacio Manuel 
Altamirano, consistente en recursos económicos 
que permiten seguir cumpliendo con los objetivos 
por los cuales fue constituido el mismo, pór lo que 
con el fin de dar el debido reconocimiento a este 
gran hombre, he te~ ido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- El fondo especial del Premio de 
Investigaciones Jurídicas Ignacio Manuel 
Altamirano, en adelante se denominará Fondo 
Samuel Kurian Magun, para otorgar el Premio de 
Investigaciones Jurídicas Ignacio Manuel 
Altamirano. 

Segundo.- El Premio Ignacio Manuel Altamirano, 
se seguirá otorgando en los mismos términos pre
vistos en el Acuerdo publicado en Gaceta UNAM, el 
día 15 de junio de 1992. 

Transitorio 

Unico.· El presente Acuerdo entrará en vigor, 
a partir del día siguiente de su publicación, en la 
Gaceta UNAM. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 26 de octubre de 

1995 
El Rector 

Doctor José Sarukhán Kermez 
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Instituto de Investigaciones 
Jurídicas . 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con 
fundamento en los artículos 38, 41, del 66 al69, del71 al77 y 
demás relativos concordantes del ~statuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido estatuto, y que aspiren a ocupar una 
plaza de Investigador Asociado "C" de tiempo completo, interi
no, con sueldo mensual de N~3,152.20, en el área de Derecho 
Público, de conformidad con las siguientes 

Bases: 

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

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

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

4. Conocimientos de uno de los siguientes tres idiomas: 
i·nglés, francés o italiano. . 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto 
los aspirantes deberán presentar las siguientf;S 

Pruebas: 

l. Presentar un proyecto de investigación sobre un tema de 
Instituciones Políticas. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar su solicitud en la Secretaría Académica del Instituto, 
ubicado en Circuito Maestro Mario de la Cueva, Ciudad Univer
sitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, acompañada de los siguien
tes documentos: 

l. Currículum vitae actualizad~ y todos los documentos que 
acrediten que el aspirante llena to9os los requisitos exigidos. 

2. Acta de nacimiento. 
3. Copia de las carátulas o índices de los trabajos que se han 

producido o publicado. 
En la propia Secretaría Académica se les comunicará la 

aceptación de su solicitud y las fechas en que se celebrarán las 
pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a conocer los resultados de este concurso, el 
cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato 
del investigador con quien la plaza en cuestión se encuentra 
comprometida. 

*** 
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con 
fundamento en los artículos 38, 41, del 66 al69, del 71 al 77 y 
demás relativos concordantes del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convbcatoria y en el referido estatuto y que aspiren a ocupar una 
plaza de Investigador Asociado "C" de tiempo completo, interi
no con sueldo mensual de N$3, 152.20, en el área de Sociología 
dei Derecho, de co~formídad con las siguientes 

Bases: 

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

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docen
tes o de investigación, en la materia o área de su especialidad. 

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

4. Conocimientos de uno de los siguientes tres idiomas: 
inglés, francés o italiano. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

1. Presentar un proyecto de investigación sobre un tema de 
Sociología del Derecho Comercial Internacional. 

Para participar en este concurso los · interesados deberán 
presentar su solicitud en la Secretaría Académica del Instituto, 
ubicado en Circuito Maestro Mario de la Cueva, Ciudad Univer
sitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, acompañada de los siguien
tes documentos: 

l. Currículum vitae actualizado y todos los documentos que 
acrediten que el aspirante llena todos los requisitos exigidos. 

2. Acta de nacimiento. 
3. Copia de las carátulas o índices de los trabajos que se han 

producido o publicado. 
En la propia Secretaría Académica se les comqnicará la 

aceptación de su solicitud y las fechas en que se celebrarán las 
pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el mencioqa
do estatuto se darán a conocer los resultados de este concurso. 

*** 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con funda
mento en los artículos 9, y del 11 al 17 y demás relativos Y 
concordantes del Estatuto del Personal Académico, convoca a las 
personas interesadas a un concurso de oposición abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo 
completo, i~terino, en el área de Legislación y Jurisprudencia, con 



un sueldo mensual de N$2,038.80, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

de su especialidad. . 
3. Conocimiento de uno de los siguientes idiomas: inglés, 

francés o italiano. " 
De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del citado 

estatuto, el Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deben presentar las siguientes 

Pruebas: 

- Presentar un examen escrito en el que se les pedirá la 
realización de fichas de análisis de información legislativa. 

_ - Realizar un examen practico en el que se les requerirá la 
puesta al día de archivos de banco de datos, y el alta de las fichas, 
y corrección eh pantalla de errores, así como eJ manejo del 
Sistema UNAM-JURE. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar su solicitud, currículum vitae y la documentación que , 
acredite que se cumplen los requisitos establecidos en la Secre
taría Académica del Instituto, sito en Ciudad de la Investigación 
en Humanidades, Cirr • · J Maestro Mario de la Cueva, dentro de 
los 15 días hlÍhilr J.ttados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatPt.a. 

En la rr.isma Secretar.ía Académica se les comunicará de la 
admi~- _,n de su solicitud y la fecha de presentación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a conocer los resultados de este concurso, el 
cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato 
del téc-nico académico con quien la plaza en cuestión se encuentra 
comprometida. 

* * * 

El Instituio de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con 
fundamento en los artículos 9, y del 11 al 17 y demás relativos y 
concordantes del Estatuto del Personal Académico, convoca a las 
personas interesadas a un concurso de oposición abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo 
completo, interino, en el área de Biblioteca, con sueldo mensual 
de N$1 ,352.00, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

2. Conocimiento de uno de los siguientes idiomas: inglés, 
italiano o ruso. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del citado 
estatuto, el Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deben presentar las siguientes 

Pruebas: 
- Deberán someterse a un examen en el que se les preguntará 

sobre el sistema y métodos de clasificación y codificación de 
material bibliohe~erográfico . 

-Realizar un examen práctico en el que deberán demostrar su 
capacidad para consultar el banco de datos del sistema JOS
DATA. 

Los interesados deberán presentar su solicitud, currículum 
vitae y la documentación q'ue .acredite que se cumplen los · 
requisitos establecidos en la Secretaría Académica del Instituto, 
sito en Ciudad de la Investigación en Humanidades, Circuito 
Maestro Mario de la Cueva, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria. 

En la misma Secretaría Académica se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y la fecha de presentación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a conocer los. resultados de este concurso, el 
cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato 
del técnico académico con quien la plaza en cuestión se encuentra 
comprometida. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con 
fundamento en los artículos 9, y delll al 17 y demás relativos y 
concordantes del Estatuto del Personal Académico\ convoca a las 
personas interesadas a un concurso de oposición abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo 
completo, interino, en el área de Biblioteca, con un sueldo 
mensual de N$1,687.40, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Haber acreditado todos los estudios de una licenciatura o 
tener una preparación equivalente. 

2. Conocimiento de uno de los siguientes idiomas: inglés, 
francés o italiano. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15.del citado 
estatuto, el Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deben presentar las siguientes 

Pruebas: 

- Deberán someterse a un examen en el que se les preguntará 
sobre el sistema y métodos de clasificación y codificación de 
material bibliohemerográfico, 

-Realizar un examen práctico en el que deberán demostrar su 
capacidad para consultar el banco de datos del sistema JOS
DATA. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar su solicitud, currículum vitae y la documentación que 
acredite que se cumplen los requisitos establecidos en la Secre
taría Académica del Institutó, sito en Ciudad de la Investigación 

Pasa a la página 42 ... 
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en Humanidades, Circuito Maestro Mario de la Cueva, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria. · 

En la misma Secretaría Académica se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y la fecha de presentación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el mencionado 
estatuto se dará a conocer el resultado de este concurso, el cual 
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato del 
técnico con quien la plaza en cuestión se encuentra comprometida. 

*** 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con . 
fundamento en los artículos 9, y del 11 al 17 y demás relativos y 
concordantes del Estatuto del Personal Académico, convoca a las 
personas interesadas a un concurso de oposición abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo 
completo, interino, en el área de Biblioteca, con un sueldo 
mensual de N$2,445.20, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

de su especialidad. 
3. Haber colaborado en trabajos publicfldos. 
4. Conocimiento de uno de los siguientes idiomas: inglés, 

francés o italiano. 
De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del citado 

estatuto, el Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deben presentar las siguientes 

Pruebas: 

- Presentar un examen escrito en el que se les pedirá la 
aplicación de sus conocimientos jurídicos para la realización de 
fichas de análisis de información bibliohemerográfica. 

- Realizar un examen práctico en el que deberán efectuar. la 
clasificación y codificación de ese material así como su alta en los 
archivos de banco de datos y su corrección en pantalla de errores, 
de conformidad al sistema que se aplica en el Instituto. 

-Someterse a un examen técnico en el que deberán demostrar 
su capacidad en el manejo de los bancos de datos del Sistema 
JUS-DATA. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar su solicitud, currículum vitae y la documentación que 
acredite que se cumplen los requisitos establecidos en la Secre
taría Académica del Instituto, sito en Ciudad de la Investigación 
en Humanidades, Circuito Maestro Mario de la Cueva, dentro de 
los 15 días hábiles contados· a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria. 

l 

En la misma Secretaría Académica se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y la fecha de presentación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona-
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do est&tuto se les darán a conocer los resultados de este concurso, 
el cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del 
contrato del técnico académico con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometída. 

*** 
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con 
fundamento en lo~ artículos 9, y del11 al17 y demás relativos y 

· concordantes del Estatuto del Personal Académico, convoca a las 
personas interesadas a un concurso dé oposición abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo 
completo, interino, en el área de Biblioteca, con un sueldo 
mensuai de N$2,643.80, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

de su especialidad. 
3. Haber colaborado en trabajos publicados. . 
4. Conocimientos de uno cie los siguientes idiomas: inglés, 

francés. 
De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del citado 

estatuto, el Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deben presentar las siguientes 

Prueba5: 

- Presentar un examen escrito en el que se les pedirá la 
aplicación de sus conocimientos jurídicos para la realización de 
fichas de análisis de información bibliohemerográfica. 

- Realizar un examen práctico en el que se deberán efectuar 
la clasificación y codificación de ese material así como su alta en 
los archivos de banco de datos y su corrección en pantalla de 
errores, de conformidad al sistema que se aplic~ en el Instituto. 

- Someterse a un examen técnico en el que deberán demostrar 
su capacidad en el manejo de los bancos de datos del Sistema 
JUS-DATA. 

Los interesados deberán presentar su solicitud, currículum 
vitae y la documentación que acredite que se cumplen los 
requisitos .establecidos en la Secretaría Académica del Instituto, 
sito en Ciudad de la Investigación en Humanidades, Circuito 
Maestro Mario de la Cueva, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria. 

En la misma Secretaría Académica se les comunicará de la 
admisión de su solicitud y la fecha de presentación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se dará a conocer el resultado de este concurso, el cual 
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato del 
técnico académico con quien la ptaza en cuestión se encuentra 
comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 26 de oétubre de 1995 

El Director 
Doctor José Luis Soberanes Fernández 



.BECAS 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Intercambio Nacional, 
Primera Convocatoria 1996, dirigido 
a personal académico y recién egresados 
de todos los campos del conocimiento 
de la UNAM y de las instituciones educa
tivas que mantienen relaciones de cola
boración con nuestra Casa de Estudios. 
Duración: año académico 1996-1997, 
con opción de prórroga de acuerdo con 
el programa de estudios y el desempeño 
académico del becario. Las becas inclu
yen asignación mensual, inscripción, co
legiatura y seguro médico. Requisitos: 
ser mexicano; título profesional; estar 
aceptado en el programa de estudios co
rrespondiente; promedio mínimo de 8.5 
en los últimos estudios realizados; edad 
máxima 30 años para maestría y 35 años 

. para doctorado. Fecha límite: 12 de ene
ro de 1996. 

Estados Unidos, Universidad de 
Washington. Estudios de posgrado o 
investigaciones para tesis de maestría o 
doctorado dirigidos a egresados de to
dos los campos del conocimient9, ex
cepto medicina, derecho, finanzas y 
administración. Duración: año académi
co 1996-1997. Lugar: Universidad de 
Washington (UW) en Seattle. Organis
mos responsables: UNAM y UW. Idioma: 
inglés. La DGIA/ UNAM otorga el pasaje 
aéreo y la UW ofrece la exención de cole
giatura y una ayudantía en investigación 
de 20 horas semanales, con sueldo men
sual de 950 dólares para gastos de ma
nutención. Requisitos: ser mexicano; 
título profesional; formar parte del perso
nal académico o ser recién egresado de 
la UNAM; comprobante TOEFL de domi
nio del idioma inglés con 580 puntos mí
nimo; para estudios de posgrado, 
comprobante GRE; edad máxima 30 
años para maestría y 35 para doctorado. 
Fecha límite: 8 de diciembre de 1995. 

Estados Unidos, Universidad de 
California. Estancia de investigación 
para realizar tesis de maestría o doctora
do, dirigida a estudiantes de posgrado 
de la UNAM de todos los campos del 
conocimiento. Duración: año académico 
1996-1997, a partir de enero de 1996. 
Lugar: alguna de las nueve unidades de 
la Universidad de California (UC). Orga
nismos responsables: UNAM y UC. Idio
ma: inglés. Se otorga beca completa y 
transporte aéreo. Requisitos: ser mexi
cano; haber cubierto un mínimo de 80% 
de Jos créditos del plan de estudios de 
maestría o doctorado con un promedio 
superior a ocho; dominio del idioma in-

glés (certificado TOEFL con 550 puntos 
mínimo); contar con la aceptación de al
guna de las unidades de la UC; edad 
máxima de 30 años para maestría y 35 
para doctorado. Fecha límite: 8 de di
ciembre de 1995. 

Estados Unidos. Programa de be
cas doctorales "Proyecto América . 
Latina 2000" dirigido a egresados uni
versitarios. Areas: ingeniería aeroespacial 
y mecánica, bioquímica, biofísica y biolo
gía molecular, ciencias biológicas, inge
niería química, química y bioquímica, 
ingeniería civil y ciencias geológicas, 
ciencias de la computación e ingeniería, 
economía, ingeniería eléctrica, inglés, de
recho y estudios internacionales, historia 
y filosofía de la ciencia, matemáticas, es~ 
ludios medievales, filosofía, física, socio
logía, teología y psicología. Duración: 
hasta cuatro años, dependiendo del de
sempeño académico del becario. Lugar: 
Universidad de Notre Dame, Indiana. Or
ganismos responsables: Instituto Kellogg 
para Estudios Internacionales, Compañía 
Coca Cola y Universidad de Notre Dame. 
Idioma: inglés. La beca incluye inscrip
ción y colegiatura, asignación mensual 
para manutención, seguro médico y 
transporte aéreo.. Requisitos: compro
bantes de estudios superiores; compro
bantes TOEFL y GRE de dominio del 
idioma inglés. Informes: UNAM/ DGIA/ 
Subdirección de Intercambio Internacio
nal. Fecha límite: 1 de diciembre de 
1995 (2o. aviso). 

España. Maestría en conservación 
y gestión del medio natural dirigida 
a egresados de ciencias naturales. Dura
ción: 8 de enero al10 de marzo de 1996. 
Lugar: Universidad Internacional de An
dalucía (UIA), Huelva. Organismo res
ponsable: Universidad Internacional de 
Andalucía, Sede Iberoamericana de La 
Rábida. La beca incluye matrícula, aloja
miento, manutención y servicio médico. 
Requisitos: título profesional; alto nivel 
de preparación en el área; presentar re
sumen de un proyecto de investigación 
en el área. Informes: UNAM/ DGIA/ Cen
tro de Información o en la UIA, 21819 
Palos de la Frontera, Huelva, España, 
Tel. (959) 350452, Fax: (959} 350158, 
Correo electrónico: uniara @cica. es. Fe
cha límite: 10 de noviembre de 1995. 

España •. Maestría en técnicas de 
energía renovables en la ingenie
ría, arquitectura y agricultura dirigi
da a egresados de áreas afines. Dura
ción:.B de enero al1 O de marzo de 1996. 
Lugar: Universidad Internacional de An
dalucía {UIA), Huelva. Organismo res
ponsable: Universidad Internacional de 

Andalucía, Sede Iberoamericana de La 
Rábida. La beca incluye matrícula, aloja
miento, manutención y servicio médico. 
Requisitos: título profesional; alto nivel 
de preparación en el área; presentar re
sumen de un proyecto de investigación 
en el área. Informes: UNAM/ DGIA/ Cen
tro de Información o en la UIA, 21819 
Palos de la Frontera, Huelva, España, · 
Tel. (959) 350452, Fax: (959) 350158, 
Correo electrónico: uniara @cica.es. Fe
cha límite: 10 de noviembre de 1995. 

República Islámica de Irán. Estu
dios sobre lengua y literatura per
sa dirigidos a estudiantes del campo de 
las ciencias humanísticas. Duración: un 
año, . a partir de septiembre de 1996. 
Responsable: Gobierno de la República 
Islámica de Irán. La beca incluye hospe
daje, servicio médico y transporte aéreo. 
Requisitos: comprobantes de estudio de 
nivel medio superior. Fecha límite: 22 
de febrero de 1996. 

.REUNIONES 

Estados Unidos. Siml_losio Interna
cional sobre Educac16n Científica 
dirigido a profesionales y especialistas 
en la materia. Duración: 9 al 12 de junio 
de 1996. Lugar: Universidad de Cornell, 
lthaca, Nueva York. Organismo respon
sable: Programa del Estado de Nueva 
York para la Educación Científica. Los 
tópicos centrales serán: La educación 
científica en diferentes culturas; Diversi
dad en la educación científica en el mun
do; Cooperación - competehcia en la 
ciencia internacional; Opciones de edu
cación científica internacional para estu
diantes de licenciatura; Directrices 
futuras de la educación científica interna
cional. Informes: Pew Program in Under
graduate Sciencé Education, 517 S pace 
Sciences Building, Cornell University, lt
haca, NY 14853-6811. Tel. 607/255-2710, 
Fax. 607/255-1767, Correo electrónico: 
chamberl@astrosun.tn.cornell.edu (2° 
aviso). 

.INFORMES 

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

Intercambio Académico 
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Al concluir el VIII Campeonato Universitario 

Reconocimiento a varios competidores de 
tiro con arco de la UNAM 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 
' Coproducción de la 

Secretarfa 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! Esta sábado: 

Primera Carrera de Relevos por la Fraternidad Estudiantil 
y por la Salud de la Ciudad de México (resumen); Primera 

Carrera de la Mujer (entrevista en estudio); en nuestra 
sección médica: NCalidad de Vida y Actividad Ffsica" 

(plática con la doctora Sofía M. Hernández Rodrfguez de 
León); Cápsulas sobre convocatorias y lo más relevante 
del deporte puma en la presente semana; Nominaciones 
de Goya Deportivo a los jugadores defensivos y ofensi

vos más valiosos de la semana siete de Liga Mayor de la 
ONEFA; Resultados de los juegos del viernes de la 

semana ocho y análisis y pronósticos de los juegos 
sabatinos y dominicales de la semana ocho; y ... algomás. 
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Competidores 
de la 
Asociación de 
Tiro con Arco 
delaUNAMse 
muestran 
orgullosos y 

'satisfechos al 
concluir la 
temporada 
1995. 

Roclo MIRANDA 

la realizaciÓn del VIII 
Campeonato Universitario de Tiro 
con Arco, efectuado en días pasados 
.en el campo Lauro Franco de CU, 
llegó a su fin la temporada 1995 de 
la Asociación de esa especialidad en 
la UNAM, destacando el reconoci
miento que hizo ésta a los tiradores 
Abraham Sandoval (arco compues
to), Adriana Torres y Eduardo 
Padilla (ambos con arco olfmpico) 
por su destacada participación a lo 
largo de todas las competencias rea
lizadas en el presente año. 

En lo que corresponde a la octa
va competencia que se desarrolló en 
la modalidad de Fita sencillo, los 
resultados en las diversas categorías 
fueron los siguientes: 

Daniel Patiño, al sumar 926 pun
tos, se impuso en Infantil, seguido 
de Cuauhtémoc Pliego (DF) con 726 
y Ricardo Almeida (UNAM) con 
475. En la categoría Juvenil, el puma 
Cristian Garcfa se llevó la prueba al 
totalizar l ,209 unidades, por enci
ma de su coequipero Octavio 
Rodríguez que sumó 927. 

En la categoría Mayor Femenil, 
Adriana Torres acumuló 574 pun
tos. En la categoría Master, en la 
modalidad de arco olímpico, el doc
tor José Antonio Véliz (UNAM) se 
llevó el primer lugar, mientras que 
en la modalidad de arco compuesto 
los distritenses Manuel Sandoval y 
Ricardo Balcázar hicieron ei 1-2. En 
esta misma modalidad, en la cate
goría Mayor, nuevamente los 
distritenses Alberto Balcázar y 
Ornar Ruiz se colocaron en el pri
mero y segundo puestos, dejando en 
la tercera posición al puma Abraham 
S ando val. 

Sin embargo, en la modalidad 
de arco olímpico, categoría Master 
Varonil, los pumas hicieron el 1-
2-3 por medio de Eduardo Padilla, 
Juan José Alfare y José Antonio 
Véliz. 

El presidente de la Asociación 
Universitaria de Tiro con Arco, pro
fesor Carlos Héctor Hidalgo, se 
mostró satisfecho por el nivel de
mostrado por todos los participantes 
a lo largo de las competencias desa
rrolladas en la temporada 95. 

Asimismo, resaltó el desempe
ño y esfuerzo que realizaron Cristian 
García y Miguel Angel Flores du
rante su participación en el Cam
peonato Nacional Abierto de Esta
dos Unidos. • 



Al finalizar la tercera fecha de Juvenil AA 

Venados, Ma~tines, Halcones y Toros 
Salvajes, líderes en l.a Liga Universitaria· 

A 
SANTIAGO IBÁÑEZ 

1 iniciar las contiendas en
tre equipos de una misma confe
rencia, los actuales campeones de 
la Juvenil AA en la Liga Univet'si
taria de Futbol Americano (LUF A), 
Venados, de la UAEMor, y Masti
nes, de la UAMI, encabezan la 
tabla de posiciones de la Confe
rencia Azul (la más fuerte del cir
cuito) con seis puntos cada uno, 
mientras que en la Conferencia Oro 
(la más débil), dicho privilegio per
tenece a los Halcones, del IT de 
Toluca, y a los Toros Salvajes, de 
la UACH. 

Los resultados de la fecha tres 
fueron los siguientes: el sublíder 
anotador de la LUF A, Ornar Anto
nio Abud, contribuyó con dos 
touchdowns en acarreos de 18 y 34 
yardas, para encaminar a los Ve
nados, de la UAEMor, a una victo
ria de 22-8 ante los Zorros, del 
ITQ, en un encuentro de invictos 
de la Conferencia Azul. 

En esta misma conferencia, y 
en otro duelo de invictos, los An
geles, de Ojo de Agua, y los 
Troyanos, del CETYS 56, bajaron 
la cortina para no permitir anota-· 
ció~ alguna en el juego, quedando 
empatados a cero puntos. Final
mente los Mastines, de la UAMI, 
ligaron su tercera victoria en fila al 
derrotar 35-8 a los Demonios, de la 
ENEP Aragón, destacando la labor 
ofensiva de Ornar Peralta, quien 
anotó dos touchdowns, así como de 
Israel Benavides, Jaime Jácome y 
Luis Morales, quienes contribuye
ron con una anotación cada uno. 

Por lo que respecta a la Confe-

rencia Oro las Panteras, ael CCH 
Va11ejo, obtuvieron su primer triun
fo de la temporada al vencer por 
forflt (1-0) a los Aztecas, de la 
UDLAP, quienes solamente se pre
sentaron con 24 jugadores, infrin
giendo la regla que marca 25 como 
mínimo. 

Los Toros Salvajes, de la 
YACH, regresaron a la senda del 
triunfo y con solitaria anotación de 
Gaudencio Herrera en corrida de 
ocho yardas durante el tercer cuar-

to, derrotaron 6-0 a los Leones, del 
Centro Escolar Benemérito de las 
Américas, y empataron en el lide
rato con Halcones, del IT de 
Toluca, con cuatro puntos. 

Los Halcones, por cierto, saca
ron angustiosa victoria ante los Ca
balleros, del CETYS 4, por 14-12, 
ya que faltando 26 segundos de jue
go y con la pizarra adversa 8-12, 
Ricardo Díaz conectó su segundo 
pase de touchdown con Ramiro 
Valdés en un envío de 80 yardas. • 

Gaceta UNAM 

Los Caballeros no 
pudieron salir 
victoriosos ante los 
Halcones, gracias 
a las oportunas 
intervenciones 
defensivas de los 
toluqueños, como 
se muestra en la 
gráfica, en la que 
uno de sus 
baqueadores 
defensivos Impidió 
completar un pase 
a los del CETYS 4. 
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naceta: 
ENft'DEPORTE 

Siempre trato de ayudar 

a mi equipo como 

también lo hacen mis 

compañeros, ya que el 

trabajo en las filas 

universitarias es de 

conjunto, dice Claudia 

Suárez 

Los Pumas se encuentran 
en el tercer sitio del 

Grupo 111 con 13 puntos 

Resultado anterior: Pu
mas 1 (Mike Sorber). 
Toluca O. 
Siguiente juego: Visita
rán al Veracruz el próxi
mo sábado ( 16 horas). 
Probable alineación: 
Sergio Berna!; Israel 
López, David Oteo, Clau
dia Suárez y Miguel An
gel Carreón; Mike Sor
ber, Braulio Luna o Ro
berto Depietri, Antonio 
Sancho y· Vicente Nieto; 
Marco Antonio de Al
meida y Rafael García. 
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Afirma ser un futbolista normal que siempre desea 
alinear con los Pumas; es la segunda sanción de este 
tipo en su carrera y espera sea la última 

_Claudia Suárez considera injusta y 
rigorista su exp.ulsión dominical 

RICARDO GARC[A 

expulsión frente al 
Toluca, el domingo anterior, es 
injusta por que la falta que cometí 
(un choque cuerpo a cuerpo con 
Al faro) fue normal y estoy seguro 
que otro árbitro no la habría mar
cado con el rigor que lo hizo .el 
señor Sergio Barbosa, reveló 
Claudia Emperador Suárez, de
fensa de los Pumas, al señalar que 
esta sanción corta su continuidad 
en el cuadro titular auriazul. 

Entrevistado en el Campo Dos 
de la Ciudad Universitaria el mar
tes de la presente semana, Claudia 
agregó: 

"Me considero un futbolista 
normai que siempre desea alinear 
con los Puma.s y por ello evito las 
sanciones arbitrales. He tenido au
sencias en la alineación de los 
Pumas, pero por mis compromi-

, sos con la selección mexicana, 
nunca por expulsiones." 

Recordó Claudia Suárez que 
su salida obligada de la cancha fue 
la segunda·( está seguro que será la 
última) en su carrera futbolística, 
ya que la primera se produjo en un 
partido ríspido contra el Querétaro, 
en la temporada 1990-9 J. 

"Espero que esta expulsión sólo 
me cueste un juego de castigo por
que resultaría exagerado que me 
castigaran con dos o tres", expresó 
el EmperadorClaudio con una son
risa chusca. 

El jugador universitario apro
vechó la entrevista para referirse a 
los dos triunfos consecutivos de 
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los Pumas sobre el Puebla y 
Toluca: 

"Esto es un síntoma de la mejo
ría del equipo y debe ser motivo de 
satisfacción para nuestros seguido
res, sobre todo porque a esta alturas 
de la temporada los equipos empie
zan a definir su rumbo y nosotros 
por fortuna ya lo estamos haciendo. 
Estarnos a un punto del Cruz Azul, 
sublíder de nuestro grupo, y segura
mente pronto volveremos a figurar 
en los primeros lugares." 

Sobre el comentario de algu
nos simpatizantes Pumas en el sen
tido de que él es un firme puntal 
del equipo, Claudia opinó así: 

"Siempre trato de ayudar a mi 
equipo como también lo hacen mis 
compañeros, ya que el trabajo en 
las filas universitarias es de con
junto, pero lamentablemente suce
sos como mi reciente expulsión 
me afectan mucho por que me gus
ta estar con los Pumas en la can
cha, en las buenas y en las malas." 

Oja!Ji Sea Realidad Jugar m 
Estádos Uttidos 

Por otra parte, Claudia Suárez 
habló sobre la posibilidad de jugar 
en Estados Unidos: 

"Ojalá se trate de una realidad 
y no de un simple comentario. Sé 
que pretenden contratar jugadores 
de reconocido nivel que serían ia 
atracción para miles de aficiona
dos latinos residentes en el vecino 
país del norte. ' 

"Desde luego que recibir una 
oferta de Europa sería lo máximo . 
para cualquier jugador. Sin em
bargo tenemos que ser realistas 
desde la perspectiva de que aque
llas oportunidades no surgen fre
cuentemente. Me agrada que se 
interesen en mis servicios en Esta
dos Unidos, en donde varios juga
dores mexicanos tenemos cartel 
'gracias a los juegos que hemos 
sos.tenido mediante la selección 
tricolor." 

Recon-oció Claudia que "des
pués del campeonato mundial efec
tuado en Estados Unidos, el año 
pasado, el interés por el balompié 
se ha incrementado". 

Habrá más Descuentos 

A su vez -el presidente de los 
Purr¡as, ingeniero Guillermo 
Aguilar Alvarez, manifestó que 
siempre que el público adquiera en 
las oficinas del ch¡b sus boletos 
para presenciar los encuentros de 
los Pumas en el estadio de la Ciu
dad Universitaria tendrán derecho 
a un descuento, como sucedió para 
el juego contra el Toluca, el do
mingo pasado. 

"Vamos a ver si implantarnos 
esta medida a lo largo de la tempo
rada", señaló el dirigente quien no 
descartó posibles visitas de cortesía 
del equipo a planteles de la institu
ción, ya que siempre "hemos esta
dos pendientes de estar integrados a 

. la comunidad universitaria". • 



Jurado de los Premios al Mérito Deportivo 

Premio Alfonso Pruneda: 

Por el rector: doctor Juventino Servín 
Peza; por la Comisión al Mérito Universita
rio del Consejo Universitario: licenciado 
Germán Alvarez Dfaz de León; por la Comi
sión Nacional del Depqrte: profesor Takashi 
Matzumura Maturana; por el Comité Olím
pico Mexicano: profesor Eduardo Gorraez 
Larrfnaga y/o señor Guillermo Montoya 
Sánchez, y por el Consejo Asesor de la 
Dirección General de Actividades Deporti
vas y Recreativas: licenciado Luis Cáceres 
Alvarado y arquitecto Santiago lbáñez 
Maldonado. 

Premio Puma: 

Por el rector: doctor Juventino Servín 
Peza; por la. Comisión Nacional del Depor
te: profesorTakashi Matzumura Maturana; 
por el Comité Olímpico Mexicano: profesor 
Eduardo Gorraez LarríAaga y/o señor 
Guillermo Monto ya Sánchez; por el Conse
jo Asesor de la Dirección General de Acti
vidades Deportivas y Recreativas: licen
ciado Antonio Paz López y OFB Jorge 
Medina Salinas, y por la Subdirección de
Deportes: profesor Yvar Langle Monzalvo. 

Premio al Promotor del Deporte y la 
Recreación Universitarios: 

Por el rector: profesor Carlos Figueroa 
V~lázquez; por el Consejo Técnico Afin: 
maestro Fernando Sevilla Marroquín; por el 
Conse)o Asesor 'de la Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreativas: in
geniero Salvador ' Martfnez Torres e inge
niero Andrés Llorente Izquierdo; por la 
Subdirección de Deportes: CD Edmundo 
Alpizar Basurto, y por la Subdirección de 
Recreación: licenciado Marco Antonio Del
gado López. 

Premio al · Estudiante Deportista Universi
tario: 

Por el rector: doctor Juventino Servln Pez a; 
por la Comisión Nacional del Deporte: p'ro
fesor Takashi Matzumura Maturana; por el 
Comité Olímpico Mexicano: profesor Eduar
do Gorraez Larrínaga y/o señor Guillermo 
Montoya Sánchez; por el Consejo Asesor 
de la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas: doctora Soffa 
Hernández Rodrfguez de León y licenciado 
Antonio Paz López, y por la Subdirección 
de Deportes: OFB Jorge Medina Salinas: 

Clásico d,e pronóstico reservaqo: ¡Cóndores UNAM vs Aguilas Blancas IPNI 
Guerreros Aztecas y AguiJas Reales por s_u pas~ a semifinales 

JU.EGOS FECHA 8 CONFERENCIA LIGA MAYOR 
e~ NF OlA FECHA ESTAI HORA LOCAL lvs VISITA 
L VIERNES OC"27 7EC-~ 19:30 _ BORREGCIS ITESM V$ PANTERAS NEGRAS UAM 

SABAC :x;: 28 w MAS ;u 12:00 ~5_BQ.IM_If'N_ .. AZTECAS UDLA 
SABADC lRRl 13:00 BORREGOS vs CENTINELAS CGP 
SABADC .w 19:30 TIGRESUANL V$ OSOSUNAM 

DOMINGC 19 w MA ~~~ 12:00 IAGIIILA:S "' ONDORES UNAM 

JIJE• ¡o: ; CIJAF ro: DE FINAL CIA ~1\1. 

INF DU CHA ES ~10 oc. ·vs VISITA 
SABA r28 lGf BORRt rESM-CEM 'vs BUFALOS-TOWCA 

.11 =IIGC 
rzg Ido e 'vs TOROS SALVAJES UACH 

-::111 IGC . 29 r-e~ IG >UNAM - ... POTROS SALVAJES UAEM 
LIV DO r2s w AGUILAS REALES UNAM 

TAilLA Doo ClSI( ;tFEC iiA 
CONFERENCIA LIGA MAYOR 

POSC EQUIPO JJ JG JP PF PC PTS DIF AYER 

~- AGUILAS BLANCAS IPN 1 6 1 259 143 ' 12 +-116 1.811 
1 AZTECAS UDLA 1-+ 6 + ~·~ 105 12 ~L -1~ 
2 BORREGOS SALVAJES ITESM-MTY 7 5" 1!i3 4S 10 +108 3.400 

--+- CONDORES UNAM 7 S 2 180 80 10 +100_,_?~~ 

---+-- PIELES ROJAS IPN 7 ~--}--~J 89 10 :4f- -:~~}-3 -::-----oSÓS ENEP ACA'íf.Aif"UÑAM 7 l/i6 ~- 8 -o:.- -•-----4 CENTINELAS CGP 7 2 S 97- 176 -4-

~,a-1 ~:;;~ S TIGRESUANL 7 1 6 62 22S 2 
S BORREGOS SALVAJES ITESM-LAG 7 1 6 49 165 2 -116 ~~96 
6 PANTERAS NEGRAS UAM 7 o 7 100 217 o -f17 0.460 

GRUPO "A CONFERENCIA NACIONAL 

POSC EQUIPO JJ JG JP PF PC PTS OfF AVER 
'1 LOSOSUAdo C 1 1 o 162 33 14 +129 4.909 
'2 CHEROKEES 7 6 1 170 . 78 12 + 92 2.179 
'3 POTROS SALVAJES UAEM 7 4 r+ r-tB ~~ 8 ¡...!.!!. U62 
'4 BUFALOS 7 4 - 111 8- + T 1.o61 
S ZORROSfTQ 7 "3 4 145 147 6 - 2 0.986 
6 GATOS SALVAJES UAQ 7 2 S 119 -149 4 -30 0.79-r 

1--~- BUITRES UMAN 7 2 S 136 19S 4 -59 Q.697 
--BORREGOS SALVAJES ITESM-TOL 7 o 7 73 234 o -161 0.3_!_!__ . GRUPO B 

POSC EQUIPO JJ JG JP PF PC PTS DIF AVER 
'1 BORREGOS SALVAJES ITESM-CEM 7 7 o 321 ~~- 14 +269 ~-GUERREROS AZTECAS UNAM -.- t-e- t-T- -,:;-;;-- 1----'c-'2 1 {-rf- 239 68 12 e.¡m-~~~ 1--.; AGUILAS REALES UNAM 7 ~--~~ 18 10 3.128 

1--.4 TOROS SALVAJES UACH 7 3 ·r 187 6 • 30 0.839 

~ BURROS PARDOS ITS 7 3 4 141 183 6 -42 0.770 
6 FRAILES U. TEPEYAC 7 3 4 99 152 6 -53 0.651 
1 TRIBU NARANJA 7 1 6 72 219 2 -147 0.328 

'-;--_!:_ HURACANES ENEP ARAGON UNAM 7 o 7 35 369 o -334 0.0-94 
EqUipos clasificados a cuartos de final de la Conferencia Nac1onal. 
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