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En sesión eitraoniinaria se E 1 Consejo Universitario aprobó 
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apmbó la incorporación 

del CentlV de Instrwnentos 

al Consejo Académico del 

An?a de las Ciencias Físico 

Matemáticas y de las 
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el presente año, cuyo monto asciende a 
cinco mil 132 millones 724 mil400 pe
sos, de los cuales411 millones753 mil 
pesos son ingresos propios y cuatro mil 
720 millones 971 mil400 pesos provie
nen del subsidio otorgado por el gobier
no federal. Asimismo Gerardo Ferran
do, tesorero de la UNAM, presentó la 
cuenta anual correspondiente a 1995. 

·Rindieron su informe la Comisión de 
l Presupuestos del consejo y la Defensoría 
~ de los Derechos Universitarios. Se tomó 
~ protesta como nuevos consejeros a Cris
~ tinaPuga,NeliaTelloelsmaelHerrera. 

Murió Jaime GarcíaTerrés,diseñador 
de la política cultural universitaria 
Poeta, polígrafo, ensayista 

y traductor; dirigió 

Difusión Cultural durante 

12 afíDs y logró que la 

~ vanguaniia se concentrara 
~ 
! en esta Universidad LJ 22 

En Filosofía y Letras Convocatoria 

Analizan cultura, economía, Premio Anual de 
política y sociedades Investigación Económica 
de los países del Caribe Maestro Jesús Silva Herzog 
Ll 10 Ll 31 
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La Coordinación de Ingeniería 
ambiental invita a las conferencias · 

Desinfección con UV· 
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Desinfeccióit con OZONO 

por el 
Dr Ronald Gehr 

Universidad de Montreal, Canadá 
Las conferenejas se dictarán en inglés, no habrá 
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Aprobó el Consejo Universitario 
el -presupuesto para este año 

La cantidad autorizada es de cinco mil132 millones 724 mil400 
pesos, de los cuales 411 millones 753 mil pesos son ingresos propios 
de la institución y cuatro mil 720 millones 971 mil 400 pesos 
provienen del subsidio. otorgado por el gobierno federal 

E EsTELA ALCÁNTARA, EsTHER RoMEROY GusTAVO AvALA 

1 pleno del Consejo Universi-
tario, máximo órgano colegiado de Momentos antes 

la UNAM, aprobó en sesión ordinaria de que se 

el Proyecto de Presupuesto para el iniciará la 

presente año, cuyo monto asciende a sesión, se 

cinco mil 132 millones 724 mil 400 guardó un 

pesos, de los cuales 411 millones 753 
mil pesos son ingresos propios de la 
institución y cuatro mil 720 millones 
971 mil400 pesos provienen del sub
sidio otorgado por el gobierno federal. 

Adicionalmente, la institución con
tará con 200 millones 600 mil pesos 
provenientes del Programa UNAM
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

El presupuesto de ingresos para 
1996 tiene un incremento de 31.4 
por ciento, en relación con el de 
1995, sin incluir los recursos del 
programa UNAM-BID. De esta 
manera se incrementó 31.6 por cien
to, y los ingresos propios 29.8. En 
cuanto al programa UNAM-BID 
hubo un aumento de 11.4 por ciento 
respecto de 1995. 

Del presupuesto asignado, 65.1 
por ciento será destinado a docencia, 
26.1 a investigación, 5.9 a extensión 
universitaria y 2.9 por ciento al área de 
apoyo. 

Al presentar su informe corres
pondiente, la Comisión de Presupues
to del H. Consejo Técnico informó 
que después de una leve recuperación 
de 1988 a 1994, en 1995 el presupues
touniversitarioseredujosensiblemente 
en términos reales. 

En este contexto, el presupuesto 
total del año pasado fuedetresmil932 
millones 438 mil pesos, a precios co
rrientes, lo cual significó un incremen
to nominal de 28 por ciento (863.5 
millones) respecto de 1994,_pero en 
términos reales presentó una reduc
ción de 38.5 por ciento. En 1996 se 
estima un comportamiento similar si 

minuto de 
silencio en 
memoriade · 

Alfonso Alvarez 
Bravo y Jaime 
García Terrés. 

la tasa de inflación real resulta mayor 
a la esperada. 

Por otra parte, la estructura por
centual por funciones en los últimos 
ocho años ha tenido variaciones. La 
docencia se incrementó de 64.6 por 
ciento en 1988 a 65.4 en 1995, y la 
investigación, de2l.9 a 25.9porcien
'to en el mismo periodo. 

Cabe señalar que en el último año 
las actividades de la UNAM se exten
dieron a las ciudades de Querétaro y 
Morelia, con el establecimiento de 
campus de investigación en colabora
ción con las universidades estatales de 
las respectivas entidades. 

Algunos de los logros que la · 
UNAM podrá conseguir con el au
mento de ·sus recursos presupuestales 
son mejorar la calidad de la docencia y 
de la investigación, proporcionar ma
yores recursos a los docentes e inves
tigadores, ampliar la capacidad de los 
posgrados, disponer de instalaciones 
más adecuadas y actualizar el equipo 
para fomentare\ desarrollo de la inves
tigación científica. 

La Comisión de Presupuesto se
ñaló en su informe que si bien la mayor 
parte del presupuesto de la Universi
dad proviene del gobierno federal, es 
preciso insistir en la necesidad estraté-

-

gica de ampliar el subsidio que.éste 
otorga a la institución, de modo que 
ésta pueda alcanzar niveles de exce
lencia en el desempeño de sus funcio
nes sustantivas. 

CuentaAnuall995 

Antes de la presentación del presu
puesto de este aíío, el Patronato Uni
versitario sometió al. pleno del Conse
jo, para su aprobación, la Cuenta 
Anuall995, que presenta la situación 
financiera patrimonial y el resultado 
de las operaciones económicas prove
nientes del ejercicio presupuestario 
que realizó esta casa de estudios. 

El ingeniero Gerardo Ferrando 
Bravo, tesorero de la UNAM, informó 
que en 1995 el total de ingresos ascen
dió a cuatro mil 578 millones 305 mil 
pesos. De esta cifra, al subsidio del 
gobierno federal correspondieron tres 
mil 651 milloves 185 mH pesos; el 
aporte del Programa UNAM-BID as
cendióa211 millones 188 mil pesos, 
y la suma de ingresos propios fue de 
715 millones 932 mil pesos. 

En relación con el ejercicio presu
puestario de 1994, el total de ingresos 

Pasa a la página 4 
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BANCO DE DATOS 

Otras distinciones al 
doctor Alvarez Bravo 

El doctor Alfonso Alvarez 

Bravo fue nombrado 

miembro honorario de más 

de 13 sociedades mexicanas 

y 19 extranjeras, incluyendo 

las siguientes: American 

College of Obstetricians and 

Gynecologists, Royal 

College of Obstetricians and 

Gynegologists, Sociedad 

Tocoginecológica Española, 

Sociedad Argentina para 

Estudio de la Esterilidad, 

Sociedad Ginecotolágica del 

Uruguay, Sociedad Cubana 

de Obstetricia y Ginecología 

y Societá italiana di 

Obstetricia e Ginecología. 

Entre el gran número de 

preseas que recibió destacan 

las medallas Jan Ev 
Purkinje, Universidad 

Checoslovaca, la del 

Congreso del Centenario de 

la Academia Nacional de 

Medicina, la de miembro 

más destacado de la 

generaciá~ de médicos 

1931-1936 de la FM; le fue 

conferida la placa del 

lntemational College of 

Surgeons Comendador de. la 

Orden del Mérito Civil por 

decreto del Rey Juan Carlos 

1 de España, y fue miembro 

honorario de la Academia 

Nacional de Medicina. 

4 O 2 de mayo de 1996. 

que obtuvo la UNAM para el periodo 
de 1995 tuvo un incremento de mi180 
millones 545 mil pesos. Asimismo, el 
subsidio del gobierno federal aurp.entó 
838 millones 734 mil pesos, y la suma 
de ingresos propios se elevó en 177 
millones 923 mil pesos. 

Ferrando Bravo explicó que en lo 
referido a sueldos, honorarios y pres
taciones para 1995, la UNAM gastó 
dos mil930 millones 417 mil pesos. El 
total de gastos de operación en este 
mismo periodo fue de 766 millones 
408mil pesos. Para el áreadeinversiO:. 
nes en propiedades y equipos la Uni
versidad destinó 641 millones 695 mil 
pesos. 

En un desglose por programas, en 
1995 el presupuesto total destinado a 
la docencia fue de dos mil 862 millo
nes 446 mil pesos. De esta suma, mil 
488 millones 532 mil pesos fueron 
invertidos en el nivel licenciatura, 566 
millones 256 mil pesos en educación 
media superior, y 240 millones 970 
mil pesos en educación de posgrado, 
entre otros rubros. 

En cuanto a investigación se ejer
ció un presupuesto total de mil 170 
millones 688 mil pesos, del cual 804 
millones 524 mil pesos se destinaron a 
la investigación en ciencias y desarro-

. llo tecnológico, y 245 millones 418 
mil pesos a la investigación en huma
nidades y ciencias sociales. 

Para el programa de extensión 
universitaria, la Universidad ejerció 
en 1995 un presupuesto de 258 millo
nes 244 mil pesos, del cual 119 millo
nes 763 mil pesos se destinaron a la 
difusión de actividades artísticas, cien
tíficas y culturales. 

Asimismo, para dictaminar la cuen
ta anual de 1996 se ratificó a la flrma 
Salles, Sáinz y Cía., SC. y al contador 
público Juan C. Salles M. 

Durante la sesión tomaron protes-
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Salvador Malo, 

secretario 

Administrativo de 

laUNAM, 

presentó el 
Proyecto de 

Presupuesto por 

Programas. 

ta como nuevos consejeros universita
rios la maestra Cristina Puga Espino
sa, la licenciada Nelia Elena Tello 
Peón y el doctor Ismael HerreraRevilla, 
quienes fueron designados este año 
por la Junta de Gobierno directores de 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, y del Instituto de In
vestigaciones en Matemáticas Apli
cadas y en Sistemas, respectivamente. 

Al presentar su informe corres
pondiente al año 1995 el licenciado 
Rafael Rocher Gómez, responsable 
de la Defensoría de los Derechos Uni
versitarios, señaló que en el periodo 
que se informa se proporcionaron 938 
asesorías, de las cuales 97 devinieron 
en queja, es decir, 1 0.34 por ciento del 
total. Dijo que este porcentaje mínimo 
en quejas obedece a que en la actuali
dad existe una mayor colaboración de 
las autoridades y funcionarios de esta 
Universidad para atender las peticio
nes de la dependencia. 

· Agregó que la diferencia entre el 
número de asesorías y de quejas se 
debe al hecho de que son atendidas 
todas aquellas personas que solici
tan ser escuchadas, sin importar su 
calidad ni el asunto que van a expo
ner, con lo cual la Defensoría de los 
Derechos Universitarios se consti
tuye en el servicio más significativo 
que se ofrece a la comunidad uni
versitaria. 

Por otro lado, se aprobó la pro
puesta que presentó el Consejo Técni
co de la Investigación Científica para 
que el Centro de Instrumentos se in
corpore al Consejo Académico del 
Area de las Ciencias Físico Matemáti
cas y de las Ingenierías, con la conse
cuente modificación a la fracción pri
mera del artículo 4o. del Título Tran
sitorio del Estatuto General para el 
Establecimiento y Operación de los 

Consejos Académicos de Area y del 
Consejo Académico y dictámenes re
lativos de las comisiones de Trabajo 
Académico y de Legislación Univer
sitaria. 

En asuntos generales se expusie
ron diferentes puntos de vista en rela
ción con el examen único de selección 
para la educación media superior que 
aplicará en breve la Comisión Metro
politana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior por medio 
del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, AC 
(Ceneval). 

En relación con este tema el rector 
José Sarukhán instruyó al doctor Ro
berto Castañón Romo, secretario de 
Servicios Académicos, para que ''man
tenga ala Comisión del Bachillerato al 
tanto de toda la información que se 
genere al respecto, y una vez conclui
do el proceso se informe a todos los 
consejeros de los resultados del mis
mo". 

Antes de iniciar la sesión del Con
sejo Universitario, el rector José 
Saruk:hán pidió a los asistentes guar
dar un minuto de silencio en memoria 
del doctor Alfonso Alvarez Bravo, 
profesor emérito de la Facultad de 
Medicina, y del maestro Jaime García 
Terrés, destacado promotor de la 
difusión cultural de la Universidad 
y del país. 

Recordado por Diversas 
Generaciones de Médicos 

Al doctor Alvarez Bravo lo re
cordará con gratitud buen número 
de generaciones de la Facultad de 
Medicina (FM) de esta casa de estu
dios. Su labor en la formación de 
especialistas, maestros y doctores 
en ciencias en el área de ginecología 
y obstetricia nació en 1959. 



Gustavo A. Chapela Castañares, designado 
miembro de la Junta de Gobierno . 

El ex rector general de la UAM sustituye al doctor Gonzalo Gutiérrez 
Trujillo; estudió la licenciatura en la Facultad de Química y es titular de la 
Dirección Adjunta de la Comisión Científica del Conacyt 

El Consejo Universitario apro
bó la designación del doctor Gustavo 
A. Chapela Castañares como nuevo 
miembro de la Junta de Gobierno, en 
sustitución del doctor Gonzalo 
Gutiérrez Trujillo, quien terminó sus 
funciones por ser el suyo el nombra
miento más antiguo de ese órgano, 
según lo establece la fracción m del 
artículo 4o. de la Ley Orgánica de la 
UNAM. 

El doctor Chapela fue postulado 
por los institutos de Investigaciones 
Biomédicas, Ciencias del Mar y 
Limnología, de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Siste
mas, de Ingeniería, de Física, de Geo
logía, de Geografía, de Geofísica, de 
Astronomía y de Biología, así como 
por la Facultad de Química. 

Gustavo A. Chapela Castañares 
nació el 8 de septiembre de 1946 en 
México, Distrito Federal. Obtuvo el 
título de ingeniero químico en la Fa
cultaddeQuímicadela UNAM (1970), 
con la tesis Simulación de una Planta 
de Proceso. Es maestro en Ingeniería 
Química por la Rice University, de 
Houston, Texas, Estados Unidos, y 
doctor en la misma carrera por el Im
perial College, de Londres, Inglaterra. 

Ha sido profesor de tiempo com
pleto del Departamento de Física de la 
Universidad Autónoma Metropolita
na (UAM), Unidad Iztapalapa; profe
sor visitante del Physical Chemistry 
Laboratory, de la Universidad de 

· Graduado de la carrera de Médi
co Cirujano, en la Escuela Nacional 
de Medicina, el doctor Alvarez Bra
vo se inclinó particularmente por 
las áreas de cirugía y gineco obste
tricia, intereses que lo llevaron a 
hacer aportaciones significativas al 
conocimiento de la fisiología y la 
farmacología obstétrica; éstas, a su 

Gustavo A. Chapela Castañares. 

Oxford, Inglaterra, y del Chemical 
Engineering and Material Science 
Departament, de la Universidad de 
Minnesota, Estados Unidos. Fue rec
tor de la UAM, Unidad Iztapalapa y 
rector general de esa casa de estudios. 
En la actualidad es titular de la Direc
ción Adjunta de la Comisión Científi
ca del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

Ha dictado múltiples conferencias 
en congresos, coloquios, seminarios, 
simposios y foros de distinta índole. 
HasidobecariodellnstitutoMexicano 
del Petróleo, de la Universidad de Rice 
y del Consej9 Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Es investigador nacional 
desde 1984. 

El doctor Chapela Castañares es 
coautor de más de 30 artículos especia
lizados, la mayoría de ellos publicados 
en revistas extranjeras, entre los que 

vez, se tradujeron en la publicación 
de trabajos pioneros acerca de la 
inducción y la estimulación de la 
labor de parto, así como en torno al 
uso de drogas inhibidoras de Ja 
contractividad uterina. 

El doctor Alvarez Bravo desta
có también por su capacidad de 
organización, lo que Jo llevó a ocu-

destacan: Mecánica Estadística Nu
mérica, Simulación de un Círculo de 
Síntesis de Amoniaco, CarbonDioxide 
Table y Molecular Dynamics of 
Discontinuous PotentÚlls. 

Destacada Trayectoriil Profesional 
de Gutiérrez Truji/kJ 

El doctor Gonzalo Gutiérrez 
Trujillo realizó sus estudios de Médi
co Cirujano en esta casa de estudios. 
En el terreno profesional ha ocupado 
Jos siguientes cargos: jefe del Centro 
Rural de Estudios del Hospital Infantil 
de México, director del Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacio
nal, y jefe de Enseñanza y de Investi
gación del Instituto Mexicano del Se
guro Social (IMSS). 

Asimismo, es miembro titular de la 
Academia Nacional de Medicina, de la 
Comisión Dictaminadora del Instituto 
delnvestigacionesBiomédicas,ymiem
bro honorario de asociaciones médicas 
en diversos países latinoamericanos, 
entre otras distinciones. 

El doctor Gutiérrez cuenta con 
más de 200 trabajos publicados en 
diversas revistas y libros nacionales y 
extranjeros, y es autor de un libro de 
texto acerca de Infectología, con 13 
ediciones. Es profesor de la Facultad 
deMedicina(FM)delaUNAMdesde 
1962 en las áreas de Pediatría, 
Infectología y Epidemiología, en los 
niveles de licenciatura y de pos grado.• 

par la jefatura de la División de 
Estudios Superiores de la FM de 
1975 a 1978. Publicó alrededor de 
173 trabajos científicos en revistas 
médicas nacionales y extranjeras, 
40 de ellos de investigación origi
nal; escribió obras de texto y editó 
seis libros acerca de temas de su 
especialidad.• 
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BANCO DE DATOS 

¿Qué es la Junta de 

Gobierno? 

La Junta de Gobiemo fue 
creada en 1945 y se integra por 
15 miembros de la comunidad 
académica electos por el 
Coruejo Universitario y en 
ocasiones por la junta misma. 
E/llre sus facultades está la de 
nombrar al rector y a los 1 

directores de las jacultades, 
escuelas, e institutos, así como 
designar a los miembros del 
Patronato de la' Universidad. 
Para pertenecer a la Junta de 
Gobiemo es necesario ser 
mexicano por nacimiento, 
mayor de 35 y me flOr de 70 
años, pose~r grado 
universitario superior al de 
bachiller, haberse distinguido 
en su especialidad, prestar o 
haber prestado servicios 
docefl/es o de investigación en 
la Universidad Nacional o 
haber rrwstrado de otra fornw 
interés en los asuntos 
u¡¡iversitarios, y gowr de 
estimación generai como 
persona honorable y prudeflle. 
La Ley Orgánica de la UNAM 
establece que el cargo es 
honorario y que el Consejo 
Universitario elegirá 
anualmente a un miembro que 
sustituya al de más antigua 
designación. 
La juma celebra sesiones 
ordinarias una vez por mes y se 
reúne también cuando es 
convocada por su presidente, 
por el rector o por cinco de sus 
miembros. 
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BANCO DE DATOS 

La colaboración data 
de 1985 

La relación elllre la UNAM y el 

Instituto Nacional Indigenista 

nació en noviembre de 1985, 

cuando ambas dependencias 
firmaron dos convenios de 
colaboración: uno, con la 

finalidad de coadyuvar al 
progreso de las comunidades 
indígenas y a la preservación de 
sus valores; el otro, encaminado 
a realizar el Programa de 
Apoyo Jurídico a la~ 

Comunidades lndígenns. 
A partir de '1988 esa 

colaboración /u¡ cubierto tres 
etapa~. La primera, de /988 a 

1994, se caracterizó por un 
acercamiento informal en el que 

el instituto brindó diversos 
apoyos a los 246 prestadores de 
servicio social de la UNAM, 

quienes trabajaron en la Sierra 
Tarahumnra, en Chihuahua; en 
la re¡;ión de la Montaiill, en 
Guerrero; en la Sierra Norte de 
Puebla, y en/a~ comunidades de 

huicholes, en Jalisco. 

La segunda, iniciada a 
principios de 1995.fue motivada · 

por una solicitud del Centro 

Coordinador Indigenista de 
Chilapa, Guerrero, para que dos 
equipos multidisciplinarios de la 

UNAM prestaran sus servicios, 
apoyando los pro¡;ranws 
regionales de Solidaridad de 
Chilapa y del Alto Balsas. 
La tercera etapa se inició en 
a¡;osto de 1995, cuando se 

estableció una relación formal 
con la Dirección General del 

instituto, y en/a que los 

acuerdos de colaboración se 
concretaron con la 

participación de prestadores de 
servicio social en los estados de 
Chihuahua, Oaxaca y Puebla. 

Con el nuevo convenio 
establecido entre ambas partes 
se abre una cuarta etapa, 

importante porque los beneficios 

del servicio social universitario 
se extenderán a otros estados 

como San Luis Potosí y Chiapas. 
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Estudiantes univeiSitarios podrán hacer su 
seiVicio social en comunidades indígenas 

Lo. UNAM firmó un acuerdo con el Instituto Nacional Indigenista para que los 
pasantes contribuyan con su labor en áreas como salud, educación, procuración de 
justicia, producción y comercialización, entre otras, y al mismo tiempo se aliente su 
sentido de responsabilidad ante la sociedad para un buen desempeño profesional 

e GusTAvo AvALA VIEYRA 

on el propósito de que alum
nos y pasantes de esta casa de estudios 
realicen su servicio social en comuni
dades indígenas, la Universidad Na
cional Autónoma de México y el Ins
tituto Nacional Indigenista (!NI) 
signaron un convenio de colaboración 
en las áreas de salud, educación, 
.procuración de justicia, producción, 
comercialización, diseño artesanal y 
trabajos ecológicos, entre otras. 

En el acto, celebrado el 25 de 
abril en el sexto piso de la Torre de 
Rectoría, ·e) licenciado Rafael 
Cordera Campos, secretario de 
Asuntos Estudiantiles, destacó que 
es vocación de la UNAM vincular
se con su entorno social, con el 
propósito de potenciar los recursos 
destinados a la solución de los pro
blemas comunitarios, en especial 
los orientados a los grupos más 
desprotegidos, así como el alentar 
el sentido de responsabilidad social 
entre sus estudiantes, lo cual contri
buye en su capacitación para un 
buen desempeño profesional. 

"Pocos argumentos -agregó- ne
cesitan darse para justificar el servicio 
social en las zonas rurales, porque sus 
problemas son semejantes a los nacio
nales, pero más acentuados. Son gran
des sus requerimientos en materia de 
servicios de salud, vivienda y vías de 
comunicación, entre otros". 

Refirió que bajo la responsabili
dad que implica para la UNAM el 
ser la institución de educación su
perior más importante del país se 
refrenda su voluntad de contribuir a 
mitigar las difíciles condiciones de 
las comunidades, ofreciendo la ener
gía de sus jóvenes para ser volcada 
en el trabajo social, sobre todo en 
los lugares donde las dificultades 
son más apremiantes. 

El funcionario universitario dijo 
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que se trabaja para que los pres
tadores de servicio social sean úti
les en el terreno profesional de que 
se trate; "es fácil decirlo, pero difícil 
cumplirlo, porque hay una tradición 
nacional tanto al interior de las ins
tituciones de educación superior 
como al exterior que ha convertido 
y quiere mantener a los prestadores 
de servicio social como especialis
tas en el ordenamiento de los archi
vos o de la mensajería". 

En su oportunidad el director 
general del IN!, licenciado Carlos 
Tello Macías, informó que el año 
pasado el instituto otorgó 46 becas a 
prestadores de servicio social de la 
UNAM, cifra que actualmente es de 
206, y "para fin de año esperamos 
sumar 200 más, de tal modo que el 
trabajo social se traduzca en verda
dero compromiso comunitario". 

Afmnó que "el contacto que los 
pasantes de la UNAM tendrán con las 
comunidades indígenas les hará com
prender mejor a nuestro país, y gracias 
a ello ser personas comprometidas 
con él y con sus mejores causas, por
que desde hace muchos años esa ha 
sido la labor de esta Universidad". 

Fondos Regionales y Albergues 

Por su parte el maestro Enrique 
González Tiburcio, director de Orga
nización y Capacitación dellNI, infor
mó que uno de los espacios de trabajo 
que ha resultado más provechoso para 
la labor del instituto son los fondos 
regionales indígenas, en los que las 
comunidades tienen proyectos pro
ductivos, agropecuarios, de asistencia 
y de vivienda. En la actualidad, agre
gó, en México hay 135 fondos que 
agrupan a más de seis núl organizacio
nes de comunidades indígenas. 

Recalcó que otro proyecto del !NI 

son los más de mil albergues con que 
cuenta en todo el país, en donde concu
rren cerca de 60 mil niños indígenas de 
entre seis y 14 años, muchos de ellos en 
condi<;iones muy precarias; en dichos 
lugares se realizan diversas activida
des de atención, como la revisión den
tal y ocular. 

El doctor José Sarukhán, rector de 
la UNAM, agradeció la confianza de
positada por el !NI a esta casa de 
estudios e indicó que la labor en las 
comunidades indígenas es muy delica
da, pero también muy enriquecedora; 
"esta tarea tiene un elemento de cultura 
que la hace una de las mejores escuelas 
de entrenamiento integral que pueden 
tener los alumnos". 

Aseguró que la exposición de los 
alumnos de la UNAM a esta problemá
tica redundará en ciudadanos más sensi
bles, con vocación de servicio y con 
capacidad de participar en los cambios 
que se quisieran hacer en esa dirección. 

Firmaron el convenio, por la 
UNAM, el doctor José Sarukhán, y 
por el !NI, el doctor Carlos Tello.• 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES EN 

MATERIALES 

Seminario 
Efectos de Ruido Externo 
sobre la Birrefringencia 
Inducida de Cristales 
Líquidos Nemáticos 

Impartirá el físico José 
Alberto Olivares, del 
Instituto de Física. 

Sala de conferencias del 

Instituto, 2 de mayo, 12 
horas. 



Se creará el Centro de Investigaciones 
en Energía~ Renovables, de Materiales 

Al presentar su tercer informe de labores Ariel Valladares Clemente, 

director del instituto, anunció que se han iniciado gestiones para 

establecer un doctorado en Física, y otro multidisciplinario en 

Ciencia e Ingen~ería en Materiales 

L GuADALUPE LuGo 

uego de haber trabajado ar
duamente para la creación del Cen
tro de Investigaciones en Energías 
Renovables, en marzo pasado, en 
reunión foránea del Consejo Técni
co de la Investigación Científica 
(CTIC), la comisión de Sedes 
Foráneas recomendó la aprobación 
de dicho proyecto señaló el doctor 
Ariel Valladares Clemente, direc
tor del Instituto de Investigaciones 
en Materiales, durante su tercer in
forme de labores correspondiente al 
segundo periodo al frente de esa 
dependencia. 

Además, agregó, con la aproba
ción del nuevo Reglamento de Es
tudios de Posgrado, en diciembre 
pasado, el instituto ha iniciado las 
gestiones correspondientes para es
tablecer un doctorado en Física, 
orientado hacia la física de materia
les, y otro multidisciplinarioen Cien
cia e Ingeniería en Materiales, en el 
que se conjuguen los estudios de 
Ingeniería, Química y Física. 

Durante 1995, señaló el doctor 
Ariel Valladares Cle?nente, el 11M 
contó con apoyo financiero de la 
Dirección General de Apoyo al Per
sonal Académico (DGAPA) y de la 
Administración Central de esta casa 
de estudios, para los proyectos aca
démicos. Con el Consejo Nacional · 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
se firmó un convenio que incluyó 
una aportación de dos millones 500 
mil pesos para mejorar la infraes
tructura de la biblioteca. 

Asimismo, dijo, el 11M recibió 
apoyo económico de fuentes inter
nacionales como la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE) y de la Or
ganización de Estados Americanos 
(OEA); este último organismo, por 
medio del Proyecto Multinacional 
de Materiales, ha financiadó dos 

proyectos de ese instituto: uno a 
cargo del doctor Roberto Escudero 
pormásde 190mildólares(de 1990 
a 1995), y otro del doctor Enrique 
Sansores por la misma cantidad y 
durante el mismo periodo. 

El IIM ha establecido un fidei
comiso por un monto de 400 mil 
pesos, cuyos intereses económicos 
se destinan a dos programas de en
vergadura: Premio Nacional a la 
Mejor Tesis Doctoral en el Area de 
Ciencia de Materiales, y Programa 
Complementario de Becas de Li
cenciatura, que en el presente año 
inicia su tercera generación. 

"El éxito de ambos programas 
ha sido tal que ya hemos solicitado 
a las autoridades universitarias un 
apoyo económico de 200 mil pesos 
para estar en posibilidades de dupli
car nuestro fideicomiso", señaló el 
doctor Valladares Clemente. 

Por otra parte, mencionó que a 
pesar qe la crisis económica nacio
nal, ese instituto ha mantenido el 
número de sus alumnos en el ex
tranjero; además, el incremento de 
estudiantes en e 111M "nos hace alen
tar la esperanza de un aumento im
portante de doctores en un plazo de 
cuatro a cinco años". 

Expresó que durante 1995, me
diante las Cátedras Patrimoniales 
Nivel II del Conacyt, ese instituto se 
ha visto beneficiado con la incorpo
ración de tres investigadores ex
tranjeros. 

Valladares Clemente indicó que 
el IIM está elaborando la documen
tación necesaria para establecer el 
Programa de Estímulos para Técni
cos Académicos (con retribuciones 
económicas), destinado a dos tipos 
de técnico~: uno de servicios gene
rales y otro asociado a proyectos· 
académicos específicos. 

El 11M está elaborando la documentación 
necesaria para establecer el Programa de 
Estímulos para Técnicos Académicos, 
anunció Ariel Valladares. 

Al presidir la ceremonia el doc
tor Gerardo Suárez Reynoso, coor
dinador de la Investigación Cientí
fica, dijo que el IIM se encuentra en 
un momento de transición que será 
fundamental para su desarrollo 
como institución académica. 

Adelantó que el instituto vivirá 
dos sucesos de gran trascendencia: 
por un lado, el relevo de su director 
y, por el otro, la constitución del 
Laboratorio de Energía Solar -que 
actualmente pertenece a esa depen
dencia- como centro autónomo. 
Ambos hechos, que se sucederán en 
el transcurso de un año, cambiarán 
el rumbo del instituto. 

Finalmente, el coordinador de la 
Investigación Científica exhortó a 
la comunidad del IIM, reunida en el 
auditorio de esa dependencia, a con
tinuar trabajando "como hasta aho
ra y a reflexionar acerca de qué es lo 
que tenemos hasta ahora como Ins
tituto de Materiales, qué hemos lo
grado a lo largo de estos primeros 
25 años de vida, dónde estamos y 
qué queremos ser".• 
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Trabajo con un enfoque 
interdisciplinario 

Los centros e institutos de 

investigación científica 

dependientes de la UNAM 

desarrollan estudios cuyos 

resultados contribuyen tanto 

al acervo científico universal 

como a la solución de los 

más diversos problemas del 

país. 

La investigación 

fundamental que se realiza 

en la UNAM se traduce en 

un sinnúmero de proyectos y 

en una amplia gama de 

disciplinas. 

Así, en el Instituto de 

Investigaciones en 

Materiales, bajo un enfoque 

interdisciplinario, se 

realizan estudios acerca de 

semiconductores, polímeros, 

materiales metálicos y 

cerámicos. 

En relación con el estudio de 

los materiales metálicos ese 

instituto ha logrado obtmer 

aleaciones que presentan el 

efecto de menwria de forma 

doble, cuyas aplicaciones 

potenciales son muy 

amplias. 

En cuanto al 

aprovechamiento de la 

energía solar e 111M ha 

logrado importantes avwtces 

en la producción de 

materiales fotovoltaicos 

destinados a la construcción 

de celdas solares para la 

producción de energía 

eléctrica. 

2 de mayo de 1996. O 1 
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Historia de 
competencias 

Los concursos de 

nwtemáticas existen desde 

tiempos remotos: 

seguramente los griegos 

tenían competencias para 

resolver problemas de 

geometría. Después, los 

italianos del siglo XVI 

concursaban en la 

resolución de politiomios 

cúbicos y los franceses del 

siglo XVIII tenían sus 

concursos generales. 

El antecedente más cercano 

a las Olimpiadas de 

Matemáticas se encuentra en 

el concurso Eotvos que los 

l11íngaros efectuaban desde 

I894. 

En I 959 se organizó en 

R1lmania la Primera 

Olimpiada Internacional de 

Matemáticas, en la wal 
participaron Hungría, 

Bulgaria, Polonia, 

Checoslovaquia, República 

Democrática Alemana, la 

URSS y el país anfitrión. 

A finales de la década de los 

arios 60 se extendió la 

participación a más países 

europeos, y en la siguiente 

década se incorporaron 

naciones de otros 

continentes. 

El ario pasado asistieron a 

Canadá 74 países. Lo 

Olimpiada Internacional es 

la principal prueba de la 

disciplina a nivel 

bachillerato en escala e 

influencia en el mundo. 

En I 987 se realizó la 

Primera Olimpiada Mexicana 

de Matemáticas para 

preparar a los alumnos que 

asistirían a la Olimpiada 

lntemacional de I988. 

8 O 2 de mayo de 1996. 

Las inscripciones para la Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas concluirán el8 de mayo 

En conferencia de prensa José Antonio Gómez Ortega, presidente del 
comité organizador del concurso, informó que a nivel nacional se celebrará 
en Mérida, Yucatán, del3 al9 de noviembre próximo; podrán participar 
jóvenes mexicanos nacidos después del] de agosto de 1977 
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ara localizar, 'orientar y esti
mular a aquellos estudiantes con 
interés y facilidad por las matemáti
cas, la Sociedad Matemática Mexi
cana convoca a la X Olimpiada 
Mexicana de la especiaHdad. 

El presidente del comité organi
zadorde la Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas (OMM), José Anto
nio Gómez Ortega, explicó, en con
ferencia .de prensa, que !ajusta aca
démica se divide en tres etapas: los 
concursos estatales, el nacional y el 
entrenamiento y selección de la de
legación mexicana que participará 
en la XII Olimpiada Iberoamerica
na y en la XXXVIII Olimpiada In
ternacional de Matemáticas, a efec
tuarse, respectivamente, en México 
y Argentina, el, próximo año. 

Entre los objetivos que persigue 
la OMM se encuentran acercar a los 
alumnos a dicha disciplina, incor
porarlos a la vida científica, contri
buir a la reflexión tanto de los pro
gramas y planes de estudio en la 
materia en los niveles medio y me
dio superior, como en los métodos 
de enseñanza de las matemáticas, y 
estimular la creatividad, la imagina
ción y la capacidad de análisis de los 
estudiantes. 

El presidente del comité organi
zador anunció que el concurso na
cional se celebrará en Mérida, 
Yucatán, del 3 al 9 de noviembre 
próximo, y que para realizar el exa
men pertinente se requieren conoci
mientos a nivel secundaria y del 
primer año de bachillerato. 

Requisitos e lnscripci6n 

El profesor Luis Briseño, coordi
nador de la Olimpiada de Matemáti
cas en el DF, señaló que debido a que 
en la justa internacional deben partici-
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Uno de Jos objetivos que se persiguen es 
incorporar a Jos alumnos'a la vida científica, 

dijo José Antonio Gómez. 

par alumnos menores de 20 años, con 
estudios de un ciclo inferior a la Uni
versidad, se pide que los participantes 
sean jóvenys mexicanos nacidos des
pués del 1 de agosto de 1977. 

En el Distrito Federal la primera 
etapa del concurso tendrá lugar el próxi
mo 18 de mayo; consiste en un exa
men de opción múltiple con 30 pre
guntas y de dos horas de duración:· 

Los cien mejores resultados re
cibirán un entrenamiento para pre
sentar un segundo examen cuya 
duración es de cuatro horas, a efec
tuarse el 31 de agosto. Los 1 O gana
dores integrarán la delegación del 
DF que asistirá a Mérida. 

El examen de la primera etapa se 
efectuará en la Facultad de Ciencias 
(FC) de la UNAM, en la Universi
dad Autónoma Metropolitana, Uni
dad lztapalapa (UAM-1), y en la 
Escuela Superior de Física y Mate
máticas, del Instituto Politécnico 
Nacional (ESFM-TPN). 

La inscripción al primer exa
men, informó el profesor Bri
seño,concluirá el 8 de mayo en las 
dependencias citadas y en el Institu
to de Matemáticas de la UNAM, así 
como en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (IT AM). Al 
hacerlo, los concursarltes recibirán 
una guía de problemas. 

El profesor Briseño agregó que 
están invitadas todas las institucio
nes de nivel medio superior: el Co
legio de Bachilleres, la Dirección 
General de Escuelas Técnicas de la 
SEP, la UNAM, el IPN y las escue
las incorporadas. 

La Participación 

José Antonio Gómez invitó a los 
estudiantes con interés por las mate
máticas a concursar. En otras olim
piadas el porcentaje de participantes, 
en relación con el ingreso de jóvenes a 
bachillerato, fue de dos a cinco por 
ciento, debido a la falta de informa
ción acerca del concurso y a la varie
dad de preferencias por otras discipli
nas. 

Asimismo, manifestó que la ¡¡c
tuación de estudiantes mexicanos 
en las justas internacionales ha sido 
decorosa, ya que en ocho años se · 
han obtenidQsiete medallas de bron
ce y 12 menciones honoríficas, es 
decir, que nuestros ganadores están 
por arriba del nivel medio de los que 
compiten. 

Cabe aclarar que la mitad de alum
nos que asisten ala versión internacio
nal de la olimpiada son premiados, 
con el fin de estimular a la mayor 
cantidad de participantes. El grupo de 
premiados se di vide en seis partes: una 
sexta parte se premia con medalla de 
oro, dos con plata, y el resto con meda
llas de bronce. 

En el acto, efectuado el 25 de 
abril en el segundo piso de la Torre 
de Rectoría, estuvo presente Con
cepción Ruiz, miembro del Comité 
de Publicaciones y Difusión de la 
OMM.• 



Las ITIJjeres en México ocupan sólo 10 por ciento 
de los puestos directiw~ a nivel gubemarnental 

Al participar en el encuentro de mujeres preparatorianas y profesionistas 
en el Colegio de San Ildefonso, inaugurado por el rector} osé Sarukhán, 

Julia Carabias, titular de la Semar'nap, hizo .un recuento de la 
participación femenina y su importancia en el quehacer social y del país 

E EsTHER RoMERO 

n la actualidad sólo 10 por 
ciento de los puestos de alta direc
ción, en la estructura gubernamen
tal mexicana, son ocupados por 
mujeres, y en la LVI Legislatura, 
menos de 14 por ciento del total de 
diputados y senadores son del sexo 
femenino. Asimismo, en los últi
mos 15 años han existido tres go
bernadoras y 89 presidentas de al
gún municipio, señaló la maestra 
Julia Carabias Lillo, titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (Se-
marnap). · 

Durante su participación en el 
IV Encuentro La Escuela Nacio

nal Preparatoria y su Influencia 

en el Desarrollo de la Mujer Profe

sionista en el México Actual, or
ganizado por el Colegio de Prepa
ratorianas Profesionistas AC, la 
maestra Carabias dijo que si bien 
hay avances notables en la condi
ción de la mujer, falta atín mucho 
por recorrer para hacer efectiva la 
igualdad de géneros, plasmada en 
el artículo 4• de la Constitución. 

En un acto presidido por el rec
tor de la UNAM, doctor José 
Sarukhán, y la actuaria VieJa 
Maldonado Rodríguez, presidenta 
del Colegio de Preparatorianas, la 
titular de la Semarnap señaló que 
de 1953 a la fecha solamente seis 
mujeres han sido secretarias de Es
tado, mientras que en ese mismo 
periodo 180 hombres ocuparon ese 
tipo de cargos. 

Julia Carabias comentó la larga 
tradición de lucha de las mujeres 
mexicanas por mejorar el hábitat, la 
vivienda y los servicios de luz, dre
naje, agua potable, transporte, aten
ción a la salud y la educaciÓn, entre 
otros. Señaló que el desarrollo 
sustentable avanzará sólo en la me-

José Sarukhán dijo que la esencia de lo femenino y de lo masculino es la del ser mismo; 

la unidad se construye de las dilerencias que, al correr de manera paralela, comparten un 

mismo género: el humano. 

dicta en que lo hagan sus facetas 
más rezagadas. "En este contexto, 
las mujeres son agentes clave para 
fomentar cambios en la educación, 
en los patrones de consumo, en la 
transformación de prácticas de con
servación y uso sustentable de re
cursos naturales y en la determina
ción de la calidad de vida". 

El Trabajo Femeni11o en Úl 

Educación Superior 

Al inaugurar el encuentro, el 
doctor Sarukhán destacó que, aun
que siempre ha estado presente, en 
las últimas décadas el trabajo fe
menino se ha manifestado con 
mayor vigor en el ámbito de la 
educación superior, "en particu
lar, en esta Universidad, tanto en 
su población escolar como en sus 
académicas". 

No obstante, añadió, esta situa
ción no es suficiente, por lQ que "es 
preciso realizar esfuerzos para que 
ese 29 por ciento de niñas del mun
do que n.o tienen acceso a la educa-

ción primaria y ese 65 por ciento de 
mujeres analfabetas disminuya, así 
como para que se incremente su 
participación en los puestos de de
cisión y su representación parla
mentaria". 

En el Anfiteatro Simón Bolívar 

del Colegio de San /ldefonso, el 
rector de la UNAM señaló que la 
esencia de lo femenino y de lo mas
culino es la del ser mismo; la unidad 
que se construye de las diferencias 
que, al correr de manera paralela, 
comparten un mismo género, esto 
es, el humano. 

"Cuando se habla de competen
cia entre hombres. y mujeres yo ha
blo de colaboración, la cual debe ser 
el sino de la raza humana. Por eso no 
veo la participaCión aislada de la 
mujer en el umbral del siglo XXI; 
veo, eso sí, que tanto mujeres como 
hombres debemos aprovechar las 
características inherentes a nues
tros géneros en la proyección y cons
trucción conjunta del mundo que 
recibirá al nuevo milenio", con
cluyó.• 
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La mujer mexicana 
en cifras 

Según datos proporcionados 

por la maestra Julia 

Carabias, en 1995la 

población mexicana estaba 

integrada por 46.5 millones 

de mujeres, de los cuales, 36 

por ciento era menor de 15 

años, 60 fluctuaba entre los 

15 y los 64, y 4.2 superaba 

esa edad. El promedio de 

edad de las mexicanas 

estaba entre los 26 años. 

En cuanto al nivel educativo, 

casi dos terceras partes de la 

población adulta analfabeta 

eran mujeres. 

En la actualidad ya no 

existen diferencias entre 

hombres y mujeres en cuanto 

a su ingreso a la primaria. 

Las desigualdades aparecen 

de los JO a los 14 años, ya 

que es en esta última edad 

cuando 32.5 por ciento de 

las mujeres y 27.5 de los 

hombres ya no van a la 

escuela. 
Según el censo de 1990, del 

total de mujeres de más de 

20 años, 5.5 por ciento había 

cursado educación media 

superior, y hace 20 años 

menos del uno por ciento. 

En /994, en ese mismo nivel, 

la proporción era de 82 

mujeres por cada cien 

hombres, pero con un sesgo 

hacia categorías y áreas de 

estudio con menor 

valoración social y 

económica. 
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Fundador de la materia 
Origen de la Vida, en la 
Facultad de Ciencias 

El doctor Antonio Lazcano 

Araujo es biólogo egresado 

de la Fa¡:ultad de Ciencias 

de la UNAM, en donde 

también obtuvo el doctorado. 

Su línea de investigación se 

refiere al origen y evolución 

temprana de la vida. 

Es catedrático de la 

licenciatura y del posgrado 

en la Facultad de Ciencias y 

fundador de la materia 

Origen de la Vida, que se 

imparte ahí mismo. 

Tiene publicados JO libros 

en México y uno en el 

extranjero, 49 artículos de 

investigación y 36 artículos 

de difusión. 

Ha participado en 91 

seminarios y ha dado 

infinidad de conferencias de 

divulgación en nuestro país; 

así como en lugares como el 

Instituto Pasteur de París y 

la Academia Nacional de 

Ciencias, en los Estados 

Unidos. 

Es consejero de la 

lnternational Society for the 

Study of the Origin of Life 

(ISSOL) e investigador 

invitado de la NASA. 

Recibió en 1991 la Medalla 

a la Investigación Biológica 

Alfonso L. Herrera, otorgada 

por la Universidad 

Autónoma de Puebla. 

10 a 2 de mayo de 1996. · 

Antonio Lazcano Arauja, catedrático de la Facultad de Ciencias, señaló que los esfuerzos para 
erradicar el llamado "mal del siglo" deben ir más allá de térapias y vacunas; al referirse al 
caso de México dijo que hay tendencia a la ruralización del mal, a causa de los trabajadores 
inmigrantes que regresan infectados 

EN LJ-\ SOCIEDAD 

Evitar que las personas con sida desarrollen 
la enfermedad, prioridad de la ciencia 
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ara el .año 2000 la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que habrá 40 millones de 
infectados de sida. Ante este hecho, 
los esfuerzos para erradicarla debe
rán estar orientados no sólo a tera
pias y vacunas, sino también a evi
tar que las personas infectadas de
sarrollen la enfermedad. 

En la conferencia Origen y Evo

lución del Virus del Sida, el doctor 
Antonio Lazcano Araujo, catedráti
co de la Facultad de Ciencias, dijo 
que por lo anterior.hay que asimilar 
que esta epidemia se heredará a las 
futuras generaciones como uno de 
los peores males del siglo XX. 

En nuestro país, manifestó, la 
tendencia de la enfermedad es su 
ruralización y la disminución del 
promedio de edad de los infectados. 
El primer hecho se debe a que los 
trabajadores que estuvieron en Es
tados Unidos regresan infectados a 
sus pueblos, y el segundo, a que no 
existe una educación sexual ade
cuada que permita la prevención del 
mal. 

Los Primeros Casos 

El sida es un conjunto de enfer
medades. Se compone de tres pade
cimientos básicos: las infecciones 
oportunistas, en las que participan 
agentes como pneumocyistis, que 
causa pulmonía, mycobacterium, 

asociado a la tuberculosis, y 
cytomegalovirus, que afectan la vi
sión; ciertos tipos de cánceres como 
el Sarcoma de Kaposi o cáncer del 
endotelio y linfoma, y daños al sis
tema nervioso central, que causan 
demencia, aunque por sí mismos no 
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Antonio Lazcano 

señaló que es 

necesario 

asimilar que esta 

epidemia se 

heredará a las 

futuras 

generaciones 

como uno de los 

peores males del 

siglo XX. 

representan la presencia del mal. 
Lazcano Araujoaseveró que una 

persona padece esta enfermedad 
cuando se presentan padecimien
tos, enfermedades oportunistas, y 
una inmunodeficiencia claramente 
asociada a la presencia del Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH). 

El primer fallecimiento por esta 
enfermedad documentado ocurrió 
en 1959. Este caso, reconocido post 

mortem, correspondió a un marine
ro inglés cuyas muestras de tejido 
fueron conservadas Juego de que 
murió por desgaste físico y enfer
medades oportunistas. 

Cuando años después apareció 
la epidemia del sida, uno de los 
médicos que atendió al marinero 
recoperó las muestras; se estudió el 
DNA y se encontraron las huellas 
del virus. La infección ha existido 
en Occidente por lo menos desde 
ese afio. 

En 1982 se tipificó la enferme
dad como tal y en 1983 se identificó 
al virus responsable, el cual pudo 
ser detectado en la sangre dos años 
después. 

En México, los primeros casos 
de sida ocurrieron entre mujeres del 
norte del país que, por medio de 
transfusiones, fueron infectadas en 
Estados Unidos. 

El biólogo agregó que el manejo 
de la sangre en nuestro país es efi
ciente, ya que ante la sospecha de la 
primera muerte en territorio nacio
nal por causa del virus, vía transfu
sión sanguínea, el doctor Guillermo 
Soberón, entonces secretario de-Sa
lud, ordenó la incineración del cadá
ver y se prohibió el comercio de 
sangre; estas medidas evitaron que 
México tuviera problemas en ese 
sentido, como Alemania o Inglate
rra. 

La Genética del.Virus 

El doctor Lazcano Araujo expli
có que la·estructura del virus del sida 
consta de una membrana de lípidos 
y fosfolípidos, que se nutre de las 
células que infecta, y que está aso
ciada con una serie de proteínas co
dificadas por el propio virus que le 
permiten reconocer receptores en 
las células que va a infectar. 



Dentro de la membrana está la 
cápcide, en donde se encuentra una 
pequeña caja de proteínas y dos 
copias de la misma información 
genética (RNA), lo que abre la posi
bilidad de que haya fenómenos de 
recombinación genética y diferen
tes poblaciones virales -por este 
mecanismo el virus amplifica su 
rango de diversidad biológica. 

Con el estudio de los nucleótidos 
del RNA del VIH, señaló, se encon
tró que éste se codifica por medio de 
tres grandes genes: el Gac, que co
difica las proteínas que forman la 
cápcide; el Poi, en donde está la 
polimerasa y una serie de enzimas 
que le permiten integrarse a las cé
lulas del DNA que infecta, y el Env, 
en el que se ·encuentran las proteínas 
que están en la envoltura del virus y 
que le permiten reconocer las célu
las que serán infectadas. 

En la cápcide se encuentra tam
bién la proteína asociada al virus 
que le permite replicarse, llamada 
Reversotranscriptasa y que en bio
logía recibe el nombre de Retroide. 

Hay bases nitrogenadas que se 
encuentran en los ácidos nucleicos: 
las purinas (adeninas y guaninas) y 
las pirimidinas (uracilo y citocina), 
en cuya complementariedad se en
cuentra el secreto de la replicación 
de cualquier sistema biológico, agre
gó el especialista. 

Manifestó que en el caso de las 
enzimas puede haber un error en el 
momento de la replicación que se 
traduce en una mutación. Esos erro
res pueden ser inducidos por las 
polimerasas que se dividen en cua
tro grandes grupos: DNA Poli
merasa, RNA Polimerasa, RNA 

Micrograffa 

electrónica 

amplificada 270 mil 

veces que muestra 

el momento en el 

que el VIH emerge 

de un linfocito ya 

infectado. Imagen 

obtenida en el 
Instituto Pasteur de 

París. 

Replicasa y la Reversotranscriptasa, 
como la del virus del sida. 

Es~ polimerasa genera intrín
sicamente variantes del virus cada 
vez que se presenta una ronda de 
replicación, las cuales son mutantes 
y representan el aumento de la di
versidad de población del virus. Ahí 
estriba el problema para hacer va
cunas contra la enfermedad. 

En el momento de contacto en
tre la membrana del virus y la celu
lar, el RNAy la reversotranscriptasa 
entran en la célula. Así se integra su 
información genética a la del virus y 

, se da la infección, la que porrazo-
nes desconocidas se expande: el 
agente infeccioso sintetiza sus pro
pias proteínas y comienza a multi
plicarse. En ese momento, afirmó, 
la persona es seropositiva. 

El ciclo biológico del VIH es 
complicado en términos de las 
polimerasas. Primero se lee RNA y 
luego, por la reversotranscriptasa se 
forma DNA; en esta fase el virus es 
muy inestable genéticamente y crea 
muchas variantes por lo que es difí
cil atacarlo. 

Luego, el virus entra en una fase 
de enorme estabilidad genética. Sin 
embargo, cuando tiene contacto con 
el material genético de las células, 
el VIH no puede ser atacado de 
manera específica porque se daña
ría a su vez el material celular. 

Los retrovirus como el del sida 
tienen una alta tasa de mutación y 
periodos de estabilidad, hecho que 
explica la existencia de variantes en 
diferentes partes del mundo, e in
cluso, entre una misma población 
humana. 

Ejemplo de ello son los bebés 

que adquieren la infección por la vía 
materna. Nacen con una sola va
riante del virus, pero al moni
torearlos durante los siguientes años 
de su vida se encuentran otras. 

El Origen 

El doctor Lazcano Araujo dijo 
que cuando un nuevo virus aparece 
se considera que se trata de un even
to evolutivo, el cual puede ser estu
diado por la organización de los 
genes, por su replicación, el modo 
de infección o las reacciones 
inmunológicas. 

Otra manera de hacerlo es me
diante los árboles filogenéticos, en 
donde se comparan los distintos 
genes de los genomas -o conjuntos 
de cromosomas de una célula- y las 
secuencias de aminoácidos de va
rios retrovirus para encontrar sus 
diferencias. Esta es la herramienta 
que permite estudiar la evolución 
del virus del sida. 

Las especies encuentran una 
manera pacífica de coexistir con sus 
virus; sin embargo, cuando un agen
te infeccioso llega a otra especie 
generalmente se vuelve patógeno y 
puede ser causa de diversos tipos de 
cáncer o desórdenes. 

Es casi seguro, manifestó el es
pecialista, que el VIH proviene del 
mono verde de Africa, continente 
en el que algunas etnias, como cos
tumbre de iniciación a la adolescen
cia, acostumbran hacer cortaduras 
en la ingle o la espalda a los jóvenes 
para untarles la sangre del primate, 
lo cual es un mecanismo de transmi-
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sión natural del retrovirus. 
La fonna más antigua qel virus 

parece provenir de Zaire; probable
mente estuvo restringido a una etnia 
pequeña y, por lo tanto, aislado du
rante mucho tiempo. La expansión 
del VIH se dio en el marco de la 
urbanización de Africa y del abara
tamiento y aumento de la eficiencia 
del transporte áereo. En la actuali
dad, en todos los países del mundo 
hay infectados de sida. 

El Control y la Erradicación 

El catedrático explicó que la pro
babilidad de erradicar el virus es poca, 
debido a que entre sus formas de trans
misión se encuentra la sexual, que no 
puede ser controlada como la sanguí
nea (con una verificación estricta de la 
sangre) o la perinatal· (si se enfrentan 
problemas no triviales como el aborto 
terapéutico). 

Controlar la sexualidad impli
caría entrar en terrenos muy íntimos 
de la conducta individual y colecti
va, y éste es quizá el problema más 
severo para controlar la enfenne
dad, unido a los tiempos de su 
incubación y manifestación, que 
pueden ser hasta de 14 años. 

Para el virus de inmunodeficien
cia humana el control se ha restrin
gido a exámenes de la sangre, al uso ' 
de agujas limpias y a condones. Sin 
embargo, en nuestro país el proble
ma es esta última opción porque 
implica educación sexual. 

La erradicación del virus se ve 
obstaculizada, además, porque en el 
caso de que existiera una vacuna 
deberán existir también recursos 
para inmunizar a las poblaciones de 
todos los países y desaparecer pre-
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juicios religiosos e ideológicos con
tra la inmunización. 

Ejemplos de la dificultad que 
representa erradicar males para los 
cuales existen vacunas son el sa
rampión, el tétanos o la tosferina, 
que anualmente causan millones de 
muerte~ a nivel mundial y que no 
están teñidas de todo el prejuicio 
social, sexual, religioso y político 
que tiene el sida. 

Es decir, que aunque se cuente 
con vacunas c9ntra el llamado "mal 

Sl7alc 

FM 
AM 

del siglo", si la sociedad no logra 
modificar las conductas individua
les y colectivas con programas efec
tivos de prevención, y otros más que 
apoyen a la mujeres y a los grupos 
minoritarios, como los homosexua
les o las prostitutas, el virus va a 
seguir expandiéndose. 

Sin embargo, concluyó, la pro
babilidad de que otro virus de ori
gen animal, con las mismas caracte
rísticas que el sida llegue a los hu
manos, es muy limitada.• 
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En el marco de la ill Conferencia Anual de la Asociación Mexicana de Estudios del 
Caribe Marveta Ryan, estudiante de la Universidad de Harvard, y Dolores Hernández, 
profesora del CCH, hablaron acerca del desarrollo histórico de Haití 

Manipular el concepto de identidad nacional fue 
factor para unificar a la República Dominicana 

L LAURA RoMERO v GuADALUPE luGo 

ego de describir dos visiones ría blanca, sin embargo, la esclavi-
poéticas de la inclusión del negro en tud misma estratificó la sociedad". 
la identidad nacional dominicana Cuando los dominicanos logra-
con el análisis de los poemas Los ron su independencia, en 1865, "sa-
/nmigrantes, de Norberto James, y bían que no queóan ser ni haitianos 
E.xigenciasdeunCimarrón,deB!as ni franceses, ni españoles ni 
Jiménez -ambos poetas afroame- estadunidenses. Sin embargo, les fal-
ricanos-, Marveta Ryan, estudiante taba Identidad, la búsqueda de un 
de la Universidad de Harvard, expli- símbolo de lo dominicano". 
có que en los últimos años Jos domi- Al res¡)ecto, explicó que algunos 
nicanos son más conscientes de sus escritores descubrieron al indígena y 
raíces africanas. loretrataronensuliteratura "Porejem-

AI participar en la mesa redonda plo, en la novela Enriquillo, de Ma-
Cultura y Sociedad en el Caribe, en el nuel de Jesús Galván, Jos dominicanos 
marco de la /IrCoriferencia Anual de se abrieron al indigenismo porque así 
la Asociación Mexicana de Estudios podían respirare! espíritu de los indios". 
del Caribe (AMEC), Marveta Ryan Los poetas Norberto James y 
explicó que en la República Domini- Bias Jiménez nos "cond~cen a pre-
cana,quehastaantesdeladominación guntarnos, por ejemplo, cómo eran 
españolase llamaba Haití oQuisqueya, las relaciones entre Jos distintos gru-
varios fueron los factores históricos · pos de negros que vivían en la Repú
que sirvieron para su unificación; uno blica Dominicana, cómo afectó la 
de Jos más importantes fue la habili- inmigración la genética étnica, y 
dad de sus gobernantes para manipu- cuál fue el papel de Est~dos Unidos 
lar el concepto de identidad nacional. en la formación de identidades". 

En el Aula Magna de la Facultad En fin, concluyó, estos poemas en 
de Filosofía y Letras (FFL), la especia- los que sus autores describen la rusto-
lista en estudios caribeños explicó que ria del territorio dominicano, desde el 
cuatro elementos importantes dieron punto de vista del negro, apuntan va~ 
forma a la identidad nacional domini- rios aspectos de la realidad social e 
cana, mismos que fomentaron la ex- ideológica.de este pueblo caribeño. 
clusión de los africanos en ella: la 
estratificación social, el antihaitir· 
nismo, el hispanismo y el indigenismo. 
Estos elementos se complementaron y 
repitieron a lo largo de la historia. 

La esclavitud de los negros, agre
gó, estuvo presente en el territorio 
dominicano desde Jos comienzos de 
la Colonia en el siglo XVI y hasta 
mediados del XIX. "La intimidad 
entre los pocos amos blañcos y sus 
pocos esclavos negros, durante el 
siglo XVIII, fomentó el mestizaje 
que dio como resultado una mayo-

Pirntas, Corsarú;:s y Ejércitos 

En la mesa redonda Piratas, 

Corsarios y Ejércitos en el Caribt 

Dolores Hernández, profesora del 
Colegio de Ciencias y Humanida
des (CCH), se refirió a la interven
ción napoleónica en Haití. 

Se trató de una expedición que a 
principios del siglo XIX ejerció una 
brutal represión y que, a pesar de 
eso, fue derrotada por un pueblo sin 
despliegue militar y sin armamento, 

pero con la convicción firme de la 
igualdad entre los hombres y la de
fensa de su libertad. 

Con esa intervención, explicó, 
Napoleón Bonaparte pretendió so
lucionar en Haití las dificultades 
económicas y sociales, internas y 
externas, existentes entre los princi
pios revolucionarios y los elemen
tos del antiguo régimen. 

EnlaFranciaposrevolucionariaque 
se encaminaba al desarrollo industrial, 
la tradición mercantilista del despotismo 
ilustrado tenía gran peso, por lo que Jos 
dominios ultramarinos y el sistema 
esclavista adquirieron importancia 

Haití, la colonia francesa más prós
pera en las Antillas de ese entonces, se 
convirtió en el éentro de la insurrec
ción esclava Esta situación se sumó al 
interés de otras potencias por dismi
nuir el poderío francés en América. 

El líder Toussaint Louverture sur
gió en este contexto. El, explicó la 
catedrática, supo valorar la fuerza de la. 
revolución de los esclavos y el alcance 
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La Universidad Nacional, 

formadora de varias 
generaciones que han 
estudiado la región 

La Asociación Mexicana de 

Estudios del Caribe (AMEC), 

organización profesional 

autónoma de carácter civil y 
sin fines de lucro, la integran 

investigadores, docentes y 
demás profesionales 

mexicanos o residentes en 

México que tienen como 

objetivo el estudio del área 

del Caribe. 

México cuenta con una joven 

tradición en los estudios del 

Caribe, impulsada desde la 

década de los años setenta 

por Suzy Casror Gerard 

Pierre-Charles. Así, en la 

Universidad Nacional se han 

formado varias generaciones 

de estudiantes y realizado 

diversas investigaciones en 

tomo al Caribe, la tercera 

frontera de México. 

La creación de la AMEC se 

inserta también en un 

contexto más amplio de 

relaciones históricas y 

culturales de mucha 

tradición que nuestro país ha 

mantenido con los pa{ses de 

la región. Asimismo, destaca 

la importancia que tiene el 

Caribe desde el punto de 

vista geopolítico, económico 

y cultural, sobre todo en 

estos últimos años de 

modernización y 
globalización en que se 

desarrollan nuevos 

escenarios de integración, 

tendentes a la formación de 

bloques económicos. 
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En la Tercera Conferencia Anual de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe se 
presentó un panorama actual de tres naciones caribeñas, así como de sus procesos de 
reacomodo en la nueva dinámica mundial; entre los temas abordados destacaron 
economía, política y la influencia estadunidense en esos países 

Belice, Puerto Rico y Haití, tema en una 
mesa sobre democracia y autoritarismo 

B ESTELA ALCÁNTARA 

e !ice, país caribeño que algu
na vez formó parte de la Península 
de Yucatán y que obtuvo su inde
pendencia de Inglaterra apenas en 
1981, se prepara, desde 1989, para 
convertirse en un centro bancario y 
en paraíso fiscal. 

Situado en las húmedas sierras 
de la América tropical y heredero, 
como la ex Honduras británica, del 
sistema monárquico, en la actuali-

de la Revolución Francesa que abría 
nuevos cauces a la sociedad, no sólo de 
la metrópoli, sino del mundo colonial. 

Bonaparte se vio en la necesidad 
de enviar la expedición para restaurar 
la autoridad francesa, trastocada por la 
insurrección de esclavos y mulatos. 
Con el restablecimiento de la esclavi
tud, abolida en 1794 en lugares como 
la isla de Guadalupe, sería posible, 
desde esta óptica, reactivar la produc
ción colonial y reabrir las colonias al 
comercio metropolitano. 

Asf, en diciembre de 1802 y enero 
del siguiente año, miles de soldados, 
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A pesar de que 
Haití fue la 
primera nación en 
América Latina en 
obtener su 
independencia, ha 
estado 
caracterizada por 
el subdesarrollo. 

dad Be !ice permite establecer empre
sas anónimas internacionales exen
tas de impuestos, que pueden consti
tuirse con un capital mínimo. 

La antropóloga Antoinette 
Nelken comentó lo anterior durante 
su intervención en la mesa Demo
cracia y Autoritarismo, de la Ter
cera Conferencia Anual de la Aso
ciación Mexicana de Estudios del 
Caribe (AMEC). La doctora Nelken 

marinos y artilleros salieron de Europa 
rumbo a las Antillas, en donde las tropas 
coloniales residentes se les unieron para 
formar un ejército de 80 mil hombres. 

Con llamados de solidaridad a la 
raza blanca, Napoleón Bonaparte se 
proclamó defensor del orden colonial. 
Las tropas desembarcaron en febrero 
de 1802; los planes de ataque se vieron 
alterados por la negativa de los jefes 
haitianos a someterse. La respuesta fue 
violenta en todos los frentes, relató 
Dolores Hemández. 

Los ex esclavos organizaron secre
tamente la revuelta que luego se tomó 

precisó que actualmente hay cer
ca de dos mil empresas norteame
ricanas y europeas que se han 
instalado en ese país. 

En contraste, explicó la investi
gadora, Belice vive las consecuen
cias de la decisión del Fondo Mone
tario Internacional de recortar el pre
supuesto gubernamental, situación 
que ha generado el despido de 860 
funcionarios públicos, el recorte de 
cinco por ciento del salario de los 
maestros y la puesta en vigor de 
disposiciones fiscales para artesanos 
y profesionales. 

Con base en la revisión de las 
principalespublicacionesdeBelice, 
la especialista hizo un análisis de la 
situación social, económica y polí
tica que vive actualmente ese país 
y que se inició en 1954, cuando 
obtuvo el derecho al sufragio uni
versal, un camino difícil hacia el 
desarrollo político y democrático. 

Entre los temas principales que 
se advierten en la prensa de Be !ice, 
subrayó Nelken, figuran la pobla-

en un movimiento generalizado con
tra el ejército francés, y que llegó a su 
momentoculrninantecuandoseanun
ció el restablecimiento de la esclavi
tud en la isla de Guadalupe. 

Más que una rebelión fue una 
guerra entre dos naciones y ell8 de 
noviembre de 1803 se firmó la ca
pitulación del ejército francés. Se 
calcula que murieron 50 mil fran
ceses y 130 mil haitianos. Así, ese 
país emprendió la vida indepen
diente para enfrentar problemas que 
hasta la fecha lo agobian, concluyó 
la ponente.• 



cwn, la productividad, el finan
ciamiento, los recursos ambientales 
y la inserción del país en un mundo 
en vías de globalización. 

El país, pluriétnico y pluri
cultural, cuenta con 230 mil habi
tantes, de los cuales30porcientoson 
desplazados centroamericanos hispa
nohablantes; en contraposición, 30por 
ciento de beliceños radica en Esta
dos Unidos, Canadá e Inglaterra. 

La Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) conside
ra que este país caribeño está expe
rimentando un empobrecimiento 
generalizado. Los grupos de poder 
buscan mecanismos de reajuste que 
les permitan ganar tiempo para· evi
tar la descomposición social gene
rada por el ·impacto de los proble
mas migratorios y el colapso del 
aparato económico político. 

El Dilema de Puerto Rico 

La maestra Patricia Rosado, in
vestigadora del instituto Luis Mora, 

refirió que a dos años de que se cumpla 
· un siglo de invasión y colonialismo 
estadunidense en Puerto Rico, en este 
país no se vislumbra a mediano plazo 
la llegada.de la soberanía 

En Puerto Rico, subrayó, aún no 
se decide políticamente si se va a 
continuar con el mismo sistema o si 
se va a optar por la completa liber
tad, debido a la supeditación de sus 
órganos deliberativos al Congreso 
estadunidense y a la actitud del go
bierno norteamericano que niega la 
relación colonial existente entre 
ambas naciones. 

Sin embargo, comentó, este liti
gio, que comenzó en 1943 no ha 
terminado, es un hecho que volverá 

Belice cuenta con 

un total de 230 mil 

habitantes, de los 

cuales 30 por ciento 

son desplazados 

centroamericanos 

hispanoamericanos. 

a retomarse en las plataformas polí
ticas de las próximas elecciones en 
noviembre de este año, "sobre todo, 
porque la forma jurídica actual 
imperialista de Estado Libre Aso
ciado satisface cada vez menos las 
expectativas de las organizaciones 
políticas y a Jos puertorriqueños". 

El solo nombre Puerto Rico, con
sideró la maestra Rosado, implica un 
discurso político, y al tratar de diluci
dar sus problemas encontramos gran 
similitud con los que viven el resto de 
los países latinoamericanos; "se con
vierte en un ejercicio también acerca 
del propio discurso, acerca de !amane
ra de nombrar a América Latina y 
descubrir que nuestros países no son 
menos coloniales, aunque sin lugar a 
dudas lo son de otro modo". 

La Democracia Haitiana 

El 7 de febrero de 1996 se cum
plieron lO años de la salida de Jean 
Claude Duvalierde Haití. En esta mis
ma fecha tomó posesión como presi
dente René Prevat, candidato triun
fante en las elecciones de 1995. Así se 
cierra un ciclo en el proceso de transi
ción a la democracia en Haití, el cual 
ha estado caracterizado por una serie 
de acontecimientos que nos hacen 
dudar acerca de Jos alcances reales de 
esta transición comentó la profesora 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Clara I. Martínez. 

Durante estos 1 O años, explicó, 
la pequeña nación caribeña ha vi
vido fenómenos que para muchos 
estarían lejos de significar la tran
sición a un sistema político demo
crático. 

En principio, la transición a la 
democracia bajo tutela militar re-

presenta un contrasentido. A lasa
lida de Jean Claude D;;valier el 
poder fue ocupado por el Consejo 
Nacional de Gobierno, que se con
virtió en el primero de una serie de 
gobiernos militares que se suce
dieron de febrero de 1986 a marzo 
de 1990. 

Además de la beligerancia y el 
predominio de las fuerzas armadas 
en Jos asuntos políticos, señaló Cla
ra Martínez, en Haití las institucio
nes democráticas, como Jos parti
dos políticos y Jos poderes legislati
vo y judicial, sufren una debilidad 
endémica. 

Dijo que dicha debilidad se ex
plica por la escasa tradición demo
crática de esta nación caribeña, la 
cual, a pesar de haber sido la pri
mera de esta región de América 
Latina en lograr su independencia, 
ha estado caracterizada por el 
subdesarrollo y la inestabilidad 
política desde el momento en el 
que accedió a su condición de na
ción independiente. . 

Sin embargo, comentó la profe
sora Martínez, en Haití encontra
mos una amplia gama de organiza
ciones sociales en lucha por la de
mocracia que han conseguido más 
éxito entre la población que Jos par
tidos políticos. 

Asimismo destaca el papel del 
sector progresista de la Iglesia cató
lica, que manifestó su poder desde la 
candidatura a la presidencia y el 
triunfo de Jean Bertrand Aristide. 
Este hecho, agregó, dejó al descu
bierto la debilidad de Jos partidos 
políticos, la falta de represen
tatividad y la carencia de una orga
nización pblíticaquerealmenteenar
bolara Jos intereses nacionales. • 
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Promover estudios de la 
zona, principal objetivo 

La Asociación Mexicana de 

Estudios del Caribe (AMEC) 

se constituyó en 1992 por 

investigadores, docentes y 

profesionales mexicanos o 

residentes en México para 

promover el conocimiento y 

la difusión de los estudios 

del Caribe como parte de la 

realidad mexicana e 

intercambiar infomwción, 

estimular la inyestigación 

individual: colectiva e 

in~titucional, y promover las 

relaciones disciplinarias e 

interdisciplinarias que 

tengan como objeto de 

estudio de esa región. 

Los países del Caribe -la 

mayoría independientes, 

perb r:on algunds que 

subsisten bajo diferentes 

modalidades de dominio 

colonial de los Estados 

Unidos, Francia, Gran 

Bretaña y Holanda

constituyen un importante 

mercado regional y cuentan 

con una vieja y rica 

tradición de experiencias 

integracionistas, como lo son 

la Federación de las Indias 

Occidentales; la Asociación 

de Libre Comercio en el 

Caribe (CARJFTA); la 

Comunidad del Caribe 

(CAR!COM), y la recién 

creada Asociación de 

Estados del Caribe. 
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Vida y obra de un 
latinoamericano 

El escriJor José Luis Gonvíkz 
nació en la República 

Donúnicana en 1962. Vivió su 

niñez y su juventud en San Juan 
de Puerto Rico. Es licenciado en 

Ciencias Políticas por la 

Universidad de Puerto Rico. En 

1955 adquirió la nacionalidad 

mexicana. 
Con el ensayo de tesis Proceso 
de la Literatwa Puertorriqueña 

desde los Cronistas de Indias 

hasta la Generación de 1898 
obtuvo la maestría en Letras por 

laUNAM. 

Ha colaborado en varias de las 

más importantes publicaciones 

literarias de México y el 

continente. Tradujo al espaíi(Jl el 

texto Los Marxistas, de Whrighl 

Milis, La Guerra de Vielnafl\ de 

Wilfred G. Burchett, así co/TW , 

las principales obras de lsswc , 
Deutscher. 

Es autor de diversos ensayos, 
entre ellos, üteratwa y Sociedad 

en Puerto Rico, El País de los 
Cuatro Pisos y Nueva Visita al 

• Cuarto Piso. Algunas de sus 

novelas son: Paisa y La llegada 

Dentro de los relatos cuenta con 

En la Sombra. Cinco Cuentos de 
Sangre, FJ Hombre de la Calle, 
En este Lado, La Galería, En 
Nueva York y otras Desgracias. 

Cuento de Cuentos y Once más, 

y El Oído de Dios 

En 1973 obtuvo el Prenúo 

Xavier Villaurrutia por la novela 

Balada de otro Tiempo. y en 

1984 el Prenúo Magda Donato 
por el libro de cuentos Las 
C<iricias del Tigre. 

16 O 2 de mayo de 1996. 

En el marco de la Tercera Conferencia Anual de la Asociación Mexicana de Estudios del 
Caribe la maestra Zulma Hayes, la doctora María Elentl Rodríguez ambas de la Universidad 
de Puerio Rico, y el maestro Arturo Souto, docente universitario, hicieron referencÜJ a la vasta 
obra de ese autor que incluye cuentos, novelas, ensayos de crítica literaria, testimonios, 
memfJrÜJs y ensayos de interpretación histórica 

Se rinde homenaje a José Luis González, iniciador 
de la renovación narrativa de su generación 

E MATILDE LóPEZ 

1 escritor José Luis González, 
autor de numerosos libros y for
mador de varias generaciones de 
escritores y estudiosos de la literatu
ra caribeña, fue objeto de un recono~ 
cimiento en el marco de la Tercera 
Conferencia Anual de la Asocia
ción Mexicana de Estudios del Cq
ribe (AMEC). 

En el aula Magna del a Facultad 
de Filosofía y Letras, ante la presen
cia del doctor Josú Landa, secreta
rio académico de esa facultad y res
ponsable de inaugurar los trabajos 
de la conferencia, la maestra Zulma 
Hayes y la doctora María Elena 
Rodríguez, ambas de la Universi
dad de Puerto Rico, y el maestro 
Arturo Souto, docente universita
rio, se refirieron a la obra de José 
Luis González: las primeras, en su 
calidad de ex alumnas; el segundo, 
como escritor y crítico. 

·En Puerto Rico, señaló Zulma 
Hayes, José Luis González, autor 
prolífico cuya obra abarca: cuentos, 
novelas, ensayos de crítica literaria, 
testimonios, memorias y ensayos 
de interpretación histórica, es uno 
de los escritores más leídos. 

En ese país caribeño, agregó, la 
crítica literaria lo reconoce como el 
iniciador de la renovación narrativa 
de su generación, tanto en el cuento 
como en la novela. En el primer 
caso, dijo, desde la aparición de su 
primera colección de relatos En la 
Sombra (1943), escrito a la edad de 
17 años; y en novela con la.publica
ción de Paisa y La Llegada ( 1950). 

La doctora María Elena Rodrí
guez consideró, por su parte, que el 
homenaje al crítico, escritor y pro
fesqres de gran importancia; "él fue 
para muchos jóvenes estudiosos de 
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la literatura no sólo el autor de tex
tos imprescindibles, sino también el 
eje de fogosos debates que provoca
ba en sus conferencias en la Univer
sidad de Puerto Rico". 

José Luis González, añadió, "re
presenta para mí, como para mu
chos otros puertorriqueños, un 
interlocutor necesario y apasiona
do, un archivo alterno de otras me
morias de urgencias de la nación; 
años·después, su obra, en particular 
su ensayística, formaría parte de mi 
tesis doctoral". 

Destacó asimismo el modo en que 
la obra de González, proteica y 
desmitificadora, ha configurado ro
nas importantes de producción y de 
existenciaen'el campo intelectual puer
torriqueño, "atado siempre al más per
sistente de nuestro hábitos: la urgencia 
de construir en la letra una nación que 
parece que aún no se forja en la Jey". 

Etapas del Escritor 

Una primera etapa en la prolífi
ca vida profesional de José Luis 
González se ubica en un campo 
intelectual dominado por un crio
llismo evocador de un pasado agra
rio, el mismo que, paralelamente, 
desmantelaba el Estado en nombre 
de su defensa, periodo que examina 
en su primer cuento La Sombra. 

Un segundo periodo lo genera el 
contrapunteo entre dos proyectos 
estético ideológicos alternos: el suyo 
y el de René Márquez, otro impor
tanté creador de mitos y moder
nizador literario, el cual se ve refle
jado en su tercer libro de cuentos El 
Hombre en la Calle (1 954). 

Por último, añadió la doctora 
María Elena Rodríguez, un tercer 

periodo se ubica en el marco de la 
crisis del modelo económico, polí
tico y cultural desarrollista de fi
nales de la década de los 60, el cual 
había remplazado el momento po
pulista, en el . que la obra de 
González, reforzada por otros 
francotiradores como Pedro Juan 
Soto, habíase ya trasladado a las 
primeras filas del cainpo intelec
tual. Esto se reflejaría en su libro 
El País de los Cuatro Pisos. 

El maestro Arturo Souto defi
nió al escritor José Luis González 
como un espíritu fuerte, racio
nalista a marcha martillo, y ltere
dero de la moderna versión mar
xista de la Enciclopedia y de la 
Revolución Francesa. "Poco im
porta, por lo doloroso que haya 
sido el desengaño, el colapso de 
las aplicaciones políticas. Perma
nece lo medular, sobre todo el ar
tista, el escritor, su imagen del 
mundo. 

"José Luis González, narrador, 
cuentista nato, constituye una ima
gen concreta, nítida, que nombra las 
cosas y los hombres, que especifica 
los espacios y los ti!!mpos, que pre
cisa lo sustantivo; su actitud, so
briedad y claridad, y esa imagen, 
llamémosle realista, representan a 
la vez un gran poder de síntesis." 

Pero existe también dentro de 
su obra "la niebla y lo indefinible, 
aquello que se opone a los espíri
tus fuertes, al racionalismo que lo 
explica todo. Una imagen del mun
do saturada de presagios, señales, 
sueños y susurros a la que nunca 
renunció; está como soterrada, ocul
ta eu su obra, pero a veces aflora 
como en el cuento titulado La Ter
cera Llamada. • 



Máximo Carvajal, director de la FD, participó en la Semana de Derecho con el tema 
acerca del marco jurídico aduanero, en la Escuela Nacional de Estudios' 
Profesionales Aragón 

Evitar la fuga de capitales se lograría con una 
sana condu~ión de la política come~eial exterior 

E MATILDE LóPEZ 

n las aduanas se materializa la 
política comercial exterior de cada 
país; de una sana conducción de ésta, 
que también nos permite saber qué 
importamos y qué exportamos, de
penderá la existencia de divisas y la 
posibilidad de evitar fugas de capita
les, afirmó el doctor Máximo 
Carvajal, director de la Facultad de 
Derecho (FD). 

En el auditorio A-9 de la Es
eneJa Nacional de Estudios Profe
sionales (ENEP) Aragón y en el 
marco de la Semana de Derecho 

que organiza esa dependencia, el 
doctor Carvajal Contreras explicó 
que el Derecho Aduanero "es un 
conjunto de normas que regulan 
determinadas operaciones, tales 
como las importaciones y las ex
portaciones de mercancías que in
gresan a un territorio y que pagan 
un costo". 

En el Derecho Aduanero inter
vienen personas físicas y morales, 
quienes son las responsables de rea
lizar las actividades de comercio 
internacional. Cuando la normati
vidad legal en esta materia es viola
da por algún importador o expor
tador se hacen acreedores a una 
sanción. 

Dentro de la división de Dere
cho.Público y Privado, el Aduane
ro se ubica dentro del primero, 
porque es una parte que le interesa 
al Estado; por lo tanto, es Derecho 
Público por su esencia, nor
matividad y por los intereses que 
protege, así-como por el campo y 
la esfera de acción en la que se 
mueve. 

El Derecho Aduanero, agregó, 
tiene tres funciones: una de carác
ter fiscal, otra económica y una 

Doctor Máximo Carvajal. 

social. Después de éstas se esta
blecen cuatro finalidades más: vi
gilancia, higiene pública, interna
cional y otra de carácter zoo
fitosanitario. 

La función de carácter fiscal, 
precisó el doctor Máximo_Carvajal, 
se da cuando el Estado fija una 
política fiscalista que eminente
mente establece como uno de los 
renglones de ingreso del Estado 
los impuestos al comercio exte
rior; surge cuando a un Estado le 
interesa lll. recaudación fiscal para 
tener en sus arcas recursos finan
cieros. 

La finalidad económica, refirió, 
se da cuando este aspecto tiene una 
función más importante para un país 
dentro· de su política global y se 
desplaza del interés económico al 
fiscal. "Aquí,lo que importa es pre
servar otros elementos de la econo
mía; el Derecho Aduanero sirve para 
incentivar actividades económicas". 

El carácter social, otra de las fina
lidades del Derecho Aduanero, surge 

cuando el Estado fija en su política en 
la materia este tipo de interés, que 
prevalece sobre el económico y el 
fiscal. Con esta política la actividad 
económica se ve menguada, pero las 

. clases más desprotegidas pueden te
ner acceso a productos a menor costo. 

El resto de las finalidades se 
materializan de la siguiente mane
ra: la de vigilancia tiene como fun
ción la persecución, prevención y 
represión en materia aduanera para 
evitar la introducción al territorio 
nacional o que se extraiga· de él 
mercancías sin haber cubierto los 
requisitos necesarios. 

Dentro del Derecho Aduanero 
está incluida la existencia de un cuer
po policiaco legalmente estableci
do, conocido como policía fiscal. 

En las aduanas, dijo, no se per
mite la introducción de productos 
que en un momento dado puedan 
afectar la salud del consumidor. 
Por ejemplo, para la importación 
de productos comestibles es nece
sario que éstos tengan fecha de 
caducidad. 

En el caso de las especies de flora 
y fauna deben cubrirse ciertas normas 
para introducirlas al país, con el fin de 
cuidar las especies nativas o evitar 
problemas sanitario~. En estos casos, 
dijo, estamos hablando de una activi
dad de tipo zoofitosanitaria. 

En cuanto a la actividad de ca
rácter internacional, Carvajal 
Contreras consideró que ésta ya la 
experimenta México vía el Trata
do de Libre Comercio. No es otra 
cosa que la integración aduanera o 
económica, cuyo propósito es unir 
los esfue~zos de distintos paíse~ 

Pasa a la página 18 
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L~ Unión Europea 

Un ejemplo palpable de 

integración que va más allá 

de lo económico es el 

Mercado Común Europeo, 

hoy Unión Europea (UE), 

que desáe 1958 mediante el 

Tratado de Roma hizo un 

esfuerzo por liberar los 

cuatro grandes factores que 

inciden en toda la ' 

producción de bienes y 

servicios, la liberación de 

mercancías, de los servicios, 

la libre circulación de 

personas y de capitales. 

A la fecha, Europa casi 

logra la unión de carácter 

político. El mercado común 

lleva además la idea de 

crear organismos e 

instituciones 

supranacionales que tengan 

decisión por encimLI de lo 

que cada país pueda 

establecer. 

tas europeos ya tienen la 

moneda única ECU'y 

continúan haciendo 

esfuerzos para que se 

convierta en unidad de 

cambio y n~ sólo sea un 

registro contable de 

transacción, como a la fecha 

funciona; además, trabajan 

para establecer un banco 

central capaz de manejar su 

moneda como la oficial de 

los 15 países que formLin la 

Unión Europea. 

l t' 
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Evitar la fuga ... 

Viene de la página 17 

El carácter social del 

Derecho Aduanero 

surge cuando el 

Estado fija en su 

política este tipo de , . 

interés, que prevale'ce 

sobre el económico y 
( 

el fiscal. Con esta 

política la actividad . , 

económica se ve 

menguada, pero las 

clases más 

desprotegidas 

pueden tener acceso 

a productos a menor 

costo 
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para establecer una unión frente a 
otras naciones económicamente 
más poderosas. 

F armas de Integración Económica 

El doctor Carvajal Contreras 
aseguró que las uniones aduaneras 
no constituyen una novedad pues
to que en 1 832 Bismark, junto con 
tres estados germánicos: Prusia, 
Austria y Alemania, formó la pri
mera con ese carácter para que 
estos países, que estaban en des
ventaja frente a Francia e 1 nglate
rra, pudieran competir en el ámbi
to comercial. 

Esta forma de integración eco
nómica o aduanera ha evoluciona
do, tan es así que han surgido otras 
más, que van desde un sistema de 
preferencias aduaneras, una área de 
libre comercio, una unión aduanera 
hasta un mercado común. 

El sistema de preferencia adua
nero, explicó el doctor Máximo 
Carvajal, surge cuando dos 'esta
dos se otorgan preferencias como 
disminuciones de permisos, de au
torizaciones, impuestos de comer
cio exterior y de productos, pero 
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tales preferencias no se extienden 
a terceros países. 

Una zona o área de libre co
mercio, por su parte, se estal;>lece 
por medio de u'n tratado interna
cional en el que los países inte
grantes, por su propia y soberana 
voluntad, determinan disminuir las 
restricciones impositivas y" las ad
ministrativas, es decir, van redu
ciendo sus impuestos hasta tener 
una tasa cero, y no perciben im
puestos de importación de mer
cancías de los otros países; asi
mismo, se comprometen a elimi
nar las barreras de carácter admi
nistrativo q~e se imponen al co
mercio exterior. 

Otra característica es que se forma 
una tarifa arancelaria común entre los 
países que forman el área de libre co
mercio, pero cada Estado mantiene su 
independencia y su soberanía en la 
aplicación de aranceles -tarifa oficial 
que señala los derechos que se han de 

pagar- ante terceras naciones que no 
forman parte de es~ wna de libre co
mercio. 

La unión aduanera nace me
diante un tratado internacional, en 
el cual los países van más allá de lo 
que es una área de libre comercio. 
En esta unión existe una desgrava
ción arancelaria y se eliminan los 
obstáculos de tipo administrativo 
al comercio. 

Para los países integrantes se elabo
ra una sola política aduanera, un solo 
arancel y existen las mismas tarifas para 
sutratointemoyextemo,esdecir,sefija 
una sola política en relación con los 
terceros países. 

El mercado común, cuyo ejem
plo más cercano lo constituye la 
Unión Europea, se caracteriza por la 
liberación de todos los factores que 
intervienen en el proceso producti
vo: mercancías, servicios, mano de 
obra y capital, finalizó el doctor 
Carvajal Contreras.• 

la vigilancia tiene como función la persecución, prevención y represión en materia 
aduanera para evitar la introducción al territorio nacional o que se extraigan de él 
mercancías sin haber cubierto los requisitos necesarios. 



El autor de Nuevas Realidades, Nuevos Desafíos, Nuevos Caminos, Alonso AguiJar 

Monteverde, dijo que la obra analiza el problema de la internacionalización y sus 

características en México; según Arturo Ortiz este estudio es importante para entender el 

neoliberalismo vigente y actuante en casi todo el mundo 

Se presentó en Económicas un libro acerca de 
la globalización y los cambios de este siglo 

B . SONIA LóPEZ 

rindar los elementos básicos 
para entender la realidad como un 
proceso complejo y cambiante en el 
que estamos inmersos y participamos 
activamente es el objetivo principal 
del libro Nuevas Realitkules, Nuevos 
Desafíos, Nuevos Caminos explicó su 
autor, el doctor Alonso AguiJar 
Monteverde, miembro de la Asocia
ciónporlaUnidaddeNuestraAmérica 

En la presentación de la obra, 
efectuada en la sala de conferencias 
Maestro Ricardo Torres Gaytán, 
del Instituto de Investigaciones Eco
nómicas (IIEc), el doctor AguiJar 
Monteverde dijo que su libro plan
tea un análisis actual del problema 
de la internacionalización y sus ca
racterfsticas en México 

Pese a que el texto, editado por 
Nuestro Tiempo, no presenta todas 
las actividades en las que influye la 
globalización (debido a la compleji
dad de cada una de éstas), es una 
contribución para explicar los gran
des cambios de este siglo y las cau
sas de la crisis estructural. 
. AguiJar Monteverde expone en 

329 páginas algunos de los cambios 
que ha sufrido el capitalismo en 
nuestros días, así como la forma en 
que nos afectan y se manifiestan, 
especialmente en México. 

Algunos de los temas que se tratan 
en esta obra son: desafíos ante el pen
samiento revolucionario, restru
cturación del capital, cambios impor
tantes en la economía mexicana, mo
dificaciones en la fuerza de trabajo y 
un nuevo tipo de crisis. 

El autor señaló que su obra no con
tiene opciones o respuestas a los más 
graves problemas; éstas las tenemos 
quebuscarenlasbibliotecas,retomando 
lo mejor de cada pensador. 

Alonso Aguilar Monteverde. 

Análisis del Capiúzlismo 

El doctor ArturoOrtiz Wadgymar, 
profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS), dijo que 
ellibrodel doctor AguiJar Monteverde 
es un análisis del capitalismo. Los 
temas principales que trata apuntan a 
la economía mundial y, en especial, al 
caso de la crisis coyuntural de Méxi
co. Este estudio es sumamente im
portante para entender el neo-

En el libro se 
exponen 
algunas 
modificaciones 
que ha sufrido 
el capitalismo 

en nuestros 
días, así como 
la fonna en que 
nos afectan. 

liberalismo vigente y actuante en 
casi todo el mundo. 

Sin embargo, no ofrece res
puestas, al contrario, el autor deja 
inquietudes fundamentales para 
los interesados en las ciencias 
sociales, para quienes deseen 
conocer algunos de los proble
mas que le esperan a este mundo, 
como la narcoeconomía, la especu
lación y la guerra interoligopólica 

El doctor John Saxe Fer
nández, profesor de la FCPS, 
comentó que AguiJar Monte
verde contribuye a elaborar un 
diagnóstico global y racional que 
permite vislumb¡ar serios pro
blemas en diversas áreas: des
empleo, gastos militares y ga
rantías individuales. 

En la actualidad, subrayó el 
comentarista, existen problemas 
en la teoría y en los conceptos de 
la globalización y de la regio
nalización, por lo que la presen
cia de datos económicos relacio
nados con la realidad cotidiana 
(variables concretas) es una ayu
da innegable para entenderlos.• 
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El autor fue integrante 
del IIEc durante 30 años 

Alonso Agu&zr Mont~v~r4~ 

nació ~n H~rmosillo, Sonora. 

Estudió la lic~nciatura en 

Duecho y post~rio~?Mnte 
r~alizó ~studios d~ posgrado 

en Economia ~n las 

universidad~s de Colombia y 

Nueva York, Estados Unidos. 

A principios de la dicada de 

los ochenta recibicí ~/ 

Doctorado Honoris Causa en 

ciencias econtímicas de la 

Universidad de Humboldt de 

Berlfn, Alemania. 

El doctor Aguilar 

Monteverde fue investigador 

titular de/Instituto de 

Investigaciones Económicas 

de la UNAM durante 30 

años. 
En la actualidad fomu~ parte 

del Consejo Coordinador de 

la Asociación por la Unidad 

de Nuestra Ami rica. 

Entre sus libros destacan: 

Dial6:tica de la Economía 
Mexicana; Estado, 
Capitalismo y Clase en el 
Poder; Mercado Interno y 
Acumulación de Capital en 
M~xico; El 
Panamericanismo y la 
Doctrina Monroe, y El 
Milagro Mexicano. 

2 de mayo de 1996. (] 1t 
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BANCO DE DATOS 

Panorama de la Crítica 
Literaria en México, su 

primer libro 

Jaime Garcúz Te"és nació en 

la ciudad de México, el 15 

de rr!llyo de 1924. Estudió en 

la Facultad de Derecho, y 

posteriormente realizó 

e.~tudios de estética en la 

Universidad de París, y de 

filosofía medieval en el 

Colegio de Francia. 

En 1941, cuando tenía apenas 

17 arios, con el apoyo de 

Aljimso Reyes pu&licó su 

libro Panorama de la Crítica 

Literaria en México. En 1949 

inició sus actividades 

culturales aliado de Carlos 

Chávez y Salvador Novo, 

conw subdirector de/Instituto 

Nacional de Bellas Artes. En 

aquel México pobre y lleno de 

proyectos, apunta Henrique 

González Casanova, don 

Jaime supo ser un poeta 

creador dentro de la 

burocracia de la 

administración pública. 

En 1960, con motivo de su 

matrimonio con Celia 

Chávez -hija del ex rector y 

prominente cardiólogo 

l!inacio Chávez-. realizó un 

l'iaJe a Grecia del cual se 

denvó su interés por la 

poe.~ía neohelénica. 

Su labor como promotor 

culwral también se extendió 

al Fondo de Cultura 

Ecmuímica (FCE) del que 

fue director a partir de 1982. 

En esta casa editora también 

dirixití desde 1971 La 

Gaceta. publicacitín que 

cobró gran prestigio y 

cu/idad. 

22 '1 2 de mayo de 1996. 

Lo que más le importaría a este gran hombre es ser recordado como poeta, sin 
embargo su labor de escritor, polígrafo, ensayista y traductor es aún mayor porque le 
dio a esta casa de estudios instituciones como la Filmoteca de la UNAM y el Centro 
Universitario de Teatro e 

EN 

Falleció el diseñador de la política cultural 
universitaria, Jaime García Terrés 

E EsTELA ALCÁNTARA 

1 poeta y escritor Jaime García 
Terrés, diseñador de la política cul
tural universitaria que representó en 
las décadas de los años cincuenta y 
sesenta la vanguardia nacional, fa
lleció el lunes 29 de abril. 

Hace poco menos de dos años, 
durante un homenaje que le rindió
la UNAM, encabezado por el doc
tor José Sarukhán, García Terrés, 
en compañía de autoridades y ami
gos, gastaba aún ciertas bromas so
bre la retórica oficial. 

Esa tarde de agosto de 1994 
Carlos Monsiváis, desde la nostal
gia, recordó los grandes momentos 
del teatro universitario, de la Revis
ta de la Unz'versidad, de Radio 
UNAM y de la Casa del Lago, para 
afirmar que los 12 años de Gatcía 
Terrés en la entonces Dirección de 
Difusión Cultural -entre 1953 y 
1965- permitieron que la vanguar
dia se concentrara en esta ¡:;asa de 
estudios que inició la democratiza
ción de la cultura. 

Gonzalo Celorio reconoció que 
"nuestra Universidad Nacional no 
tendría un sistema de difusión cul
tural tan amplio y propositivo, con 
plena libertad de creación y gran 
capacidad de convocatoria, sin la 
labor que desempeñó García Terrés 
por cerca de 12 años". 

Promotor de la Cultura 

En efecto, Jaime García Terrés 
dedicó gran parte de su vida a fun
dar instituciones culturales. En el 
inventario de esta tarea, durante los 
rectorados de los doctores Nabor 
Carrillo e Ignacio Chávez, destaca 
la crea~ión de la Filmoteca de la 
UNAM, del Centro Universitario 
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de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) y del Centro Universitario 
de Teatro (CUT). A finales de la 
década de los años cincuenta se 
abrió la Casa del Lago del Bosque 
de Chapultepec, uno de los mayores 
foros de difusión cultural universi
taria cor¡ vocación social. 

A Jaime García Terrés se debe la 
creación de los cine clubes univer
sitarios, que proliferaron y educa
ron cinematográficamente a las ge
neraciones de esta casa de estudios. 
La iniciativa de registrar las voces 
de los grandes pensadores y escrito
res de México y América Latina en 
las dos series discográficas de Voz 
Viva de Méxü;:o, también nació del 
destacado poeta. 

Cuando la Universidad se mudó 
del Centro Histórico a sus instala
ciones de Ciudad Universitaria ya 
estaba García Terrés al frente . ..<Je 
Difusión CultÚral. El mismo conta
ba cómo surgió esta coordinación: 
"una covacha en el edificio de la 
Universidad, en Justo Sierra, donde 
convivíamos en un salón de clases 
con la Coordinación de Humanida
des". 

Hombre Múltiple 

Don Jaime García Terrés fue 
polígrafo, narrador, ensayista, tra
ductor, pero -dice Alejandro Rossi
lo que más le importaría a él sería 
ser recordado como poeta. Era una 
persona con un gran gusto literario, 
y un ojo fino y certero. "Tenía un 
particular olfato para descubrir ta
lento en las personas. En la Univer
sidad, durante muchos años, no sólo 
dirigió la revista, sino que organizó 
todo lo que era o tenía que ver con la 

difusión cultural; la buena.época de 
la Casa del Lago; todo eso se debe a 
la mano sabia de García Terrés". 

El escritor Juan Villoro reitera 
queJaimeGarcíaTerrésfueunhom
bre múltiple, escribió uno de los 
primeros liJ>ros acerca del psicoa
nálisis, en nuestro idioma y desde la 
perspectiva literaria, titulado Los 
Infiernos del Pensamiento (1966). 
Se interesó mucho, como director 
del Fondo de Cultura Económica, 
en promover la obra de Carlos 
Castañeda. "Durante 10 años diri
gió la Revista de la Universidad, 
una publicación que renovó total
mente la idea que tenemos de la 
forma en que se debe escribir la 
cultura, y no es exagerado decir que 
este periodo equivalió, a nivel de las 
revistas culturales en México, a lo 
que Fernando Benítez hizo con los 
suplementos culturales". 

Ante Todo Poeta 

Acerca de su vida profunda, "la 
más secreta, la más solar, la que 
está en su poesía", Rafael Vargas 
dice que García Terrés es un poeta 
siQgular: "equidistante de la poe
sía coloquial y de la cuiterana, 
consigue que en su poesía convi
van la reflexión histórica y la tri
vial disquisición cotidiana. Amal
gama de humor y melancolía, can
ta los avatares de la vida con una 
cierta resignación exenta de acen
tos trágicos". 

Su obra poética, contenida en los 
libros: El Hermano Menor (1953), 
Correo Nocturno ( 1954), Los Pro
vincias del Aire (1956), La Fuente 
Oscura ( 1961 ), Los Reinos Comba
tientes (1962), Carne de Dios 



El encuentro, que tendrá lugar del lB al29 de septiembre, tiene el prop~sito de dar a 
conocer el trabajo de estudiantes, académicos, investigadores y egresados en las áreas 
de arquitectura, artes plásticas, danza, fotografía, medios alternativos, música, teatro, 
video y proyectos interdisciplinarios 

La Feria del Arte, complemento académico a 
la labor de difusión cultural de. la UNAM 

L 
ESTELA ALCÁNTARA 

a 11 Feria Universitaria del 

Arte-Otoño 1996, que organiza el 
Consejo Académico del Area de las 
Humanidades y de las Artes para 
promover el trabajo multidisci
plinario e interdisciplinario entre 
los miembros de la comunidad uni
versitaria, es complementaria, en el 
sentido académico, a la labor de 
difusión cultural que tradicional
mente ha realizado la UNAM seña
ló el doctor León Olivé Moret. 

Durante la conferencia de prensa 
en la que se dieron a conocer los 
pormenores de la segunda edición de 
esta feria que ya abrió su convocato
ria a estudiantes, académicos, in
vestigadores y egresados universi
tarios, desde el 8 de abril, el doctor 
Olivé Moret, coordinador del Con
sejo Académico del Area de las 
Humanidades y de las Artes, precisó 
que el carácter académico del encuen
tro no le resta creatividad e interés. 

El propósito de la actividad, agre
gó, es dar a conocer a la comunidad 
universitaria y al público en general 
la enorme creatividad que hay en la 
UNAM, por parte de su personal 
académico y de sus estudiantes, en 
las áreas de arquitectura, artes plás
ticas, danza, fotografía, letras, me
dios alternativos, música, teatro y 
video, así como en proyectos 
interdisciplinarios. 

(1964), Todo lo más por Decir 

(1971), Honores a Francisco Te

rrazas(! 979) y Corre/a Voz(l980), 

aún aguarda a sus mejores lectores, 
no es la suya una poesía que se 
entregue fácilmente, apunta Rafael 
Vargas. Una selección de su obra 

Análisis y Reflexión 

En su momento el maestro José 
de Santiago Silva, director de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP) y miembro del Comité Per
manente de Difusión y Extensión 
de la feria, reiteró que dicho en
cuentro se re)lliza, lejos del afán de 
promover la competencia, con el 
interés de complementar la vida ar
tística universitaria por medio de la 
vinculación con la vida académica 
y colegiada. 

A la difusión cultural universita
ria, comentó el maestro De Santia
go, habría que considerarla como 
una empresa de carácter nacional 
que, paradójicamente, por su ampli
tud e importancia, ha tenido en algu
nas ocasiones dificultades paramos
trar lo que sucede intramuros en el 
desarrollo y cultivo de las artes, "no 
solamente con un sentido de difu
sión, sino de productividad, de ejer
cicio, de vida, de asunción de la 
actividad artística y del fenómeno 
artístico como algo cotidiano". 

Por medio de esta feria, conside
ró José de Santiago, que no es preci
samente una "Propuesta de difusión 
cultural, sino más bien un análisis y 
una reflexión acerca de la creativi
dad universitaria, los creadores en
contrarán canales para ir ocupando 

poética está contenida en Las Man

chas del Sol (1988), editada por el 
Fondo de Cultura Económica. 

García Terrés, nos contaba Ele
na Poniatowska la tarde de agosto 
de 1994 en la Sala Carlos Chávez, 

hoy sigue caminando por las calles 

lugares importantes en la gestoría y 
la difusión cultural que la Universi
dad ha tenido como empresa a nivel 
nacional. 

Arte que Aporte 

En el terreno de las artes plásti
cas el maestro Ernesto Mallard, 
miembro del comité de selección de 
la feria, informó que no es necesario 
que los trabajos que se propongan 
tengan que ser abundantes en mate
riales o estar a la vanguardia en la 
tecnología, "pero sí deben tratar de 
buscar un arte que aporte, que sea 
congruente con el avance de la cien
cia y la tecnología actuales". 

Para la presente edición de la 
feria se ha convocado no sólo a 
académicos y estudiantes, sino a 
egresados de la Universidad que 
someterán sus trabajos a la revi
sión rigurosa de los comités de 
selección. La fecha límite de en· 
trega de solicitudes será el viernes 
31 de mayo de 1996, y los res u Ita
dos de la selección se publicarán 
en la Gaceta UNAM del lunes 19 
de agosto. 

La Feria Universitaria del Arte

Otoño 96 se realizará dell8 al29 de 
septiembre en el M oseo Universita
rio Contemporáneo de Arte y en la 
Facultad de Arquitectura.• 

arboladas de Las Lomas; mientras 
dialoga consigo mismo, se carga de 
ideas y de poemas, busca salida a 
sus obsesiones o las acendra, lo abru
man las razones o las sinrazones, 
oye el rumor del mar en contrapunto 
al murmullo de los hombres. • 
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BANCO DE DATOS 

Unión entre arte, ciencia 
y tecnología 

En la pasada edición de la 

Feria Universitaria del Arte, 

que se realizó del 23 de 

noviembre al 3 de diciembre 

de 1995 en el Museo 

Universitario 

Contemporáneo de Arte, en 

el Teatro Carlos Lazo y en el 

vestíbulo de la F acuitad de 

Arquitectura, el número 

aproximado de asistentes 

ascendió a seis mil. 

En esa ocasión mostraron su 

obra 147 artistas, 

seleccionados de entre 450 

propuestas, en pintura, 

grabado, escultura, 

fotografía, arte objeto, video, 

teatro, obras dancísticas y 

musicales. 

De la unión de arte, ciencia 

y tecnología, en la feria 

pasada surgieron trabajos 

interdisciplinarios, tales 

como el proyecto Escultura, 

Conservación y Conciencia, 

de Yolanda Gutiérrez. 

realizado en la reserva 

ecológica de Xochimilco, y el 

de Julio Estrada que logró 

conjuntar música y 

matemáticas en el Sistema 

Musical de Análisis y 

Composición (Sismus). 

2 de mayo de 1996. O 23 
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BANCO DE DATOS 

Doctor en Arquitectura 
de la Universidad 
Nacional 

El doctor José Antonio 

Terán Bonilla es arquitecto 

e¡:re.wdo de la Universidad 

Autónoma tfe Puebla, 

maestro en Restauración de 

Monumentos de/Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia, y doctor en 

Arquitf!ctura de la UNAM. 

Ha impartido cursos y 
conferencias sobre 

arquitectura, restauración, 

historia de la arquitectura y 
del urbani.lmo en diversas 

universidades del paú y del 

extranjero. 

Otro de los intereses del 

doctor Terán Bonilla ha sido 

la historia dei arte; por ello, 

en la UNAM ha llevado a 

cabo estudios de maestría y 
doctorado en esa materia. 

Como restaurador ha 

trabajado en la ciudad de 

México y en los estados de 

Puebla y Guanajuato. 

Actualmente es profesor

'investigador de tiempo 

completo en la Dirección de 

Estudios Históricos del 

INAH, en donde también es 

coordinador del Seminario 
de Estudios de Historia del 

Arte. 

24 o 2 de mayo de 1996. 
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Quienes investigan acerca de la historia de los monumentos 
saben que de ellos mismos se puede obtener la información 
necesaria para conocer el contexto sociocultural en que 

~ fueron erigidos; además de la recolección de esos datos, el 
i especialista también debe adentrarse en las teorías 
'l 
• pertinentes: José Antonio Terán 
~ 

El objeto arquitectónico es, por sí mismo, 
un documento de análisis para su estudio 

U RAúL CORREA 

na obra arquitectónica es el 
testimonio físico de la época en que 
fue erigida, y da cuenta del medio 
cultural de sus realizadores. La dis
posición de sus espacios, dimensio
nes, formas y colorido hablan para 
quienes saben estudiarlos, apuntó el 
doctor José Antonio Terán Bonilla, 
catedrático de la Facultad de Arqui
tecturá (FA) e investigador de la 
Dirección de Estudios Históricbs 
del Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia (IN AH). 

La propuesta metodológica que 
el restaurador de monumentos plan
teó comprende la recopilación de 
información para obtener datos de 
la infraestructura arquitectónica, 
como son: documentación histórica 
inédita, gráficas, planos, dibujos, 
pinturas y grabados, entre otros. El 
propio objeto arquitectónico es un 
documento; en él se practica un 
análisis que proporcionará detalles 
acerca de sus características, e in
clusive para establecer sus actuales 
condiciones. 

Para ello, añadió el doctorTerán 
Bonilla, es necesario realizar una 
serie de levantamientos fotográfi
cos, hidráulicos, sanitarios, de ma
teriales y de iluminación en instala
ciones históricas. "La investigación 
de la historia arquitectónica implica 
una postura teórica que depende de 
la formación intelectual e ideológi
ca de quien la realiza". 

En el marco del ciclo de confe-
, rencias El Historiador Frente a la 
Historia. Historia y Arte, el inves
tigador del INAH se refirió a la 
necesidaq de estudiar el proceso 
histórico de los monumentos ar
quitectónicos. "Se deben analizar 
las teorías arquitectónicas perti-
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nentes y el uso de tratados de ar
quitectura, con el fin de ubicar el 
objeto de estudio cultural y tecno
lógicamente". 

Durante el proceso de análisis 
del objeto arquitectónico, aclaró, no 
se debe omitir el estudio de la orga
nización del trabajo de construc
ción como elemento imprescindi
ble para conocer el contexto 
sociocultural. 

En la sala de juntas del Instituto 
de Investigaciones Históricas (IIH) 
el doctor Terán habló del cometido 
del edificio, éste, dijo, "se refiere a 
las funciones del objeto arquitectó
nico y al ambiente que lo rodea. Se 
debe tomar en cuenta que la enco
mienda está sujeta a las condiciones 
sociales y culturales de un momen
to histórico dado; de ahí que se 

Durante el proceso 

de análisis del 

objeto arquitectónico 

no se debe omitir el 

estudio de la 

organización del 

trabajo de 

construcción como 

elemento 

imprescindible para 

conocer el contexto 

sociocultural. 

comprenda que la historia de la ar
quitectura se caracteriza por come
tidos variables". 

Afirmó que el estudio de éstos 
tiene la finalidad de analizar las 
funciones y el ambiente de la pieza 
arquitectónica. De ahí, dijo, parte el 
principio de la imposibilidad de 
desvincular la construcción del fe
nómeno urbano. 

Un análisis arquitectónico care
ce de valor si únicamente describe 
los elementos del edificio sin tomar 
en cuenta sus interrelaciones con el 
ambiente que lo rodea. En ese sen
tido, finalizó el doctorTerán Bonilla, 
el factor funcional ha desempeñado 
un papel importante durante la his
toria de la arquitectura, tanto para la 
organización del espacio como para 
el análisis estructural. • 



En el A
1

ntiguo Palacio de Medicina, del19 al30 de abril, los bibliófilos encontraron 
títulos de todo el mundo, algunos de ellos grabados en madera o metal, con pastas de 
papiro o de piel y filos de oro; otros, poco conocidos, y unos más que conservaban 
cartas, recortes y anotaciones de sus anteriores dueños 

La Feria del Libro Antiguo y de Arte 
reunió cerca de cinco mil obras 

L SONIA LóPEZ 

os libros antiguos tienen vida 
propia, no sólo por su contenido, 
sino porque poseen, en la mayoría 
de los casos, una historia peculiar 
inimaginable, dijo el doctor José 

-Manuel Sanfilippo, coordinador de 
Enseñanza del Departamento de 
Historia y Filosofía de la Medici
na, dependiente de la Facultad de 
Medicina (FM). 

Al hablar en torno a la//J Feria 
del Libro Antiguo y de Arte, que 
'Organizó la FM y que se llevó a 
cabo del 19 al 30 de abril en el 
Palacio de la Escuela de Medicina, 
el doctor Sanfilippo comentó que 
esta exhibición ofreció aproxima
damente cinco mil obras, de este 
tipo, de 15 diferentes libreros de 
México. 

Algunos .de los títulos que re
unió la feria estaban grabados en 
madera o en metal, tenían pastas 
de papiro o de piel, caligrafía anti
gua o filos de oro, además de ma
nuscritos encuadernados y mate
rial didáctico. 

El doctor Sanfilippo comen
tó que la sorpresa más agrada
ble no estribó en la cantidad de 
obras reunidas ni en su formato, 
sino en el hecho de que los biblió
filos encontraban títulos de todo el 
mundo que conservan cartas, re
cortes y anotaciones de sus an
tiguos dueños. 

En este acto se podfan adquirir 
libros que no se encuentran regu
larmente en el mercado y que por 
ende no son conocidos por el pú
blico en g•neral. 

La feria representó una oportu
nidad, también, para que los jóve
nes, y los no tan jóvenes bibliófi
los, encontraran material de lectu-

ra que por su naturaleza no tuvo 
una gran difusión o que permane
ció desconocido hasta que algún 
investigador importante los incor
poró a su biblioteca. 

En la l/1 Feria del Libro Anti
guo y de Arte se encontraban des
de obras publicadas a principios 
del siglo XVI (cuando se inició la 
labor de impresión en México) 
hasta libros contemporáneos (del 
siglo XX), pero de edición limita
da (50, 200 o 300 ejemplares), 
éstos, dijo el doctor Sanfilippo, 
se publicaban sólo para colec
cionistas o grupos exquisitos, es 
decir, no eran obras pensadas para 
los grandes mercados; por su rare
za, títulos de esta naturaleza sólo 
se pueden hallar en este tipo de 
ferias. 

La tercera edición de esta 
feria ofreció obras de colección 
publicadas en todas partes del 
mundo y para todos los gustos e 
intereses (literatura, poesía, histo
ria, geografía, ciencias, matemáti
cas y química); sus precios 

fluctuaban desde uno hasta cien 
pesos. 

Libros, conferencias y 
exposiciones 

La lll Feria del Libro Antiguo 
y de Arte ofreció un espacio ade
cuado a los libreros y distribuido
res del libro antiguo; los expo
sitores de este año fueron: Ubaldo 
López Casillas, Héctor Ley ve, Raúl 
Valdovinos, Alejandro Avante, 
Manuel Miranda, Jorge Sanabria, 
Salvador Alvarez y las librerías 
Bibliofilia, del Abogado, Teore
ma, Libros de Ocasión San Fer
nando y Librero Anticuario. Asi
mismo, participaron la Editorial 
Polis, el Gremio Mexicano de Li
breros de Viejo, Insignia Univer
sitaria y Fondo Editorial UNAM. 

Además, la feria ofreció a sus 
visitantes el recital de poesía Pre
texto Poético,las conferencias Co
lofones y El Códice de la Cruz 
Badiana, y las exposiciones .Pieza 
del Mar y ExLibris Artísticos. • 
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Los senderos del 
México 
decimonónico en el 
texto Nueva Galería 
de Fantasmas 

"L a ciudad de México des-
pertó llena de un sobresaltado 
entusiasmo aquella mañana del 
10 de julio de 1865. Iba a cele
brarse, en la capital del Imperio, 
el prjmer baile palatino que la 
etiqueta monárquica ofrecía a 
la sociedad de la metrópoli. · 

"Desde tres semanas atrás 
los almacenes de comercio no se 
dabanpuntodereposo. Un afluir 
constante de parroquianos inva
día los talleres de modistas y 
sastres, las sederías, las perfu
merías y los establecimientos en 
donde creíase encontrar la clave 
del lujo, la elegancia y de la 
distinción ... " 

Esto es tan sólo un extracto de 
un libro ameno que a lo largode20 
breves capítulos nos conduce por 
los senderos del México decimo
nónico: Nueva Galería de Fan
tasmas, de Enrique Femández 
Ledesma ( 1888-1939), editado por 
la Dirección General de Publica
ciones de la UNAM. 

Como otros innumerables ha
llazgos de nuestro siglo XIX, se 
debe a la doctora Clementina Díaz 
y de Ovando el paradero del origi
nal mecanográfico de esia Nueva 
Galería de Fantasmas. Ella esta
bleció contacto con Olinca Fer
nández Ledesma -hija de Gabriel 
Femández Ledesma y heredera 
universal de don Enrique-, quien 
permitió que el texto apareciera 
bajo el sello de la UNAM. 

Digno heredero de Manuel 
GutiérrezNájera,LuisG. Urbina 
y Amado Nervo, Enrique Fer
nández Ledesma dedicó su pr'?
sa a explorar los gestos y modas, 
manías y usos de nuestros ante
pasados más próximos. 

Con una generosa presenta
ción del maestro Vicente Quirarte, 
Nueva Galería de Fantasmas re
úne en sus apartados una cuidado
sa selección de litografías repro
ducidas por el joven maestro Fer
nando Leal Audirac, que traducen 
en imágenes plásticas las visiones 
retrospectivas del autor. • 
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Antonio Ramírez, 

Rebeca Cruz, Julio 

Rodríguez, Peter M. 

Mueller, Rebeca 

Sandoval, Guadalupe 

Velasco y Rosa 

Martha Femández. 
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En una mesa redonda, efectuada en el marco de la expo-simposium El Ojo del Búho, 
algunos responsables de la producción de videos o programas de cómputo para la 
docencia hablaron acerca de sus experiencias y de la utilidad para maestros y alumnos 
de esos materiales 

Aún es limitado el uso de material audiovisual 
en 1~ enseñanza de las ciencias 

L SONIA LóPEZ 

os centros de producción de 
material audiovisual de las dife
rentes dependencias universitarias 
deben ser un apoyo sustantivo en 
el proceso de enseñanza-aprendi
zaje, a fin de subsanar algunas ne
cesidades pedagógicas relaciona
das con la currícula de cada mate
ria, afirmó el maestro Julio 
Rodríguez Aldana, de la Facultad 
de Ingeniería (Fl). 

En el Auditorio "A" de la Facul
tad de Química (FQ), en la mesa 
redonda Los Medios Audiovisuales 
como Apoyo a la Enseñanza de las 
Ciencias, efectuada en el marco de 
la expo-simposium El OjodelBúho, 
el maestro Rodríquez Aldana expli
có que el Centro de Comunicación 
de la FI tiene tres años de funcionar, 
es decir, es un organismo joven, si se 
considera que la facultad tiene por 
lo menos 200 años de vida, pero no 
por ello su labor en esa dependencia 
es escasa. 

La importancia de este centro 
radica en que la facultad es consi
derada a nivel nacional la mejor 
formaoora de profesionales en la 
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materia de su competencia, y 
generadora de desarrollos tecno
lógicos, por lo que es indispensa
ble que sus conocimientos se di-

. vulguen. 
Así, este centro está oéientado 

a la difusión de la ciencia y la 
tecnología a nivel interno (la fa-

l
. cultad) y· externo (otros organis

::a: mos o instituciones), mediante re
~ vistas, folletos, periódicos murales, 

videos, noticiarios, etcétera. 
~ 
u: · El Centro de Comunicación 9e 

la FI cuenta con un Taller Multime
dia para producir materiales audiovi
suales y programas de cómputo edu
cativos, dirigidos a elevar el nivel de 
aprendizaJe de los alumnos. 

La metodología del taller, su
brayó Rodríguez Aldana, es la si

. guiente: se conversa con los res
ponsables de la coordinación de 
cada una de las materias básicas 
acerca de los beneficios que tes 
ofrecen las herramientas audiovi
suales .. Después se escoge un tema 
que por su dificultad para expli
carse de manera convencional re
quiera de apoyo multimedia. 

Posteriormente, los responsa
bles y especialistas de la materia 
reúnen información y, redactan un 
documento adecuado al contenido 
del tema elegido; este último es la 
base para que los comunicólogos 
realicen el guión del proyecto. 

La viabilidad de este guión es 
revisada tanto por los especialistas 
que recabaron la información como 
por pedagogos, a fin de que reúna 
calidad no sólo en formato, sino 
también en contenidos y aspectos 
didácticos. 

En el siguiente paso, señaló el 
conferenciante, el material se en-

vía al Taller de Multimedia para 
que los ingenieros especialistas en 
el área editen gráficos y texto, o 
digitalicen el sonido y el video, 
generando un programa interactivo 
de cómputo, o en videos, según sea 
el caso. 

Una vez concluido ese proceso, 
el producto se presenta a la conside
ración de los profesore!lque impar
ten la materia, a efecto de verificar 
que los contenidos sean los contem
plados en los programas. 

En la actualidad, la videoteca 
de la FI cuenta con 500 videos que 
se pueden transmitir en circuito 
cerrado o en dos salas de proyec
ción; estas últimas reciben en pro
medio a 12 grupos diarios. Ade
más, existen las condiciones para 
que este taller colabore con TV 
UN AMen la producción de videos 
para el sistema de Educación a 
Distancia. 

Sin embargo, dijo Rodríguez 
Aldana, es lamentable que el uso 
de videos y programas de cómputo 
para fines didácticos aún sea limi
tado, ya que únicamente 25 por 
ciento de los grupos de la facultad 
hacen uso de los mismos. 

. Departamento de Medios Audio
visuales de la FP 

El licenciado Antonio Ramírez 
Anaya, de la Facultad de Psicolo
gía, comentó que el Departamento 
de Medios Audiovisuales de esa 
facultad, fundado en 1974, está 
separado del área de préstamo de 
equipo y materiales audiovisuales, 
lo que facilita su labor: generar 
material audiovisual. 

Este centro de producción se 



comunica con cada departamento 
de la facultad para determinar los 
recursos audiovisuales existentes 
y ponerlos a consideración de los 
docentes. Si los materiales acerca 
de un tema existen en otra área se 
adquieren o copian; lo anterior con 
el propósito de canalizar adecua
damente los recursos económicos 
y humanos. 

Entre los programas de produc
ción audiovisual que facilitan la la
bor de este centro destaca el de apo
yo audiovisual a la investigación y a 
la divulgación de la ciencia. 

Este último tiene como fin que el 
investigador utilice todas las posibi
lidades que le ofrecen los medios 
audiovisuales, de manera que pueda 
incorporar eficientemente estas he
rramientas tecnológicas a sus inves
tigaciones, así como a la divulga
ción y difusión de su trabajo. 

El apoyo del Departamento de 
Medios Audiovisuales, dijo finalmen
te el licenciado Rarnírez Anaya, es 
principalmente para los docentes ( 60 
por ciento de la producción es de este 
tipo). Sin embargo, el equipo de la 
FP está diseñado para sistematizar 
el trabajo de producción y garanti
zar una respuesta óptima, de acuer
do con las necesidades de alumnos, 
profesores e investigadores. 

Otros Centros de Recursos Audio
visuales 

El biólogo Peter M. Mueller 
Meier, de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales (ENEP) 
lztacala, comentó que el Centro de 
Recursos Audiovisuales tle ese 
campus universitario, creado en 
1978, se inició en el área de produc-

ción hace cuatro años; contando a 
la fecha con 15 videos propios. 

En la actualidad el centro tien
de a incrementar sus produccio
nes, desarrollar proyectos autofi
nanciables y poner en práctica la 
multimedia, concluyó. 

Las maestras Rebeca S ando val 
y Guadalupe Velasco, de la Facul
tad de Química, explicaron que en 
esta dependencia universitaria se 
producen principalmente diapora
mas y videos, por lo que además de 
detectar las necesidades concretas 
de material didáctico y su factibili
dad de uso, se deben generar nú
cleos de producción en cada depar
lamento de la fácultad. 

La doctora Rebeca Cruz Gonzá
lez, del Departamento de Recursos 
Audivisuales de la Facultad de 
Odontología, dijo que el área a su 
cargo ha generado un Manual de 
Procedimiento de Producción 
Audiovisual que contiene todos los 
pasos para realizar un video. 

Este texto pretende que acadé
micos y alumnos conozcan las ba
ses mínimas para elaborar un tra
bajo de este tipo, especialmente 
quienes optan por realizar una 
tesina para o~tener el título profe
sional, ya que con base en su texto 
se realiza un guión y posterior
mente un video. 

Además, puntualizó, con esta 
publicación pretendemos fomen
tar la cult4ra audiovisual para que 
la comunidad universitaria la con
sidere como una herramienta váli
da y factible en la difusión de cier
tos temas y, por otro lado, aumen
tar el uso y aprovechamiento ópti
mos de los recursos de cada 
institución.• 

HAGTRA 
FORMA 

DE MIRAR 
\/u;("/"( "\ IJIII" /ntflllillll 1"111;/11 

20:00 Los diversos 
motivos y ambientes 

de las actividades 
femeninas. 

Una serie de 
Alberto Bojórquez. 

Repetición sábados 
a las 17:30 hrs. 

1:\tc/arn t/(' cine 

22:30 Effi Brlest 
Fontane y Fassbinder 

(Alemania, 197 4). 

Trato\ y rl'lralos 

20:00 Gusdslupe Loseza 
Palabra de cronista. 

Consu~e r.uestra programación, marque Notitel sin costo 224 18 08 
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En los medios 

audiovisuales lo 

que importa son 

los contenidos de 

los mensajes que 

se transmiten y la 

eficacia con que se 

manejan. Estos y 

la televisión sirven 

para muy pocas 

cosas, p"ero si 

encontramos su 

aplicación correcta 

se vuelven 

insustituibles 
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En la conferencia Procesos de Producción de Materiales 
Audiovisuales la ex directora de TV UNAM, Rosa Martha 
Fernández, señaló que la televisión cultural no debe verse 
como sustituto de la tradicional o de los maestros, sino 
como parte de un nuevo tipo de aprendizaje que refuerce la 
independencia y la creatividad 

Apropiarse de los formatos de laTV comercial, 
opción para la televisión educativa 

U PíA HERRERA 

na de las alternativas de la 
actual televisión educativa consiste 
en apropiarse de los formatos de la 
TV comercial, señaló la maestra 
Rosa Martha Fernández, ex directo
-ra de TV UNAM, al ofrecer la confe
rencia Procesos de Producción de 
Materiales Audiovisuales en la Fa
cultad de Química (FQ). 

La maestra Fernández explicó, 
en este evento que tuvo lugar en el 
marco del 80 aniversario de la FQ, 
que toda emisión televisiva debe 
apoyarse en el contexto cultural del 
telespectador, y una parte de éste 
son los códigos y formatos impues
tos por la TV comercial, los cuales 
no ha logrado sustituir en forma 
eficaz, hasta ahora, la televisión 
educativa. 
. La manera en que se construyen 

los comerciales, los programas de 
ficción y aun las telenovelas -aseve
ró- han mostrado su capacidad de 
penetración. 

Agregó que en los medios 
audiovisuales lo que importa son 
los contenidos de los mensajes que 
se transmiten y la eficacia con que 
se manejan. "La televisión y los 
medios audiovisuales sirven para 
muy pocas cosas, pero si encontra
mos su aplicación correcta se vuel
ven insustituibles." 

La Televiswn Educativa 

La televisión educativa -afirmó
no debe entenderse como sustituto 
de la TV tradicional o de los maes
tros, sino como parte de un nuevo 
tipo de aprendizaje que refuerce la 
individualidad, la independencia y 
la creatividad. 
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Añadió que la participación del 
maestro en el diseño y la elabora
ción de los materiales audiovisuales 
resulta indispensable, ya que es la 
persona que está en contacto directo 
con las limitaciones, los problemas 
y los avances del aprendizaje de los 
alumnos. 

Umitaciones de Este Medio 

Una de las mayores desventajas 
que se le han atribuido a la televi
sión educativa es su carácter 
unidireccional que coloca al alull1-
no en posición de receptor pasivo. 

Sin embargo, afi!mó la maestra 
Fernández, dicha limitación está 
prácticamente anulada con los mo
dernos sistemas de multimedia, que 
permiten la interacción del alumno 
con su entorno utilizando la compu
tadora, el correo electrónico, el fax, 
el teléfono, o mediante sistemas de 
intercomunicación. 

Las etapas de preproducción y 
producción que implica todo pro
grama grabado son consideradas 
como otros de los inconvenientes 
de la TV educativa. Sin embargo, el 
tiempo que conllevan para su reali
zación se verá ampliamente recom
pensado si se toma en considera
ción el número de veces que puede 
utilizarse una misma grabación. 

El costo por programa es muy 
elevado dicen los escépticos de la 
televisión educativa, y es verdad, 
añadió la maestra Fernández, "por 
ello sólo debe utilizarse cuando 
ningún otro medio pueda satisfa
cer las necesidades de enseñanza 
aprendizaje". 

En suma, señaló, el usq de la 
televisión desde su persp,ectiva 
didáctica sólo se verá justificado 
cuando la comprensión de los con
tenidos por parte del alumno re
quiera del uso de un lenguaje 
audiovisual, de movimiento; cuan-

J 
1 
J 

La exposición El Ojo del Búho incluyó 80 fotografías que abarcaban desde la creación de la 
Escuela de Ciencias Químicas de Tacuba hasta la visita del Premio Nobelde Química a la FQ. 



do su utilización no pueda ser susti
tuida eficazmente por ningún otro 
apoyo educativo; cuando sea nece
saria la integración de varios me
dios audiovisuales (cine, diapo
sitivas, animación), o también cuan
do la experiencia de aprendizaje 
directa represente algún tipo de pro
blema (peligro, costo, manipulación 
de equipo delicado,la distancia físi
ca, etcétera). 

También es útil la TV cuando se 
trata de fenómenos abstractos que pue
den ser ejemplificados, metafórica
mente, con hechos concretos; cuando 
sequierereducirel tiempoquetomala 
demostración de un fenómeno, cuan
do se necesita amplificar considera
blemente los objetos en cuestión, o 
cuando la visualización de los fenó
menos implica necesariamente mo
vimiento (tomas microscópicas, 
fluoroscopía, etcétera), o si se re
quiere conservar y reproducir ante 
los alumnos una experiencia no 
repetible fácilmente o prácticamen
te irrepetible (un eclipse, la erup
ción de un v.olcán, etcétera). 

Criterios Necesarios 

La producción de televisión edu
cativa debe establecer en forma clara y 
precisa el objetivo de aprendizaje 
que se persigue, definir la audiencia 
prioritaria a la que se dirigirá el 
programa, y determinar los prerre
quisitos de conocimiento que debe 
poseer el alumno para la compren
sión y asimilación del contenido. 

El contenido debe tener cierta 
permanencia en el tiempo; asimis
mo debe estar encaminado al desa
rrollo de un solo concepto, limitan-

Los programas de TV educativa eficaces deben tener, además de un buen contenido, un 

tratamiento dramático, estético y técnico adecuados, es decir, que sean interesantes y 

divertidos, dijo Rosa Martha Femández. 

do la información que se vierta a la 
estrictamente necesaria; se debe uti
lizar en este medio el método de 
educación inductiva -de lo particu
lar a lo general- a diferencia del 
deductivo que se usa tradicional
mente en las exposiciones y en los 
textos con fines educativos, pues se 
ha comprobado su eficacia. 

Es necesario definir las activida
des y los materiales complementarios 
al uso de la TV en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, así como mé
todos para evaluar los avances lo
grados en el conocimiento, en la 
estructura didáctica, en la estructura 
dramática, en el uso del lenguaje 
audiovisual y en la aplicación técnica. 

Cómo Hacerlo 

En un mensaje, agregó la maes
tra Fernández, el contenido no es lo 
único que cuenta, "lo que digo y 
como lo digo son dos aspectos inse
parables. De esta forma los progra
mas de TV educativa eficaces de
ben tener, además de un buen conte
nido, un tratamiento dramático, es
tético y técnico adecuados, es decir, 
tienen que ser interesantes y diver
tidos". 

Desafortunadamente existe el 
supuesto de que la imagen no con-

tiene información en sí misma, que 
sólo sirve como un ilustrador se
cundario que ayuda a mantener al 
espectador frente al aparato reci
hiendo el contenido de la narración. 

"La información -precisó la 
maestra Fernández- debe ser comu
nicada mediante la imagen y el tex
to". Con base en la yuxtaposición de 
estos dos elementos -el visual y el 
auditivo- debe desarrollarse el con
tenido para lograr un resultado efec
tivo en términos de TV educativa. 

Es por ello que el ideal que debe 
perseguirse en este tipo de televi
sión es que la mayor carga informa
tiva se comunique mediante la ima
gen, y que el texto actúe sólo como 
pie de fotografía, especificando lo 
que ésta no contiene. Desde luego 
haceres'to es más difícil y lleva más 
tiempo que realizar un texto ilustra
do, pero en eso consiste principal
mente el papel del comunicador 
audiovisual. 

Se trata -concluyó la maestra 
Fernández- de crear experiencias 
de aprendizaje, de confrontar al 
alumno con una realidad concreta 
que lo induzca a obtener sus pro
pias conclusiones, que lo lleven a 
redecodificar y hacer propios los 
planteamientos abstractos de los 
que partimos. • 
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BANCO DE DATOS 

Muestra 
El Ojo del Búho 

A la par de este evento se 

Llevó a cabo la exposición El 

Ojo del Búho que inauguró 

la doctora Carmen Gira/, 

secretaria académica de la 

Facultad de Química ( FQ). 

La muestra, que se ubicó en 

el Vestíbulo del Edificio A de 

la FQ, tuvo como objetivo, 

en opinion de Guadalupe 

VeÍasco Ortiz,jefa de la 

Sección de Producción 

Audiovisual y organizadora 

de este evento, promover 

entre la comunidad de la FQ 

la utilización de los medios 

audiovisuales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, 

conocer la historia de esta 

facultad y difundir la 

química como una rama 

importante de la ciencia. 

La exposición constá de 

aproximadamente 80 

fotografías, que abarcaban 

desde la creación, en 1916, 

de la Escuela de Ciencias 

Químicas de Tacuba hasta la 

visita que hiciera a la FQ, el 

pasado mes de diciembre, el 

Premio Nobel de Química, 

docll!r Mario Molino. 

Asimismo, en la sala 

principal de la muestra se 

proyectaron 1 O videos de 

difusión de la química 

Se presentaron también 

algunas producciones de TV 

UNAM y cinco diaporamas 

elaborados para apoyar el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química. 
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Acuerdo por el que se instituye el "Premio Anual al Mejor Trabajo 
Individual de Investigación o Tesis de Posgrado, 

Maestro Jesús Silva Herzog' 
del Instituto de Investigaciones Económicas 

José .Sarukhán Kérmez, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1 o. y 9o. de la Ley Orgánica, así como en el 
artículo 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

Considerando 

-Que la Universidad Nacional Autónoma de México 
tiene como propósito esencial la formación de 
profesionistas útiles a la sociedad, formándolos de 
acuerdo con un sentido ético y de servicio social. 

- Que es indispensable potenciar el estudio de los 
fenómenos económicos, a fin de plantear alternativas 
que tiendan hacia un desarrollo económico, que pro
muevan el bienestar social. 

- Que para tal efecto resulta necesario estimular la 
creación de los mejores trabajos individuales dé inves
tigación inéditos y de los mejores trabajos de tesis en 
posgrado para fomentar la investigación en el campo 
de la economía. 

- Que existe un fideicomiso denominado "Fondo 
Señora Esther Rojas de Silva Herzog', para otorgar en 
el área de investigación económica el "P"remio Anual de 
Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzo{J··, 
el cual fue constituido para estimular a los investigado
res, a fin de redoblar esfuerzos por realizar estudio,s del 
más alto nivel y con ello contribuir a la solución de los 
problemas nacionales. 

En razón de lo anterior, he tenido c. .Jien expedir el 
siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se instituye el "Premio Anual al Mejor 
Trabajo Individual de Investigación o Tesis de Posgrado, 
Maestro Jesús Silva Herzog, del Instituto de Investiga-. 
ciones Económicas", al que podrán aspirar todas aque
llas personas que hayan finalizado sus investigaciones 
individuales o que habiendo terminado sus estudios de 
maestría y doctorado en el área de economía y ciencias 
sociales afines, presenten a concurso sus trabajos o 
tesis respectivas. 

Segundo.- El "Premio Maestro Jesús Silva Herzog', 
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consiste en el otorgamiento de un diploma y una 
cantidad ~n efectivo, que será entregada anualmente 
con base en las evaluaciones que realice el jurado 
correspondiente. 

Tercero.- Los premios serán sufragados con cargo 
a los productos que se obtengan del fondo del fideico
miso Señora Esther Rojas de Silva Herzog, constituido 
con el legado testamentario de la señora Esther Rojas 
de Silva Herzog, el cual será incrementado por la 
UNAM, a través de ingresos extraordinarios del Institu
to de Investigaciones Económicas, a efecto de apoyar 
el otorgamiento del Premio señalado en el presente 
Acuerdo. 

Cuarto.- Para el otorgamiento del premio, se cons
tituirá un jurado especializado el cual estará integrado 
por: 

l. El director del Instituto de Investigaciones Econó
micas, quien lo presidirá, y 

11. Cuatro miembros más que serán designados por 
el Comité Técnico del Fideicomiso. 

Quinto.-. Los requisitos para participar en la 
obtención del Premio, así como los montos de éste, se 
fijarán cada año en la convocatoria que al efecto expida 
el director del Instituto de Investigaciones Económicas, 
de acuerdo con los recursq.s disponibles en el fideico
miso. 

Sexto.- El jurado podrá declarar desierto el otorga
miento del premio, si a su juicio, las investigaciones 
individuales y/o las tesis no son de óptima calidad. 

En todos los casos, las resoluciones del jurado 
serán inapelables. 

Transitorio 

Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en Gaceta UNAM. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 2 de mayo de 1996 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 



Convocatoria 

Premio Anual de Investigación Económica 

Maestro Jesús Silva Herzog 

Versión Interna Individual 

Considerando 

Que es indispensable pot!mciar el estudio de los fenómenos 
económicos a fin de plantear alternativas que tiendan hacia un 
desarrollo económico que promueva el bienestar social. 

Que si bien el personal académico de nuestro Instituto contribu
ye al desarrollo de la ciencia económica y coadyuva en la 
profundizacién del análisis de la realidad nacional y de su entorno 
mundial, así como en la exploración de las vías para acelerar el 
cambio hacia las grandes metas nacionales, resulta necesario que 
atraiga la colaboración de estudiosos miembros de él a estas 
actividades; · 

Que para tales efectos es recomendable que el Instituto estimu
le la investigación individual, mediante el otorgamientb de un premio 
que no sólo consista en un incentivo económico sino también y sobre . 
todo en un estímulo intelectual, y 

Que el maestro Jesús Silva Herzog pugnó_ a lo largo de varias 
décadas por la construcción de un México próspero, independiente, 
justo y democrático, así como por una estreéha-colaboración entre 
las diferentes disciplinas sociales y científicas. 

El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a sus 
propios académicos, a participar en su certamen interno correspon
diente a 1996, mediante la presentación de trabajos elaborados de 
acuerdo con las siguientes 

Bases: 

1. Los trabajos, sin excepción, deberán ser individuales, resul
tado de investigaciones individuales contempladas en el Programa 
Anual de Investigación de la institución y/o bien resultado de tesis de 
posgrado. 

2. Las investigaciones que se presenten a concurso deberán·ser 
inéditas en toda su extensión. 

3. De todo trabajo que vaya a ser presentado a este concurso, 
su protocolo de investigación deberá haber sido inscrito, previamen
te y sin excepción, dentro del Programa Anual de Investigación del 
Instituto de Investigaciones Económicas. Esta inscripción se pedirá 
a la Secretaría Académica del Instituto mediante solicitud escrita 
que contenga: título provisional de la obra; capitulado tentativo; 
alcances y propósitos de los capítulos y de la obra. 

4. Las investigaciones deberán abordar. temas de la problemá
tica económica y social del país y tener como firi contribuir al análisis 
y formulación de alternativas para el desarrollo económico y social 
general, de acuerdo con los considerandos de la presente convoca
toria. 

5. Los trabajos podrán ser teóricos y/o empíricos, pero será 
fundamental, como criterio de evaluación del jurado calificador, el 
rigor analítico y metodológico, así como ,el suficiente sustento 
bibliográfico, hemerográfico, estadístico y/o de investigación de 
campo. Se dará preferencia a aquellos trabajos que incluyan conte
nido empírico novedoso. 

Deberá evitarse el tcatamiento exclúsivo o mayormente descrip
tivo, la sola compilación de reflexiones y los estudios abordados 
desde perspectivas que excluyan a la economía. 

6. Los trabajos debe~án tener una extensión mínima de 200 
c1,1artillas tamaño carta (27 renglones por 64 golpes) y máxima de 
300, debiendo ir acompañados de un escrito de 15 cuartillas 
máximo, que resuma el contenido de todos los capítulos. El formato 
y la presentación deberán ceñirse a los requerimientos para la 
entrega de originales establecidos por el departamento de ediciones 
del Instituto que están incluidos en la Reglamentación Editorial 
aprobada por el Consejo Interno. 

7. El plazo para la inscripción y entrega de las investigaciones 
terminadas vence el 15 de enero de 1997 y deberán realizarse en la 
oficina de la Secretaría Académica del Instituto: Torre JI de Huma
nidades primer piso, Ciudad Universitaria, 0451 O México, DF. Telé
fonos 623-01 -41 , 623-01 -47 (Fax: 623-01-28) . 

8. Los participantes deberán entregar a la Secretaría Académica 
seis ejemplares (original y cinco copias) y un resumen de 15 
cuartillas, empastados o engargolados, a más tardar, y sin excep
ción, el día 15 de enero de 1997, a las 19 horas. 

9. Fungirán como jueces: 
a) La directora del Instituto de Investigaciones Económicas de 

la UNAM, fungirá como presidenta del Jurado por Acuerdo del 
Rector del29 de noviembre de 1991, conforme al cual se constituyó 
el premio • 

b) El director de la Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional 

e) El jefe del Doctorado en Economía de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, plantel lztapalapa · 

d) El representante en México de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU 

e) El director del Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) 

1 O. La decisión del jurado será inapelable y podrá declarar 
desierto alguno o todos Jos premios. Se rechazarán de entrada 
aquellos trabajos que no cumplan con las bases del concurso. 

Premios: 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 
otorgará: 

Para el primer lugar: $20,000 (veinte mil pesos 00/100 MN) y 
Diploma Universitario. 

Para el segundo y tercer lugar: Diploma Universitario. 
Los premios serán. entregados por el rector de la UNAM en 

ceremonia especial que se celebrará en el mes de mayo de 1997. 
Todos los trabajes presentados al concurso pasarán a ser 

propiedad del Instituto y serán sujetos a publicación y amplia 
difusión; en el caso de los trabajos premiados lo serán sin necesidad 
de otro dictamen. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 2 de mayo de 1996 

La Directora 
Doctora Alicia Girón González 
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BECAS~ ., ., 
España. Estudios de posgrado o 
investigaciones para tesis de pos
grado dirigidos a egresados de todos 
los campos del conocimiento. Duración: 
año académico 1996-1997. Lugar: Uni
versidades de Barcelona, Complutense 
de Madrid, Salamanca y Santiago de 
Compostela. Organismos responsables: 
UNAM/ DGIA y universidades españolas 
participantes. La beca incluye gastos de 
manutención y alojamiento, seguro mé
dico y transporte aéreo. Requisitos: ser 
mexicano menor de 35. años; ser estu
diante de posgrado de la UNAM y haber 
cubierto como mínimo un año del pro
grama de estudios correspondiente; 
promedio mínimo de 8.5 en su historia 
académica; presentar el programa de 
estudios a realizar en la universidad es
pañola. Fecha límite: 6 de mayo de 
1996 (último aviso). · 

España. Especialidad en drogode~ 
pendencias dirigida a egresados del 
campo de la salud y áreas afines al tema 
del curso. Duración: octure de 1996 a 
junio de 1997. Lugar: Instituto Complu
tense de Drogodependencia, Madrid. 
Organismos responsables: OEA y Agen
cia Española de Cooperación Interna
cional. La beca incluye asignación 
mensual para gastos de manutención, 
apoyo económico para inscripción, se
guros médico no farmaceútico y de vi
da, y transporte aéreo. Requisitos: título 
profesional; experiencia en el área; labo
rar en la UNAM; edad máxima 39 años. 
Fecha límite: 12 de julio de 1996. 

España. Maestría o especialidad 
en "Cooperación para el desarro
llo" dirigidas a egresados de áreas afi
nes al tema del curso. Modalidades: a) 
Especialización; b) Maestría. Duración: 
a) octubre 1996 a marzo de 1997; b) oc
tubre 1996 a julio de 1997. Lugar: Fun
dación Centro Español de Estudios de 
América Latina (CEDEAL), Madrid. Orga
nismos responsables: OEA y Agencia 
Española de Cooperación Internacional. 
La beca incluye asignación mensual pa
ra gastos de manutención, seguros mé
dico y de vida, y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesional; experiencia 
rnínima de dos años en actividades de 
formulación, gestión o evaluación de po
líticas, programas y proyectos de coo
peración internacional para el desarrollo; 
inscribirse en el curso directamente a la 
Fundación CEDEAL en forma simultá
nea a la solicitud de esta beca; laborar 
en la UNAM; edad máxima 39 años. Fe
cha límite: 14 de junio de 1996. 
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Portugal. Curso anual de lengua y 
cultura portuguesas dirigido a egre
sados del campo de las humanidades y 
áreas afines. Duración: 8 meses. Lugar: 
Instituto Camoes. Responsable: Gobier
no de Portugal. Idioma: portugués. La 
beca incluye inscripción y colegiatura, y 
asignación mensual para gastos de ma
nutención. Requisitos: título profesional; 
constancia de aceptación o de contacto 
formal establecido con la institución por
tuguesa receptora. Fecha límite: 6 de 
mayo de 1996 (último aviso). 

Canadá. Estudios de posgrado diri
gidos a egresados de ciencias, tecnolo
gía, humanidades y arte. Duración: 1 O a 
12 meses, con posibilidad de renovación. 
Lugar: instituciones académicas cana
dienses. Responsable: Gobierno de Ca
nadá (Quebec). Idioma: francés o inglés. 
La beca incluye reducción de los montos 
de inscripción y colegiatura. Requisitos: 
título profesional; certificado de dominio 
del idioma; edad máxima 40 años. Fecha 
límite: 21 de mayo de 1996 (2° aviso). 

Canadá-Estados Unidos. Progra
ma Fundación UNAM de Becas-Re
conocimiento a Estudiantes Distin
guidos, dirigido a alumnos de posgrado 
de la UNAM interesados en realizar estan
cias de investigación en universidades de 
Canadá y Estados Unidos. Responsa
bles: Dirección General de Intercambio 
Académico/ UNAM y Fundación UNAM. 
Idioma: inglés o francés. La beca incluye 
gastos de estancia y manutención, segu
ro médico y transporte aéreo. Requisitos: 
ser mexicano; alumno regular de posgra
do de tiempo completo, con 50% de los 
créditos cubiertos y promedio mínimo de 
9; constancia de dominio del idioma; pre
sentar el proyecto de trabajo a realizar; 
edad máxima 30 para maestría y 35 para 
doctorado. Se reciben solicitudes du
rante todo el año. 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Intercambio Nacional, 
Segunda Convocatoria 1996, dirigi
do a personal académico y recién egre
sados de la UNAM y de las instituciones 
educativas que mantienen relaciones de 
colaboración con nuestra Casa de Estu
dios. Duración: año académico 1996-
1997, con opción de prórroga. Las becas 
incluyen asignación mensual, inscrip
ción, colegiatura y seguro médico. Re
quisitos: ser mexicano; título profesional; 
estar aceptado en el programa de estu
dios correspondiente; promedio mínimo 
de 8.5 en los últimos estudios realizados; 
edad máxima 30 años para maestría y 35 
años para doctorado. Fecha límite: 9 de 
agosto de 1996. 

Colombia. Curso "Educación para 
la gestión local del medio ambien
te" dirigido a egresados que laboren en 
procesos educativos en el área de la 
gestión del hábitat y el medio ambiente. 
Duración: 28 de julio al 24 da agosto de 
1996. Lugar: Centro de Estudios del Há
bitat Popular, Medellín. Responsables: 
OEA y Gobierno de Colombia. La beca 
incluye asignación para manutención, 
viáticos y materiales de estudio, seguro 
médico y transporte aéreo. Requisitos: 
título profesional; experiencia mínima de 
un año en el área; laborar en la UNAM. 
Fecha límite: 9 de mayo de 1996. 

Brasil. Curso sobre gerencia inte
grada de redes y servicios dirigido a 
egresados de ingeniería. Duración: 5 al 
9 de agosto de 1996. Lugar: Centro de 
Entrenamiento en Telecomunicaciones 
de Santa Catarina, Florianópolis. Orga
nismos responsables: OEA y Góbierno 
de Brasil. La beca incluye asignación 
única de 560 dólares para gastos de ma
nutención, además de transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional; experien
cia en el campo de las telecomunicacio
nes; laborar en la UNAM. Fecha límite: 
28 de mayo de 1996. 

Israel. Curso sobre desarrollo co
munitario y organización ·coopera
tiva rural dirigido a egresados de tra
bajo social, economía y áreas afines. 
Duración: 30 de octubre al 20 de diciem
bre qe 1996. Lugar: Centro Internacional 
de Capacitación Golda Meir, Monte Car
mel, Haifa. Responsables: OEA y Go
bierno de Israel. La beca incluye alimen
tación, hospedaje, apoyo económico 
adicional, servicio médico, seguro por 
accidentes y transporte aéreo. Requisi
tos: título profesional o técnico superior; 
desempeñar funciones de planificación, 
supervisión o capacitación en proyectos 
cooperativos o de desarrollo comunita
rio; 6 años de experiencia en el área; 
laborar en la UNAM. Fecha límite: 2 de 
julio de 1996. 

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

0-~oi fl:r!l!f 
Dirección General de . :-: 

Intercambio Académico 



Escuela Nacional de 
Música 

La Escuela Nacional de Música, con fundamento en los artículos 
38, 39, 66 a169 y del71 al77 y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido estatuto, para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Asociado "A" de tiempo completo, interino, con sueldo mensual 
de $2,902.20, que se especifica a continuación: 

No. de plaza Area 

Canto 

Bases: 

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

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

la docencia o en la investigación 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de t-4úsica deter- . 
minó que Jos aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente 
b) Exposición oral del punto anterior 
e) Interrogatorio sobre la materia 
d) Pru¡;ba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema del área 

f) Recital con duración de 20 minutos que incluya obras de 
tres épocas diferentes y, por lo menos, una mexicana 

Para participar en este concurso )os interesados deberán 
presentar en la secretaría académica de esta dependencia, dentro 
de Jos 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, Jos siguientes docum.entos: 

l . Solicitud de inscripción al concurso. 
2. Curriculum vitae actualizado y la documentación 

comprobatoria de su contenido. 
3. Constancia de título profesional (o en su caso, constancia 

de dispensa de título). 
4. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residen

cia legal en el país y condición migratoria suficiente. 
5. Señalamiento de direcciÓn y teléfono para recibir comuni

cación en la ciudad de México y/o Ciudad Universitaria. 

En la misma secretaría académica se les comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada y las pruebas específicas 
que deberán presentar, así como la fecha en que comenzarán éstas. 

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

*** 

La Escuela Nacional de Música, con fundamento en Jos artículos 
38, 44,66 a169 y del71 al77 y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas que 
reúnan Jos requisitos señalados en la presente comocatoria y en 
el referido estatuto, para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Titular "C" de tiempo completo, interino, con sueldo mensual de 
$5,866.40, que se especifica a continuación: 

No. de plaza Area 

Historia de la Música 

Bases: 

a) Tener título de doctor o Jos conocimientos y la experiencia 
equivalentes 

b) Haber trabajado cuando menos seis años en labores docen
tes o de i~vestigación, en la materia o área de su especialidad 

e) Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y 
alta calidad de· sus contribuciones a la docencia, a la investiga
ción, o al trabajo profesional de su especialidad, así como su 
constancia en las actividades académicas 

d) Haber formado profesores o investigadores que laboren de 
manera autónoma 

· e) Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina y para diri.gír grupos de docencia o de 
investigación 

Pruebas: 

a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente 
b) Exposición oral del punto anterior 
e) Interrogatorio sobre la materia 
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

e) Formulación de un pro~ecto de investigación sobre un 
problema determinado del área 

f) Presentar una conferencia aproximadamente de 30 minutos 
sobre La Enseñanza de la Historia de la Música en las Escuelas 
Profesionales de la Música 

• Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la secretaría académica de esta dependenCia, dentro 
de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, Jos siguientes documentos: 

Pasa a la página 34 
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l. Solicitud de inscripción al concurso (el formato se propor
cionará en la secretaría académica). 

2. Currículum vitae actualizado y documentación com
probatoria de su contenido. 

3. Constancia de título profesional (o en su caso, constancia 
de dispensa de título). 

4. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residen
cia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

5. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comuni
cación en la ciudad de México y/o Ciudad Universitaria. 

En la misma secretaría académica se les comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada y las pruebas específicas 
que deberán presentar, así como la fecha en que comenzarán éstas . 

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

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 2 de mayo de 1996 

La Directora 
Maestra Thusnelda Nieto Jara 

Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, con fundamento en los artículos 38, 42, del 66 al 69 y 
del 71 al 77, y demás aplicables del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, y en su caso el artículo 61 del Reglamento 
General de Estudios de Pos grado, convoca a concurso de oposi
ción abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en el referido estatuto y reglamento, y 
que aspiren a ocupar una plaza de Profesor de Carrera Titular "A" 
interino, de tiempo completo, con sueldo mensual de $4,233.80, 
en el área de Inmunología de la Maestría en Ciencias en Biología 
(Sistemas Humanos), de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

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

3. Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina. 

De conformidad con el artículo 74 ~el mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la FES-Zaragoza determinó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes 
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Pruebas: 

a) Crítica escrita a la Unidad Temática Integrada de Sistema 
Inmunológico 

b) Formulación de un proyecto de investigación en 
"Especificidad en la Fase Inductora de la Respuesta Inmune a 
Paludismo" 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre conocimientos generales del área 

Requisitos: 

l. Currículum vitae, por duplicado. 
11. Constancia de antecedentes académicos y experiencia 

profesional, por .duplicado. 
III. Copia del acta de nacimiento, por duplicado. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de residencia legal 

en el país y condición migratoria suficiente, por duplicado. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicación en la 

ciudad de México. 
VI. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 
Para participar en · este concurso los interesados deberán 

llenar una solicitud y entregar los documentos correspondientes 
en el Departamento de Promociones y Dictámenes Académicos 
de la facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria. 

Dos días hábiles posteriores al cierre de inscripci9n para este 
concurso se les comunicará si su solicitud ha sido aceptada y, de 
ser el caso, las fechas en que se celebrarán las pruebas. 

Las solicitudes y pruebas escritas se entregarán en el depar
tamento antes mencionado, de 9 a 18 horas. 

Una yez concluido el procedimiento respectivo ante el H. 
Consejo Técnico de la facultad se dará a conocer la resolución 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome. 

El resultado del concurso surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida y de la ratificación o rectificación del 
Consejo Técnico respectivo. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
México, DF, a 2 de mayo de 1996 

El Director 
Doctor Bemw W eiss Steider 

Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios 
Latinoamericanos 

El Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, 
con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición para ingreso a las personas que reúnan los requisitos 



señalados en la presente convocatoria y en el referido estatuto, y 
que aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico Auxiliar 
"B" de tiempo completo, interino, en el Area de Publicaciones, 
para desempeñar labores de procesos editoriales, con sueldo 
mensual de $1,568.40, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Haber acreditado el 50 por ciento de los estudios de una 
licenciatura: o tener llna preparación ·equivalen~e en el proceso 
técnico editorial 

De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado 
estatuto, el Consejo Técnico determinó que los concursantes 
deberán someterse a las siguientes 

Pruebas: 

l. Prueba práctica que demuestre conocimientos en revisión, 
corrección y marcaje de artículos especializados. 

2. Prueba teórico-práctica de formación y diseño tipográfico 
por computadora y corrección de estilo, que demuestre dominio de 
procesadores de palabra: Word 5.0, Word 5.5 y Word Perfect5.1, 
para su aplicación en publicaciones especializadas en América 
Latina. 

Para participar en este concurso los interesados-deberán pre
sentar en la secretaría académica del centro, Torre I de Humanida
des, 1 er, piso, dentro de los 15 dfas hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, una solicitud acompa
ñada de los siguientes documentos, por sextuplicado: 

I. Currículum vitae con copia de los documentos que lo 
acrediten. 

II. Copia de los documentos de los requisitos señalados. 

En la misma secretaría se comunicará a los aspirantes de la 
admisión de su solicitud y la f€cha y lugar en que deberán 
presentar las pruebas señaladas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se dará a conocer el resultado del 
concurso, el cual súttirá efecto a partir de la fecha de terminación 
del contrato del técnico con quien la plaza en cuestión se encuentra 
comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 2 de m¡¡yo de 1996 

El Director 
Doctor Ignacio Díaz Ruiz 

Instituto de Investigaciones 
Económicas 

El Instituto de Investigaciones Económicas, con fundamento en 
Jos artículos 9 y del 11 al17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto o 

concurso para ingreso a las personas que reúnan Jos requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido estatuto, y 
que aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado 
"C", interino, de tiempo completo, en el Departamento de la 
Revista Problemas del Desarrollo, con un sueldo mensual de 
$3,067.00, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

1) Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
- 2) Haber trabájado un mínimo de dos años en la materia o área 
de su especialidad. 

3) Haber colaborado en trabajos publicados. 
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 

estatuto, el Honorable Consejo Técnico de Humanidades deter
minó que los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Demostrar conocimientos en conceptos y categorías de 
ciencias sociales y disciplinas afines 

b) Demostrar mediante prueba práctica poseer Jos conoci
mientos adecuados en el manejo de los siguientes programas de 
cómputo para el procesamiento de información sobre el tema: 

Word6 
Wordperfect 6.1 
Winword 6 
e) ConocimientQs en corrección de estilo y ortografía 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la secretaría académica del instituto, y dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, una solicitud acompañada del curriculum vitae, 
copia de los comprobantes correspondientes y los documentos 
que certifiquen el grado académico correspondiente. 

En la misma secretaría académica se comunicará por escrito la 
admisión al concurso y la fecha en que se realizarán las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
estatuto de referencia se darán a conocer los resultados. Dichos 
resultados surtirán efecto a partir de la fecha de terminación del 
contrato del técnico con quien la plaza en cuestión se encuentre 
comprometida. 

*** 

El Instituto de Investigaciones Económicas, con fundamento en 
los artículos 38, 39, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición abierto o concurso para ingreso a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza de Investi
gador Asociado "A", de tiempo completo, interino, en el área de 
Sector Primario y Economía Agrícola, con un sueldo mensual de 
$2,902.20, de acuerdo con las siguientes 

Pasa a la página 36 
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Nominado' por Goya Deportivo como el deportista puma más destacado de la semana 

EN EL DEPORTE 

Encamina Octavio Manzo sus triunfos 
deportivos hacia Sicilia 97 

Con miras a representar a México en 
los Juegos Mundiales Universitarios 
de Stci/ia 97, Octavio Manzo. 

Viene de la página 35 

G 
Rocío MIRANDA 

anadordel Campeonato Na
cional de Tae Kwon Do, en la cate
goría feather, durante el pasado Cam
peonato Nacional E~tudiantil de 
Guadalajara; Jalisco, Octavio 
Manzo por el programa radiofónico 
Goya Deportivo fue nominado como 
el deportista puma más destacado 
de la semana gracias también al tra
bajo, constancia y qedicación mos
trados por este atleta durante la fase 
previa a este evento. 

La tarea no fue fácil, ya que le 
tocó enfrentar en la final a su 
coequipero Francisco Dorantes, 
monarca de esa categoría durante un 
buen tiempo, para lo cual, Octavio 
pensó que la mejor táctica era des-

Bases: 

l. Tener licenciatura en economía, geografía o agricultura o 
grado equivalente. 

2. Haber trabajado cuando menos un año en labores de 
investigación, demostrando aptitud, dedicación y eficiencia. 

3. Haber producido uri trabajo que acredite su competencia en 
la investigación. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el Consejo Técnico de Humanidades determinó que los aspiran
tes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

l. Formulación de un proyecto de investigación sobre el 
tema: "Estructura económica de las industrias alimentarias y el 
patrón de consumo alimentario en México", incluyendo el dise
ño de una base de datos estadística sobr!! el tema. 
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conocer a su contrincante como in
tegrante del mismo representativo. 

En la actualidad, estudia la li
cenciatura de Diseño Gráfico en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de la UNAM, y expresó su completa 
satisfacción por el logro obtenido, 
"ya que es una meta que me había 
fijado desde hacía tiempo y que me 
costó mucho trabajo" .-

Sin embargo, Octavio refirió 
que la constante motivación 'de sus 
entrenadores, José Sámano y Vir
ginia Padilla, fue incentivo sufi
ciente para prepararse, para supe
rar dos años de inactividad y para 
bajar ocho kilos que tenía de 

· sobrepeso. 

Acerca de sus inicios en esta 
disciplina, Octavio Manzo López 
dijo: "lo que empezó como parte 
de un juego al imitar a los karatecas 
que tenía la oportunidad de obser
var, ahora es una realidad. Lama
durez y el conocimiento adquiri
dos mediante el tae kwon do me 
han llevado a tomar la vida con 
todo respeto y entrega para obte
ner los mejores resultados, no so
lamente en el deporte" . 

Con 16 años de practicar el tae 
kwon do, di¡¡e que la combinación 
de la técnica y táctica es indispen
sable para llegar a mayores altu
ras, aunque reconoció que a veces 
este propósito se dificulta, porque 

2. Exposición oral del punto anterior. 
3. Interrogatorio sobre el tema. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la secretaría académica del instituto, y dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, una solic'itud acompañada del currículum vitae y 
una copia de los trabajos de investigación declarados, así como 
los documentos que certifiquen el grado académico que poseen. 
En caso de ser extranjeros, presentar documentos que acrediten 
suficiencia migratoria. 

En la misma secretaría académica se les comunicará por 
escrito su admisión al concurso y la fecha en que deberán 
presentar sus trabajos escritos y del interrogatorio. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el estatuto de 
referencia se darán a conocer los resultados. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 2 de mayo de 1996 

La Directora 
Doctora Alicia Girón González 



En el marco de la Olimpiada Juvenil, y bajo la organización de la UNAM, el remero 
politécnico, Rómulo Bauzas, impuso dos nuevas marcas nacionales 

El equipo puma obtuvo cinco medallas 
en las competencias de remo 
A EoMuNoo Rutz/Rocfo MIRANDA 

J-\..1 concluir las actividades de 
remo, correspondientes a la Olim
piada Juvenil México 1996, que tu
vieron como sede la Pista Olímpica 
Virgilio Uribe de Cuemanco, 
Xochimilco, el equipo puma, cons
tituido en su mayoría por competi
dores novatos, tuvo destacada ac
tuación al obtener un total de cinco 
medallas; una de plata en la modali
dad de cuatro remos largos con ti
monel a l,SOOm en la categoría Ju
venil "B", con el concurso de 
Macario Ortega, Raymundo Estaño!, 
Víctor Alvarez, Juan Morales y 
Miguel Santana. 

Las cuatro medallas de bronce 
fueron logradas por Víctor Ramírez 
en un par de remos cortos, categoría 
Juvenil "B", el mismo y Juan Mora
les en la modalidad de dos pares de 
remos cortos a 1 ,SOOm; Valentina 
Saldaña y Perla Camacho en un par 
de remos cortos categoría Juvenil 
"B"; y por Benjamín Estaño!, Fran
cisco N úñez, Raymundo Ríos y Fer
nando Garza. 

El equipo representativo del Ins
tituto Politécnico Nacional se cons
tituyó como el máximo ganador del 

· evento al obtener un total de nueve 
medallas -seis de oro, una de plata y 
dos de bronce- y proyectó a su com
petidor, Rómulo Bauzas, como fu
tura estrella de esta rama deportiva, 
después de romper dos marcas na
cionales en las modalidades de un 

en ocasiones no puede alternar el 
deporte con los estudios. 

Sin embargo, él ha sabido com
binar sus actividades y actualmen
te mantiene un aceptable prome-

par de remos cortos a 2,000m y en 
cuatro pares de remos cortos en la 
misma distancia, ambas dentro de la 
categoría Juvenil "A". 

Correspondió a la UNAM ser 
sede de esta disciplina para lo cual 
se contó con el apoyo de las auto
ridades de la Dirección General de 
Promoción Deportiva del Depar
tamento del Distrito Federal 
(PRODDF), que encabeza el li
cenciado Carlos Padilla Becerra, 
así como el licenciado Jesús Ban
dera, administrador de la Pista 
Olímpica antes referida. 

La actividad deportiva se desa
rrolló los días 27 y 28 de abril 
pasado; en ella, Rómulo Bauzas 
primeramente impuso nueva mar
ca nacional en la modalidad de un 
para de remos cortos a 2,000ni al 
cronometrar 7'41 "80 y dejar en el 
o! vi do la anterior marca de 7' 42" 88; 
en la última competencia del even
to, haciendo equipo con Luis Otero, 
Francisco Castro y Bernardo Treja, 
establecieron otra marca nacional 
en la prueba de cuatro pares de re
mos cortos a 2,d00m al dejar el 
cronómetro en 6'33"80, es decir, 
29" menos que el récord anterior 
que era de 7'02"80. 

Debido a estos resultados el pre
sidente de la Federación Mexicana 
de Remo, ingeniero José Manuel 
Huerta, proyectará a Bauzas para 
que compita (con muchas posibili-

dio de 8.6 en la carrera de Diseño 
Gráfico que está estudiando, en la 
cual se encuentra en el cuarto se
mestre. 

En el terreno deportivo, como 

' 
dades) en el Campeonato Mundial 
Juvenil a celebrarse en Escocia, 
durante el mes de agosto próximo. 

El segundo lugar por equipos lo 
obtuvo el Club España al cosechar 
un total de 11 medallas(cincodeoro 
y seis de plata) seguido del Club 
Lakeside con 0-2-1 y la UNAM con 
0-1-4. En la categoría Juvenil "A", 
el Club España fue primero con 4-2-0, 
seguido del IPN con 2-1-2 y Lakeside 
con 0-2-0, ganando además el título 
en la rama femenil, mientras que el 
IPN fue en la varonil. 

En la categoría Juvenil "B", el 
IPN quedó primero con 4-0-0, es
coltado por el Club España con 1-4-
0 y la UNAM con 0-1-3; en ambas 
ramas el Politécnico también impu
so sus condiciones. • 

meta inmediata, tiene en su mente 
representar a México en los Jue
gos Mundiales Universitarios que 
en 1997 se efectuarán en Sicilia, 
Italia. • 

Gaceta UNAM 

Valentina Saldaña y 
Perla Camacho 

reciben de manos del 

licenciado Luis 

Cáceres, titular del 
deporte puma. la única 

medalla de bronce que 

la UNAM logró en las 

pruebas de remo en la 

Olimpiada Juvenil 

1996. 
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nacela 
ENQDEPORTE 

A cuatro años de impartirse 

los cursos de masaje en la 
UNAM han permitido un 

desarrollo sostenido de esta 

actividad, que busca 

proporcionar beneplácito y 

descanso a quienes lo 

reciben. 
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Con gran interés incursiona en el ámbito de otras instituciones 

Iniciaron los cursos de extensión de 
masaje en la UNAM 

e Roela MIRANOA 

on la incorporación de la es
pecialidad de Masaje Oriental, el 
pasado 18 de abril dieron inicio los 
cursos de extensión de masaje en la 
UNAM, en los que se incluirán In
troducción al Masaje, Masaje 
Holístico, Ma~ajeTradicional Me:id
cano y Masaje Occidental, mismos 
que se impartirán en las instalacio
nes del Centro de Educación Conti
nua de Estudios Superiores del De
porte de la UNAM (Cecesd). 

Tras cuatro años de impartir es
tos curso~, el grupo de Masaje 
UNAM ha conseguido logros im
portantes, como el reconocimiento 
de importantes organismos, entre 
los que se encuentran la Comisión 
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Nacional del Deporte, la Universi
dad Iberoamericana y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superio
res de Monterrey, según lo manifes
tó el profesor Manuel Sánchez, coor
dinador de esta agrupación. 

Sobre lo que se espera de esta 
disciplina, el profesor Sánchez ma
nifestó la importancia de estructurar 
adecuadamente la enseñanza y el 
aprendizaje del masaje, ádemás de 
continuar en labores de investiga
ción para brindar un servicio más 
óptimo a la comunidad. 

En ese sentido, en los cursos de 
extensión se han aplicado diversas 
áreas como ia medicina, la psicolo
gía y la geografía, entre otras, dán-

do le a nuestra actividad el rango de 
masaje integral, en el que es utiliza
da una metodología sistematizada 
que proporcione al receptor "bien
estar y armonía como ente bio
psicosocial". 

Durante la ceremonia inaugu
ral de los cursos el subdirector de 
Recreación, licenciado Marco An
tonio Delgado, destacó la impor
tante labor que realizan los inte
grantes del grupo Masaje de la 
UNAM, en especial el entusiasmo 
qu·e han imprimido sus promoto
res, Manuel Sánchez y Mary Car
men Hernández, que han permiti
do que estos cursos de masaje sean 
una fuente generadora de empleos. 

En la actualidad, las distintas 
J gamas de masaje que se están otor
::; gando en estos cursos están dirigi
/1. das a las siguientes etapas: Intro
~ ducción al Masaje, en el que se dan 

las bases; Masaje Holístico, abarca 
todas las etapas de la vida del indi
viduo, desde su nacimiento hasta su 
senectud; Masaje Tradicional Mexi
cano, en el que se retoman las raíces 
autóctonas y los instrumentos para 
su aplicación, y el Masaje Occiden
tal, en el que se hace una recopila
ción de las técnicas más avanzadas. 

Finalmente, el profesor Manuel 
Sánchez hizo una invitación a quie
nes deseen integrarse a estos cursos, 
para que se comuniquen al teléfono 
528-11-84, donde indicarán los re
quisitos, entre los cuales destaca 
haber terminado el bachillerato. 

El costo por persona es de 
$1 ,500.00, con un descuento de 40 
por ciento para los universitarios, 
además de que se reserva el derecho 
de admisión. • 



Temporada 1996 categoría Intermedia ONEFA 

Resultados fecha 9 

Conferencia: Roberto Tapa tío Méndez: Borregos ITESM-Mty 43- Agui!as Blancas 
IPN 6; Borregos ITESM-CEM 24 - Aztecas UDLAP O; Centinelas CGP 29 -
Vaqueros Prepa 5 8, y Cherokees 20 - Pieles Rojas ESIQIE 24. 
Conferencia: Salvador Sapo Mendiola: Mastines UAMI 35 - Potros Salvajes
UAEM 6; Lobos Plateados ES lA 28- Alquimistas CQV 30; Borregos ITESM-Tol. 
35 -Industriales DGETI 34; Zorros ITO 18- Osos ENEP Acatlán 29 , y Frailes UT 
14- Cachorros UANL 9. 
Conferencia: José Palomo Ruiz Tapia: Osos Blancos IPN 33- Ola Verde UPIICSA 
31; Jaguares CECYT 4 17- Gamos CUM-DES 51; Borregos ITESM-Mor. 60-
Tribu Naranja O; Cheyenes CECYT 2 O - Toros Salvajes UACH 26, y Buitres 
Odontología 31 - Gatos Salvajes UAQ 24. 

Juegos fecha 1 O de equipos UNAM 

Fecha Hora Campo Local Visita 

4/V/96 11:00 CU-6 BUITRES ODONTOLOGIA ·vs OLA VERDE UPIICSA 

Tazón de Campeones 1996 

LAGO GPE BORREGOS ITESM-CEM vs OSOS ENEP ACATLAN 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de-Asuntos Estudiantiles y Radio 
UNAM, por medio de l.a Dirección General de Actividades 

Deportivas y Recreativas. . 
Todos los sábados de 9 a 1 O horas por las frecuencias 

96.1 FM y 860 AM. 

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

Este sábado: Resumen de la Olimpiada Juvenil 1996; en nuestra 
sección médica: Diferencias entre la Mujer y el Hombre Deportista 
(plática con la doctora Sofía Hernández Rodríguez de León); Mari
sol Bretón, nominación de Gaya Deportivo a la deportista puma 

más destacada de la semana; colaboración de Vilirtua 
Nombix sobre su temática: La Recreación y el Uso del Tiempo 
Libre; Análisis de la última semana de juegos de la Conferencia 

José Palomo Ruiz Tapia de categoría Intermedia de FADEMAC; y 
en el estudio, entrevista con el OBP Clemente Huerta, entrenador 
en jefe de la Organización Pieles Rojas del futbol americano del 

IPN; y ... algo más. 

UNAM 
Dr. José Sarukhán 

Rector 

Dr. Jaime Martuscelli Quintana 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 

Dra. Ma. del Refugio González 
Abogada General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

gaceta 
Mtro. Henrique González Casanova 

Director Fundador 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Mtra. María Eugenia Saavedra 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y jueves 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficina: Primer piso del edi
ficio ubicado en el costado norte de la 
Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 623-
04.01 . 623-04-20: Fax: 623.04.02. Extensio
nes: 30401. 30402 y 30420; Número de 
expediente 89/06517; Certificado de 
licitud de título No. 4461; Certificado de 
licitud de contenido No. 3616. expedidos 
por la Comisión Calificadora de Publica
ciones y Revistas Ilustradas de la Secreta
ría de Gobernación. Reserva de derecho 
de uso de título. Editor responsable : Mar
garita Ramírez Mandujano. Impresión: 
Mac Corporación Editorial; VIalidad Me
tepec Km. 3.8; Metepec. Edo. de México. 
Distribución: Dirección General de Infor
mación. 
Diseño Original: LuisAimelda y Ricardo Real. 

Año XL Décimo Epoca Número 3,010 

Gaceta UNAM 2 de mayo de 1996. O 39 



QUINTA REUNIÓ ANUAL 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MEDIO AMBIENTE 

EJ Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM invita 
a los sectores gubernamental, académico y civil 

(orgamzacionts no gubemamentales) a 
la presentación de trabaJOS libres sobre 

proyectos ambientales relacionados con alguno(s) 
de los sigwentes temas 

!.Alternativas de aprovecharruemo de los recursos naturales 
aspectos económicos. 

2.Aitcmalivas técnicas y tecnológicas para desarrollo 

J.Gestión y ordenanuento ambiental 

4.Programas de educación y capJICJtación. 

5.Programas de comumcación como apoyo 
a los proyectos ambien1ales. 

6.Técnicas de evaluación y scgwmiento 
de los programas comunitanos 

7 .. Metodologias para el LrabaJO 
rural y urbano 

PROCEDIMIENTO: 

La fecha limite de reeepeción de r.rabaJOS es el17 de mayo de 1996 
La sanción de los trabajos se reali1.ara por el Corrute Organizador de 

la Reunión Anual, cuyo fallo será mapelablc. 
Los trabaJOS deberán enviarse a. 

Q uinta Reunión: Ma nej o Ambiental Integra l en Co munidades 
Programa Universitano de Medio Ambiente 

Edificio de la Coordinación de la Investigación C1entffica, 
Ciudad Uruversitann 04510 México D.F 

l\tayorH informes · Programa Umversitario de Medio Ambiente 
Te1 6224168 6061043 Fax5508834 6061785 

. Solamente se aceptarán para evaluación los trabajo9 
que se entreguen por escrito. 
. Los trabajos deben estar enfocados 
al manejo AMBIENTAL integral en comunidades. 
. Los trabajos deben ser originales 
y tratar sobre casos nacionales . 
• Los autores deben tener una expenencia míruma de dos ai\os 
en trabajo comWlitario 
• El trabajo deberé. presentarse en un máxuno de 1 O cuartdlas 
(incluyendo b1bliografia, figuras y tablas), con los siguentes puntos: 
Título Autores 
Institución Dirección 
TeiCfono, Fax, Correo electrónico 
Reswnen en 1 O líneas 
Tema baJO el cual desea registrar su trabajo . 
. Los trabajos deberán entregarse en origmal 
y dos copias en un diskette do 3.5 
con procesador de textos 
Word para Windows 
o Word Perfect 
a un espac1o y medio 
y con tipo de letra 
Times 6 Aria! de 12 pts., 

r::=,....-, 
COOAOINACIÓN OE LA 

INY ESTlOACIÓN CIENTfFICA 
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