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La cwricula de Jos 16 ganadores del 
PremioUniversidadNacionall996 

pone de manifiesto su calidad ejemplar 
de creatividad, excelencia en su profe
sión yentendimientodelostiemposque 
les ha tocado vivir, dijo el rector José 
Sarukhán en la ceremonia en la que 
entregó el máximo reconocimiento que 
otorga la UNAMasusmejoreshijos. Al 
hablar en nombre de los premiados · 

,! Henrique González Casanova hizo un 
.... llamado para que la Universidad no se 
~ deje envolver en querellas infecundas. l "No hay ciencia sin arte, no hay arte sin 
~ técnica y ciencia; no hay técnica, ni arte, 
~ nicienciasinohayconocirniento",dijo. 

·Edita San Carlos 
su primer catálogo 
automatizado 

L a Academia de San Carlos 
celebró el CCXV aniversario 

de su fundación presentando un ca
tálogo automatizado de la obra 
numismática del notable grabador 
zamorano Gerónimo Antonio Gil, 
primer director de la institución. Se 
trata del primero de una serie de 

~ publicacjones que producirá 1a 
-6 ENAP para divulgar las colecciones 
~ de San Carlos, acervo que rebasa 

lliliii._,_ .... ~ las 50 mil piezas. 1:1 20 
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Reconocimiento a quienes han contriooido 
con inteligencia y trabajo a fortalecer la UNAM 

Al entregar el Premio Universidad Nacional1996, el rectoilosé Sarukhán señaló 
que los galardonados han hecho de esta casa de estudios una institución que refleja 
cabalmente la visión de su tiempo y de su entorno, y que fonna parte sustancial del 
proyecto de nación que queremos los mexicanos 

L RAúL CORREA 

a currícula de los 16 distin
guidos universitarios merecedores 
del Premio UniversidadNacional 1996 
pone de manifiesto su calidad de ver
daderos ejemplos de creatividad, ex
celencia en su profesión y entendi
miento de los tiempos que les ha toca
do vivir señaló el rector José Sarukhán 
en la ceremonia en la que hizo entrega 
del reconocimiento. 

En ladecimosegundaedición de la 
"máxima distinción que otorga la 
Universidad Nacional a sus mejores 
hijos", el doctor Sarukhán manifestó 
que este premio reconoce, exalta, aqui
lata y distingue, tanto la obra de toda 
una vida como el quehacer académico 
realizado día con día Son mujeres y 
hombres que han contribuido con inte
ligencia y trabajo, con creatividad y 
con la razón como bandera, a lograr un 

· patrimonio cultural propio, a fortale
cer la institución y a transformar y 
defender a nuestro país. 

En la Sala Miguel Covarrubias 
del Centro Cultural Universitario, el 
rector de esta casa de estudios establ~ 
ció que este reconocimiento distingue 
en los galardonados la entrega sin 
cortapisas a la labor académica, lo 

mismo desde la cátedra que en el 
laboratorio, y asea en el trabajo docen
te de alta calidad o en el de creación 
original. 

Para llegar a este momento, dijo, 
estos académicos han tenido que 
recorrer, mediante sus propias vi
siones disciplinarias, el camino de 
ese saber que ha acumulado la his
toria a través de los siglos. Lo han 
hecho de tal manera que, lejos de 
estar en su torre de marfu, de ser 
ajenos al acontecer universitario y 
al diario suceder del país y del mun
do, han contribuido a hacer de la 
Universidad Nacional una institu
ción social que refleja cabalmente 
la visión de su tiempo y de su entor
no, y que forma parte sustancial del 
proyecto de nación que queremos 
todos los mexicanos. 

En ese sentido aseguró que '\made 
las mayores responsabilidades, que 
como universitarios tenemos, es que 
nuestra institución sea guía intelectual 
de los cambios que requiere la nación". 

El rector Sarukhán, quien leyó una 
breve semblanza de cada uno de los 
distinguidos con el Premio Universi
dadNacionall996, dijo, además, que 

en la actualidad se han desarrollado 
distintas tendencias debido a que nues
tro planeta se hace cada vez más finito 
y surgen nuevas fuerzas y inclinacio
nes mundiales que tienen efectos so
bre las universidades. 

"El mundo -<lijo- se mueve hacia 
una nueva percepción en cuanto a lí
mites y posibilidades del ser humano, 
en cuanto a las reservas y alcances de 

J la aldea global, en cuanto a las conse
~ cuencias y trascendencias del desarro

llo sustentable y en cuanto a la comu
nicaciónentreindividuos.Nuestropaís 
no escapa a estas reflexiones y mucho 
menos nuestra Universidad." 

En este caso, abundó el doctor 
Sarukhán, es de enorme importancia 
estudiar estos mecanismos, y las uni
versidades y los universitarios son el 
espacio y los actores más adecuados y 
capacitados para hacerlo. 

Una de estas tendencias, refirió el 
rector, tiene que ver con el cambio que 
ha experimentado el trabajo académi
co. Lo que hoy es considerado natural, 
como enviar mensajes mediante una 
computadora o asistir a una conferen
cia vía satélite, hubiera sido juzgado 
hace poco tiempo como un acto de 
magia o de ciencia ficción. 

"¿Cómo va a impactar esto nues
tros hábitos y costumbres; cómo en la 
forma de enseñar, aprender, investi
gar, trabajar? ¿Somos conscientes, por 
ejemplo, de que con el uso generaliza
do del correo electrónico empezarnos 
a recuperar el casi extinto arte de la 
comunicación epistolar?" 

Otra de las tendencias a las que se 
refirióelrectordeestacasadeestudios 
fue el papel relevante que ha desempe
ñado la mujer universitaria en los últi
mos años. Recordó que su participa
ción en el Premio UniversidadNacio-
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BANCO DI! DATOS 

Maestro y fundador de 
GacetaUNAM 

El~NU~stro Henrú¡ue Go111Jilez 
Casanova ha desempeñado 
diversos cargos académico
administralivos en esta casa de 
estudios: Director.General de 
Información (1954-1955), donde 
logra una de sus aportocwnes 
más importantes: la júnda.ción 
de Gaceta UNAM 
Confonne a Derecho, según 
comentó don Henrique en 
entrevista publicada 
precisamente en el principal 
órgano de difusión Wliversitario 
el23 de agosto de 1993, las 
autoridades tienen la obligación 
de informar acerca de las tareas 
sustantivas de la Universidad 
Nacwnal. ¿De qué otra manera 
se enteraría lo comunidad de lo 
que sucede en la Universidad? 
Por tanto, añade, su 
especialidad es el manejo de !LJ 
información universitario; 
cumplir con !LJ tarea de dar a 
conocer las tres funcwnes de lll 
UNAM: docencia, investigación 
y difusión de la cultura. 
Con motivo de los 25 años de 
Gaceta UNAM, don Henrique 
afirmó también que esta 
publicación busca equilibrar las 
deficiencias de información de lll 
prensa diaria y la semanaria 
respecto de !LJ Universidad. 
La multiplicación de impresos 
similares a la manera de esta 
publicación -agrega- son el 
mejor testinwnio de la necesidad 
que esta cosa de estudios tiene 
de dicho tipo de publicaciones. 
La Gaceta UNAM ha tenido 
gran a"aigo. Muchas 
universidades del pois y casi 
todas las facultades de esta ~asa 
de estudios cuentan con 
publicaciones similares. No 
quiero decir que haya sido un 
paradigma, sino que es una 
solución, no sólo para !LJ UNAM 
en su conjunto, sino también 
para distintas dependencias, 
incluso instituciones de 
educación superior. 
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En su disertación, 

el fundador de 

Gaceta UNAM hizo 

un amplio recorrido 

por la historia d~ la 

Universidad, 

marcada por 

asociaciones 

históricas, 

mediante las que 

evocó la obra de 

Justo Sierra y de 

José Vasconcelos 
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Reconocimiento a quienes ... 

Viene de la página 3 

na! creció de ocho por ciento, en 1985, 
a 30 por ciento en 1996, mientras que 
en la Distinción UniversidadNacional 
para Jóvenes Académicos aumentó 
de 1 3 a 53 por ciento. 

Universidml Creativa y Consistente 

Al agradecer, en representación 
de los galardonados, el premio que 
esta casa de estudios les confirió, 
el maestro Henrique González 
Casanova hizo un llamado para 
que la Universidad no se deje en
volver en querellas infecundas. La 
estabilidad que la institución ha 
conservado en los últimos 51 años, 
dijo, se debe en gran medida a su 
Junta de Gobierno, órgano insti
tucional que decidirá quién ha de 
ser el universitario que dirija a esta 
institución, para adquirir el saber y 
conservarlo, transmitirlo y enri
quecerlo, difundirlo y extender sus 
beneficios con la mayor amplitud 
posible. La Universidad no debe 
ser mandada por el poder político, 
sino por la comunidad académica. 

Ante catedráticos, investigado
res y estudiantes el orador agradeció 
al rector José Sarulchán la incansa
ble tarea que ha cumplido, la cual ha 
dotado al país de una universidad 
creativa y consistente, cuyo desa
rrollo ha sido aceptado por el pueblo 

Gaceta UNAM 

José Sarukhán dijo que 
el premio distingue en 
los galardonados la 
entrega sin cortapisas a 
la labor académica, lo 
mismo desde la cátedra 
que en el laboratorio, ya 
sea en el trabajo 
docente de alta calidad 
o en el de creación 
original. En la foto Luz 
Aurora Pimentel recibe 
el reconocimiento. 

de México y no sólo por los univer
sitarios. 

Pidió, asimismo, que al extenderse 
la Universidad a las nuevas unidades 
como las de Juriquilla y Morelia, la 
institución amplíe no sólo su dominio 
fisico y espiritual, sino también su ri
queza creadora. 

En su disertación, el fundador de 
Gaceta UNAM hizo un amplio reco
rrido por la historia de la Universidad, 
marcada por asociaciones históricas, 
mediante las que evocó la obra de 
Justo Sierra y de José V asconcelos, así 
como de quienes hicieron posible la 
autonomía universitaria 

"Justo Sierra pensaba que la 
palabra era el fundamento de la 
democracia. Ese hombre que fiaba 
en la palabra y la democracia fue 
quien supo distinguir que la Uni
versidad, por su naturaleza, fun
ción y fines, no es una organiza
ción política, aunque practique la 
política de desarrollar el conoci
miento y la cultura ... La Universi
dad es un proyecto académico y, 
consecuentemente, no debe ser 
mandado por el poder político, sino 
por el poder concreto de la comu
nidad académica. 

"No hay ciencia sin arte, no hay 
arte sin técnica y ciencia; no hay 
técnica, ni aite, ni ciencia si no hay 
conocimientos." 

Antes había señalado que quienes 
intentan ver como campos antagóni
cos a las ciencias y a las humanidades 
son "partidarios de la ignorancia". 

Los universitarios reconocidos 
con el Premio Universidad Nacio
nal 1996 fueron: la doctora Silvia 
Torres de Peimbert, en el área de 
Investigación en Ciencias Exactas; 
elingenieroJacinto ViqueiraLanda, 
en el área de Docencia en Ciencias 
Exactas; los doctores Leovigildo 
Quijano y Tirso Ríos Castillo, en el 
área de Investigación en Ciencias 
Naturales; los doctores José Anto
nio Chamizo Guerrero y Andoni 
Garritz Ruiz, en el área de Docencia 
en Ciencias Naturales; el doctor 
Roger Bartra Muria, en el área de 
Investigación en Ciencias Sociales; 
el profesor Henrique González 
Casanova, en el área de Docencia en 
Ciencias Sociales, y la doctora 
Nadima Simón Domínguez, en el 
área de Docencia en Ciencias 
Economico-Administrativas. 

También fueron distinguidos el 
doctor Jaime Litvak King, en el área 
de Investigación en Humanidades; la 
doctoraLuzAuroraPimentelAnduiza, 
en el área de Docencia en Humanida
des; el ingeniero químico Mario Jaime 
Velasco Hemández, en el área de 
Docencia en Educación Media Supe
rior (Ciencias Exacdls y Naturales); la 
doctora Ana Ortiz Angulo, en el área 
de Docencia en Educación Media 
Superior (Humanidades, Ciencias 
Sociales y Económico-Administrati
vas); el doctor Baltasar Mena Iniesta, 
en el área de Innovación Tecnológica 
y Diseño Industrial; el doctor Antonio 
TuratiVillarán,eneláreadeArquitec
tura y Diseño, y el doctor Luis Mario 
Schneider Zacouteguy, en el área de 
Creación Artística y Extensión de la 
Cultura.• 



Se inaugura la unidad de Ecología, 
primera fase del campus UNAM en Morelia 

Se puso en funcionamiento el primer edificio del polo de desa"ollo académico en Michoacán, 
el cual albergará a la Unidad del Centro de Ecología; en el acto se firmó un convenio de 
colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para establecer 
programas en las áreas. de astronomía, ecología y matemáticas 

M GUADALUPE LUGO 

orelia, Michoacán.-Con la 
apertura del edificio que en breve 
albergará a la U ni dad del Centro de 
Ecología se puso en funcionamien
to la primera fase del campus de la 
UNAM en Morelia, Michoacán, in
augurado por el rector JoséSarukhán 
en compañía del licenciado Víctor 
Manuel Tinoco Rubí; gobernador 
del estado, y del licenciado Salva
dor Galván Infante, rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

La primera fase de este nuevo 
polo de desarrollo académico la 
constituyen, además de la Unidad 
del Centro de Ecología, los institu
tos de Astronomía y de Matemáti
cas, ambos en proceso de construc
ción. 

Mediante estas tres dependen
cias, la UNAM estrechará sus vín
culos con tres sectores salud, educa
tivo e industrial, áreas prioritarias 
para la actividad científica y tecno
lógica de la nación. 

En la ceremonia de inaugura
ción, que contó con la presencia de 
los coordinadores de la Investiga
ción Científica de la UNAM y de la 
UMSNH, doctores Gerardo Suárez 
Reynoso y Egberto Bedolla Becerril, 
respectivamente; del ingeniero Fran
cisco Octavio Aparicio Mendoza, 
secretario de Educación en Michoa
cán, y del presidente municipal de 
Morelia, licenciado Salvador López 
Orduña, el rector Sarukhán señaló 
que las mayores promesas del futu
ro de México son la educación y la 
formación de recursos humanos "ya 
que ellos son la salvaguarda de la 
nación". 

Dadas las actuales circunstan
cias del país, agregó el doctor 
Sarukhán, "es hoy cuando con ma
yor claridad se manifiesta la urgen-

te necesidad de impulsar un desa
rrollo de largo alcance que consoli
de el avance del conocimiento, de 
las ciencias, de la investigación, de 
la tecnología y la formación de re
cursos humanos de alto nivel en las 
humanidades, en las ciencias socia
les y la cultura en general". 

Ante académicos, funcionarios 
universitarios y estatales, el doctor 
Sarukhán subrayó que en la actual 
polftica educativa es claro que el 
esfuerzo conjunto de la UNAM, la 
UMSNH y los gobiernos federal y 

estatal -concretado en la creación 
del campus de la Universidad Na
cional en esa entidad- "representa 
una mejor manera de crear nuevas 
opciones para el desarrollo científi
co y tecnqlógico tanto regional como 
nacional". 

En este sentido, el doctor 
Sarukhán aseguró que el apoyo y la 
vinculación con la universidad 
nicolaíta, "indispensable por su 
liderazgo académico regional, es una 
prueba irrefutable de nuestro reco
nocimiento a la importancia de crear 
vínculos con universidades locales, 
con lo cual se toma factible sentar 
las bases para establecer una comu
nidad científica de gran prestigio en 
el ámbito regional". 

Manifestó que la creación de 
este polo de desarrollo académico 
responde a la estrategia "de atenuar 
la centralización geográfica del per
sonal dedicado a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológi
co que por muchos años ha caracte
rizado a nuestro país". 

En el acto, en el que también se 
fmnó un convenio de colaboración 
entre la Universidad Nacional y la 
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BAN C O D E DATOS 

Impulso al avance 
académico 

En la actualidad residen en 
Morelia 36 académicos de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
repartidos en las unidades 
del Centro de Ecología y de 
los institutos de Astronomía 
y Matemó.ticas. 
La puesta en funcionamiento 
del campus -localizado en la 

antigua carretera a 
Pátzcuaro cuyo terreno, de 
aproximadamente JO 
hectáreas, fue donado por el 
gobierno de Michoacán
impulsará el desarrollo 
académico de estas 
dependencias universitarias 
y se espera que en pocos 
meses laboren en Morelia 
cerca de 50 académicos 
adscritos a la UNAM. 
La presencia de la 
Universidad Nacional en 
Michoacán permitirá el 
desarrollo de numerosos 
proyectos conjuntos tanto de 
investigación como de 
docencia entre la UNAM y la 
universidad nicolaíta, y 
ayudará a fortalecer los 
programas de posgrado de 
la Universidad Michoacana. 
El primer edificio del nuevo 
campus albergará un grupo 
de investigadores del Centro 
de Ecología especializados 
en el estudio de los recursos 
naturales. El grupo incluye a 
13 investigadores y seis 
técnicos académicos que 
trabajan en proyectos acerca 
del manejo y conservación 
de recursos bi6ticos. 
El plan de desarrollo del 
campus Morelia de la 
UNAM incluye la 
integración, en el futuro, de 
grupos académicos de otros 
institutos de investigación de 
la Universidad Nacional. 

14 de noviembre de 1996. o 5 



Con la puesta en 

funcionamiento del 

nuevo polo de 

desarrollo 

académico 

Michoacán 

quedará ubicado 

entre las primeras 

1 o entidades 

federativas con 

mayor 

concentración de 

científicos en el 

Sistema Nacional 

de Investigadores 
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rior y la investigación científica del 
Michoacán". 

El licenciado Tinoco Rubí, cons
ciente de su responsabilidad para 
con la educación superior, ratificó 
la voluntad del gobierno que enca
beza de continuar apoyando este 

' 'l. tipo de acuerdos de colaboración 

En este propósito de fOrtaleci
miento de la vida académica de la 
universidad michoacana, agregó el 
rector Galván Infante, "hemos con
tado con el decidido apoyo de la 
UNAM y sobre todo del doctor 
Sarukhán, a quien la comunidad 
nicolaíta hace un especial reconoci
miento a su labor universitaria". Se inaugura la ... 

Viene de la página 6 

UMSNH para el desarrollo de pro
gramas universitarios en las áreas 
científicas de astronomía, ecología 
y matemáticas, el doctor Sarukhán 
explicó que para el desarrollo de las 
líneas de investigación que se traba
jarán en este campus la UNAM con
tará con 50 académicos aproxima
damente, "de los cuales casi la ter-
cera parte son líderes en sus respec
tivas disciplinas científicas". 

Por otra parte, señaló que con la 
puesta en funcionamiento del nuevo 
polo de desarrollo académico 
"Michoacán quedará ubicado entre 
las primeras 1 O entidades federativas 
con mayor concentración de cientí
ficos en el Sistema Nacional de In
vestigadores". 

Finalmente, el doctor Sarukhán 
reconoció el esfuerzo de las institu
ciones y personas participantes en la 
concreción del campus UNAM
Morelia, "quienes con su afán y vi
sión han contribuido a hacer del 
proyecto una realidad, en especial el 
gobernador del estado y la Secreta
ría de Educación Pública". 

Por su parte, el licenciado Víctor 
Manuel Tinoco Rubí dijo sentirse 
satisfecho por fungir como testigo 
de honor en el convenio de colabo
raciónentrelaUNAMylaUMSNH, 
al que calificó de "indudable tras
cendencia para la educación supe-

Gaceta UNAM 

interuniversitaria. 
Al respecto el rector de la 

UMSNH, licenciado Salvador 
Galván Infante, aseveró que hi cola
boración académica "estimula la 
circulación de ideas, la movilidad 
de profesores, el apoyo recíproco y 
el uso más eficiente y eficaz de los 
recursos entre las instituciones de 
educación superior". 

Indicó que los compromisos con
traídos, mediante el acuerdo con la 
UNAM, son clara muestra del "in
terés de cooperación entre ambas 
instituciones por alentar el in ter
cambio académico y el apoyo mu
tuo para impulsar el desarrollo de la 
universidad pública". 

Por último, indicó que "la inaugu
ración del campus 'de la UNAM en 
este estado de Michoacán marca el 
inicio de un futuro promisorio .para la 
realización de proyectos ínter
institucionales en beneficio del desa
rrollo de Michoacán y de México". 

Al concluir la ceremonia de in
auguración de la primera fase del 
canipus Morelia de la UNAM, el 
doctor José Sarukhán, en compañía 
de funcionarios universitarios y es
tatales, realizó un recorrido por Jos 
tres pisos del nuevo edificio de la 
Unidad del Centro de Ecología, así 
como por el resto de la cons
trucción.• 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 

A los egresados 

El campus les ofrece: 
- Apoyo y asesoría profesional 
- Programas de actualización (diplomados, cursos, conferen-
cias), formación y posgrado (especialización, maestrías y 
doctoratlos) 
- Novedosas opciones de titulación 
- Educación a distancia (vía satélite) 
- Información bibliográfica 
- Lo último en investigación científica, humanística y tecnológica 

Mayores informes: Coordinación del Are a de Ciencias Biológicas 
y de la Salud 
División de Ciencias Agropecuarias, Apartado Postal 25, 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México, CP 54700, México. Teléfo
nos 623 18 42 y 870 21 84, fax 870 21 84. 



A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

La H. Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de 
México informa, al término de la primera semana de auscultación, de 
la amplia respuesta de la comunidad universitaria a su convocatoria del 
pasado 25 de octubre del año en curso. 

Palencia Gómez Víctor G. 
Pantoja Morán David 
Pérez Pascual Rafael 
Pozas Horcasitas Ricardo 
Reséndiz Núñez Daniel En las entrevistas con esta Junta han sido mencionadas las siguientes 

personas: Reyes Luján Sergio 

Arroyo Ortiz Juan Pablo 
Barnés de Castro Francisco 
Blanco Mejía José 
Bolívar Zapata Francisco 
Carvajal Contreras Máximo 
Celorio Blasco Gonzalo 
Cortés Rocha Xavier 
Covarrubias Solís José Manuel 
Cravioto Quintana Alejandro 
Flores Valdés Jorge 
González Valenzuela Juliana 
José Yacamán Miguel 
Keller Torres Jaime 
López Trujillo Arlette 
Malo Alvarez Salvador 
Martuscelli Quintana Jaime 
Moreno de Alba José G. 
Paasch Martínez Leopoldo 

OFERTA 
AcerMote ~~oDX~-1 ~~ 

4MB RAM, drive 3.5", disco duro 
1GB, monitor color 1 4" UVGA, 
video Local Bus, DOS 6.22, 

Wlndows para Trabajo en Grupo, 
MS Mouse, MS Office 4.2 

$7999 

Sánchez Sosa Juan José 
Soberanes Femández José Luis 
Suárez Reynoso Gerardo 

La Junta de Gobierno continúa el proceso de auscultación que se ha 
desarrollado con toda libertad y respeto a los valores universitarios, en 
los términos de la convocatoria, y que concluirá el 29 de noviembre 
próximo. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO" 
Ciudad Universitaria, DF, 14 de noviembre de 1996 

Alfredo Adam Adam, Donato Alarcón Segovia, Ignacio Carrillo 
Prieto, Carlos Chanf9n Olmos, Gustavo Adolfo Chapela Castañares, 
Ignacio Chávez Rivera, Daniel Dfaz Díaz, Sergio García Ramírez, 
Julio Labastida Martín del Campo, Adolfo Martínez-Palomo, María 
Esther OrtizSalazar, Javier Padilla Olivares, Arcadio Po veda Ricalde, 
Beatriz Ramírez de la Fuente y Graciela Rodríguez Ortega. 

Ahora Acer te 
dá MAS poder. 

En AcerPower Pentium 1 33 y 1 66 ahora con 16 MB' de memoria 
ACERPOWER P5C Pentium 75 mhz 100 mhz 133 mhz 166 mhz 
Office 95 Win95 1GB $10,595 $11,595 $12,795 $16,595 
SmartSuite Win95 1GB $10,295 $11,295 $12,495 $16,29.5 
Works Win95 1GB $9,995 $10,995 $12,195 $15,995 

8MB de RAM, caché de 256KB, drive de 3.5", d1sco aura de 1GB, monitor color 14" WGA, 
video PCU Bus 1MB, Windows 95, MS Mouse, MS Office 95 o Lotus SmartSuite 

ACER ASPIRE Pentium 75 mhz 100 mhz 133 mhz 166 mhz 
Office 95 Win95 1 GB $13,899 $14,499 $15,299 $18,899 
Works 95 Win95 1 GB $13,249 $13,799 $14,699 $18,299 

8 MB de RAM. caché 256KB, drive de 3.5", disco duro de 1GB, monitor color 14" WGA con 
bocinas integradas, amplificador y micrófono, video WGA PCI 1 MB, Windows 95, MS Mouse, 

CD ROM 6X, Fax Modem, Contestadora. MS Office 95 o MS Works 95, 
Internet gratis por 3 meses, en total más de 40 programas con lo mejor de Disney y Microsoft 

AcerNote Light 
8 MB RAM, drive 3.5", 

pantalla 1 0,4" color Dual Sean, 
video Local Bus 1MB, Windows 95, 

AcerNote Llght 350ec, 5x86 1 00 · mhz 
disco duro 420 MB 

AcerNote Light 350p, Pentlum 1 00 mhz 
disco duro 540 MB, color VGA/SVGA 

sonido y bocina 

$13,699 

$15,699 
Vólldos hasta agostar existencias y sujetos a cambioS sin previo aviso. Estos precios no Incluyen el IVA. 

AceR (• 
Distribuidor de Excelencia 

Microexpress_ 
Lorenzo Rodríguez 46 San José Insurgentes 

5981 022 con 1 O líneas Fax 611 3836 
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Pablo Latapí Sarre. 

La importancia del 

sistema educativo, 

explica el doctor 

Latapí, radica en 

formar a las 

siguientes 

generaciones y, 

por ende, construir 

el futuro de México. · 

"La verdadera 

modernización del 

sistema educativo 

radica en enseñar 

a pensar, lo cual 

significa que se 

fomente entre los 

maestros la 

filosofía de la 

educación y sus 

valores" 
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Educar es ayudar a descubrir valores y a 
ejercerlos con libertad y responsabilidad 

Pablo Latapí, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1996 en Historia, Ciencias 
Sociales y Filosofía, considera que la función de las universidades y en general de 
todas las escuelas no es formar profesionistas útiles sólo para hacer funcionar una 
máquina, sino prepararlos para la vida, para ser padres y ciudadanos 

E SoNIA LóPEZ 

ducar implica coadyuvar a los sistemas educativos. alfabetización de grupos campesinos y 
los niños y jóvenes a descubrir los "Más tarde -explica-realicé un doc- en el establecimiento de unidades pro-
valores positivos propios, y a ejer- toradoenCienciasdelaEducaciónenla ductivasenelmediorurhl,enunproyec-
cerlos con libertad y responsabilidad Universidad de Hamburgo, Alemania, toque aún continúa''. 
tanto en el orden individual como so- único lugardondeseofrecía una cátedra Posteriormente, el también investi-
cial; sin embargo, esta es una función en Educación Comparada". Posterior- gador nacional emérito fue llamado a 
casi abandonada en el sistema educati- mente, tuvo contacto con el Instituto fungircomo delegado alterno de Méxi-
vo mexicano afirma el doctor Pablo Internacional de Planificación de la co ante la UNESCO en París, Francia, 
LatapíSarre, reconocido este año con el Educación, fundado en París por la (1989); dos años después (1991) regre-
Premio Nacional de Ciencias y Artes UNESCO, en donde se desarrollaba un s6 al país para continuar su trabajo en 
19%, en Historia, Ciencias Sociales y enfoque multidisciplinario en la inves- investigación educativa 
Filosofía. tigación de los problemas de la educa-

El doctor Latapí Sarre, investiga- ción. Las Universidades Preparan para 
dor del Centro de Estudios Sobre la "Con estas ideas regresé a México /a Vida 
Universidad (CES U), es el primer ga- en 1963 y establecí el Centro de Estu-
lardonado con esta presea por realizar dios Educativos, que se dice fue precur- Durante su larga trayectoria el doc-
investigaciones acerca de la educación sor porque inauguró el enfoque tor LatapíSarresehaconvencidodeque 
en México, lo cual confirma su cuali- multidisciplinario de la problemática "la función de las universidades, y en 
dad de precursor de esta área en nuestro educativa Así, con pocos recursos fui- general de todas las escuelas, no es 
país y ser uno de sus principales mos rotuiando el terreno en esta área" formar profesionistas útiles sólo para 
impulsores a lo largo de las últimas · Entre las actividades relevantes que hacer funcionar una máquina, sino pre-
décadas. realizó el doctor Latapí Sarre como pararlos para la vida, para ser futuros 

La importancia del sistema educa- director de dicho centro (1963-1972), y padres y ciudadanos. 
tivo, explica el doctor Latapí, radica en convencido de que "la educación no es "Es decir, formar seres humanos 
formar a las siguientes generaciones y, una ciencia, sino el lugar de encuentro capaces también de disfrutar las cosas 
por ende, construir el futuro de México. de muchas ciencias", fue formar un buenas de la vida, sensibles a la música 
''Laverdaderamodemizacióndelsiste- grupo multidisciplinario de investiga- y a la belleza, y admiradores de la 
ma educativo radica en enseñar a pen- dores para analizar los problemas edu- naturaleza" 
sar, lo cual significa que se fomente cativos desde diversas perspectivas Es preocupante el desarrollo de la 
entre los maestros la filosofía de la (Economía, Sociología, Antropología educación en México en las últimas 
educación y sus valores". Social, Administración, Filosofía, Psi- décadas,añadeelinvestigadoruniversi-

cología, Estadística y Actuaría, entre tario, los indicadores muestran que el 
Formaci6n Integral otras). promedio de los alumnos de primaria y 

El doctor Latapí colaboró, más tar- secundaria es de4.5 en una escala de 1 O. 
La fonnación humanista de este de, como vocal ejecutivo del Programa Otro hecho empúico en las universida-

filósofo, según sus palabras, lo ha lleva- Nacional Indicativo de Investigación des muestra que muchos estudiantes 
do a apreciar al hombre de manera Educativa en el Consejo Nacional de que llegan ala licenciatura o incluso que 
integral y no sólo a desarrollar sus Ciencia y Tecoología (Conacyt) y fue egresan, carecen de conocimientos ele-
conocimientos o habilidades tecnoló- coordinador de asesores del licenciado mentales y de las herranúentas funda-
gicas. Fernando Solana (1977 a 1982) en la mentales para aprender (capacidad de 

El doctor Latapí Sarre cursó la SecretaríadeEducaciónPública(SEP). razonamiento lógico y crítico, de rela-
maestríaenF'Ilosofía, en Y sletaCollege A partir de esta experiencia, expli- cionar, sintetizar, expresarse con clari-
de El Paso, Texas, donde se despertó su ca, "di un salto mortal. Consideré que dad al hablar o al escribir, etcétera). 
curiosidad por los ¡:roblemas de la edu- necesitaba la experiencia directa de la Lascausasdeestefenómeno,expli-
cación tanto en lo individual -en el práctica con campesinos y me fui a un ca Latapí Sarre, son muchas, por ejem-
desarrollo del ser humano y en especial municipio de Querétaro. Ahí estuve plo: la historia de desigualdades que 
enlaformacióndelosvalores-comoen cerca de cuatro años colaborando en la hemos vivido a lo largo de años; el 
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El proceso de 'lactancia, principal línea de 
investigación de Flavio Mena Jara 

El director del Centro de Neurobiología, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1996 en el 
Area de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, y su equipq de trabajo abordan dos 
temas de estudio: la regulación de la secreción de las hormonas de la hipófisis que 
intervienen en la lactancia, además de analizar su aspecto neurobiológico 

L PfA HERRERA 

a lactancia, uno de los fenó
menos más complejos e importan
tes que existen en la naturaleza casi 
desde cualquier punto de vista, ha 
sido en más de tres décadas el tema 
de investigación del doctor Flavio 
Mena Jara, actual director del Cen
tro de Neurobiología (CN), quien 
fue reconocido con el Premio Na
cional de Ciencias y Artes 1996 en 
el Area de Ciencias Físico Matemá-
ticas y Naturales, 

lArga Trayectoria 

El primer contacto del doctor 
Mena (León, Guanajuato, 1938) con 
la investigación científica, se re
monta a los años cincuenta. En ese 
entonces y aún siendo estudiante de 
la Facultad de Medicina, trabajó 
durante algunos meses en el labora-

fenómenodecogobiernoeducativoque 
ejerce el Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación, y la falta de 
participacióndelospadresdefamiliaen 
la educación de sus hijos. 

''Por mucho tiempo en México se 
ha traficado con la educación como si 
fuera un bien polftico y siempre a costa 
del bienestar de los niños y jóvenes. 
Esto es intolerable." 

La UNAM, por su parte, es muy 
compleja y muchos de sus campos son 
innovadores; de hecho en los últimos 
años muestra una orientación clara ha
cia el área académica. 

Respectodelaspolfticaseducativas 
actuales, como el caso del examen úni
codeselección,elinvestigadordijoque 
es necesario reconocer que el cr-eci
miento de la demanda de educación 
media superioc y superioc es un proble
ma nacional lacerante y que, por ende, 
correspondeatodoelsistemaeducativo 

torio del doctor Carlos Alcocer, pro
fesor del Departamento de Fisiología 
(DFs) de· aquella depc;ndencia uni-
versitaria. ~ 

Más tarde, hacia 1959, se le 
presentó la oportunidad de traba
jar en el DFs del Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas (IIBm), 
donde tuvo la suerte de encontrar
se a dos grandes científicos mexi
canos: el maestro Guillermo 
Anguiano, ya fallecido, "quien era 
un hombre extraordinario y un gran 
¡paestro", y al doctor Carlos Beyer, 
en ese entonces estudiante de Bio
logía. 

Mena Jara prácticamente inició 
en el IIBm su labor de investigación 
en el área que ha estado involucrado 
toda su vida académica: la Fisiología 
de la Reproducción, enfocándose en 
particular a estudiar un aspecto poco 

mexicano y a la comunidad en general 
resolverlo. 

'1'enernos un sistema educativo 
anómalo, respecto del conjunto latioo
americano,endondehaymásparticipa
ción social que en nuestro país. Resol
ver este déficit educativo no es fácil, 
tiene sus riesgos y dificultades, empero 
hay que recordar que todo lo que vale 
cuesta trabajo y esfuerzo. La solución 
tiene varias vertientes, como mejorar la 
educación básica, la preparación de lo 
maestros en este nivel y los servicios de 
orientación vocacional." 

El doctor Latapí Sacre trabaja ac
tualmente en el proyecto El Finan
ciamientode laEducaciónBásicaenel 
Marco del Federalismo, con el cual 
pretende demostrar que los recursos 
que la Federación otorga a la educación 
estatal no se distribuyen confocme a 
criterios claros, por ejemplo, el número 
de habitantes o el grado de desarrollo 

Flavio Mena Jara. 

desarrollado en México en aquella 
época: la neuroendocrinología. 

Con retraso se recibió de médico 
en 1966. Para ese entonces había 
decidido que su interés estaba en la 
investigación y no en el ejercicio dé 

Pasa a la página 1 O 

económico, así como hacer una aporta
ción para llegar en un futuro a una 
fórmula más aceptada y conveniente 
tanto para la federación como para los 
estados. 

En su trabajo se establecen cinco 
criterios para construir el mismo nóme
rodeescenariosparadistribuirlosrecur
sos financieros. 

El investigador comenta, respecto 
de su labor, que le tocó ser un innovador 
en el campo de la investigación educa
tiva, por lo que este premio es un reco
nocimiento y un estímulo, no sólo de 
focmapersonal, sinoparatodoel gremio 
deinvestigadoresdelaeducaciónquese 
ha consolidado en los últimos 30 años. 

Finalmente el doctor Latapí Sacre 
considera que el camino que le resta por 
andar "no depende de la edad, sino del 
corazón y de mantener viva una utopía, 
así como de trabajar con perspectiva y 
esperanza en el futuro".• 
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prácticamente inició en 

el 118m su labor de 

investigación en el área 

que ha estado 

involuaado toda su 

vida académica: la 
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Reproducción, 
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B proceso de ... 

Viene de la página 9 

La instalación, 

mantenimiento y 

cese de la 

lactancia es 

resultado de una 

compleja 

interacción del 

binomio 

madre/hijo, en el 

cual el estímulo de 

la succión y las 

diversas 

influencias 

hormonales y 

neuronales que 

actúan sobre la 

glándula mamaria 

desempeñan un 

papel 

determinante, 

explicó Mena Jara 
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su profesión. Cuatro años después 
obtuvo el grado de doctor en 
Fisiología, al integrarse al primer 
programa de este tipo que se impar
tía en la UNAM. 

Entre 1978 y 1979, y de 1988 a 
1993 eLdoctor Mena Jara se des
empeñó como jefe del Departa
mento de Fisiología del IIBm. En 
1993 fue designado director del 
CN, el cual próximamente cam
biará su sede al campus de 
Juriquilla, en Querétaro, iniciando 
así una forma de descentralización 
delaUNAM. 

Hormonas y Lactancia 

Durante años el doctor Mena 
Jara y su grupo de trabajo han estu
diado en el área de la neuro
endocrinología de la reproducción 
dos temas principales: la regulación 
de la secreción de las hormonas de 
la hipófisis que intervienen en la 
lactancia, en especial la prolactina; 
y los aspectos neurobiológicos de la 
lactancia. 

La instalación, mantenimiento 
y cese de la lactancia es resultado de 
una compleja interacción del 
binomio madre/hijo, en el cual el 
estímulo de la succión y las diversas 
influencias hormonales y neuronales 
que actúan sobre la glándula 
mamaria desempeñan un papel de
terminante. 

"El funcionamiento de la glán
dula mamaria es vital para esta 
función, tanto para la síntesis o 
producción de la leche materna 
como para su evacuaéión hacia el 
recién nacido." 

Asimismo, el doctor Mena y su 
grupo han analizado qué partes del 
cerebro están involucradas en la re
gulación de la producción de las 

Gacela UNAM 

hormonas de la lactancia. Se han 
interesado en la regulación del siste
ma nervioso a11tónomo (SNA), "ya 
que aparentemente éste interviene 
no solamente en el funcionamiento 
de la hipófisis sino también en su 
desarrollo y en la actividad meta
bólica de la misma". 

Al explicar el por qué decidió 
estudiar la lactancia, el doctor Mena 
Jara señaló que además de que en 
esta función intervienen dos gran
des sistemas, el endócrino y el ner
vioso central, su importancia obvia 
radica en que es necesaria para pre
servar a los mamíferos. 

Si bien se han generado sustitu
tos que tratan de remplazar la leche 
materna, esto ha tenido hasta ahora 
un éxito relativo o pobre, ya que la 
función nutricional de la lactancia, 
a la que estos productos intentan 
sustituir, no es la única que cumple 
la leche materna. 

"En paralelo a estos desarrollos 
comerciales cada vez se conoce más 
la complejidad de acciones que en
traña el funcionamiento de la glán
dula mamaria que contiene la leche 
para el recién nacido." 

Actualmente, aftrmó el doctor 
Mena Jara, se considera que así corno 
durante el embarazo la placenta es 
el órgano vital que permite el man
tenimiento del producto, la lactancia 
y consecuentemente la glándula 
mamaria serían, durante la fase ul
terior al nacimiento, continuadoras 
de esa función vital. 

La lactancia garantiza que no 
solamente quede satisfecha la fun
ción nutricional del recién nacido, 
sino que además le confiere protec
ción inmunológica y una multitud 
de "mensajes" que influirán en su 
organismo para el desarrollo de su 
vida adolescente y adulta. 

Acerca del premio que el go
bierno federal le concedió, comen
tó que en general todos los recono
cimientos tienen un valor simbóli
co para quien lo recibe, pero tam
bién poseen múltiples significa
dos, pues se extiende al grupo de 
trabajo que participó, a la comuni
dad e incluso al área y a la institu
ción involucradas. Es decir, es evi
dente que su repercusión se ex
tiende a diferentes contextos y 
personas.• 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General 

Programa de Educación a Distancia 
Invitan a la serie de conferencias: 

El Sida en México 

Jueves 14 qe noviembre a partir de las 18:15 horas en la 
Sala Pota Weiss de TV UNAM; se transmitirá por 

Videoconferencia Interactiva a las Salas de Videoconferencias de 
la UNAM en la Escuela Permanente de Extensión en San 

Antonio, Texas, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, y las 
facultades de Estudios Superiores Cuautitlán, de Medicina y de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

La entrada al evento será libre. 



Luis Nishizawa, promotor de las técnicas 
tradicionales y contemporáneas del arte 

Reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1996 en el área 
de las Bellas Artes el universitario forma parte de la generación de 
artistas que transitaron de la Escuela Mexicana de Pintura a la irrupción 
de las vanguardias internacionales 

D ESTELA ALCÁNTARA 

esde la madurez creadora, Luis 
Nishlzawa (Estado de México, 1918) 
observaloqueocurre en el mundo de la 
plástica: "en las vanguardias de ayer el 
artista había confundido la libertad con 
la especulación personal, por ello creó, 
generalmente, una obra sin sustento. 
Hoy volvemos a entroncar con la gran 
tradición, no para hacer lo mismo, sino 
para creru:un arte nuevo, más poderoso, 
más fuerte, más conciso". 

Así es el arte del pintor y muralista: 
fuerte en su trazo, de ondas raíces y de 
vuelos poéticos, un artista que para los 
críticos japoneses resulta ''muy mexi
cano", mientrasqueparalosmexicanos 
"es un poco japonés". 

El maestro. emérito de esta casa 
de estudios, investigador y formador 
de inumerables generaciones de ar
tistas mexicanos, será distinguido 
con el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 1996, por su trabajo en el 
área de las Bellas Artes. 

El máximo reconocimiento que 
otorga el gobiemomexicanoaloshom
bres y mujeres más destacados en la 
docencia, la investigación, la divulga
ción y la producción artística, para el 
maestro ~ishizawa "es un premio que 
no sólo se me entrega a mí; detrás está 
mi familia y la Universidad Nacional, 
donde he realizado mi obra". 

A pocos meses de la última charla 
que sostuvimos con el artista, con moti
vodeiDoctoradoHonorisCausaquele 
concedió la Universidad Nacional en 
junio de este año, Nishlzawaserefiere al 
compromiso que representa obtener el 
premio, a sus nuevos proyectos y al 
entusiasmo por continuar enseñando 
las técnicas tradicionales a sus alumnos. 

De pocas palabras y mucha genero
sidad, Nishizawarehusahablar, porque 
sabe que su mejor expresión está en el 
color y las formas de su obra. Pero 
también elude el discurso fatuo a carn-

bio de una actitud bondadosa, humilde 
y sencilla de origen. 

El maestro Nishlzawa nació y vivió 
durantesuinfanciaenelcarnpomexica
no y, sin renunciar a ninguna de sus 
raíces, ha logrado en su obra la sabia 
aglutinacióndeelementosy, sobretodo, 
de sensibilidad occidental, indígena y 
asiática. 

Se formó en la Academia de San 
Carlos (1942) cuando el muralismo 
estaba en apogeo, de aJú que sus prime
ros trabajos hayan sido inspirados por 
los grandes maestros de la época, nota
bles artistas como Julio Castellanos, 
Alfredo Zalce, José Chávez Morado, 
Gerardo Murillo (Dr. Atl), Antonio 
RodríguezLuna,DavidAlfaroSiqueiros 
y José Clemente Orozco. 

El camino de la creación lo ha con
ducido, en todos estos años, del realis
mo con contenido social a la figuración 
poética, con diferentes estancias en las 
vanguardias internacionales. Hoy 
Nishizawa crea amparado en la poesía 
que ha encontrado en la música, en las 
letras y en la vida misma 

''Estudié música con Halffter por
que queria ser compositor, ahora cons
tantemente escucho los conciertos y los 
prograrn.asdeRadio Universidad, por
que como ya no tengo tiempo de leer 
mucho,laradiometieneal día Cuando 
leo prefiero los cuentos, porque están 
llenos de cosas absurdas e ilógicas". 

De Variay Vertientes Plásticas 

Conocedor de la tradición y la histo
ria del arte occidental, así como de las 
artes y el pensamiento del Japón, el 
espíritu precolombino y el arte popular 
mexicano, Luis Nishlzawa ha desarro
llado un trabajo sumamente rico en 
propuestas. 

Forma parte de esa generación de 
artistas que transitaron de la Escuela 

Mexicana de Pintura a la irrupción de 
las vanguardias intemacionales,lo cual 
significó un proceso conflictivo y difí
cil. 

"En ese sentido, fue el que más 
sabiamente supo conciliar esas dos ver
tientes de creatividad que finalmente no 
eran del todo excluyentes. Continuó 
siendo un artista con una raigambre 
popular y artística afincada en la tradi
ción realista posrevolucionaria con ma
nifestaciones líricas y poéticas de tipo 
abstraccionistas", refiere José de San
tiago. 

La obra realizada durante la etapa 
de la Escuela Mexicana de Pintura y 
finalmente la más orientada hacia las 
vanguardias internacionales, especial
mente dentro del abstracionismo lírico 
y poético, la ha complementado con su 
arte monumental. La producción de 
pinturasmuralesymonumentosesculto
.pictóricos del maestro Nishlzawa es 
una de las más notables del país. 

Otra de sus vertientes es el 
paisajismo. ''Ha sido un artista fiel a la 
pintura de paisaje -apunta De Santiago
desde su etapa formativa hasta el pre
sente, de modo que ha llegado a niveles 
de virtuosismo verdaderamente magis
trales, a un refinamiento cromático y a 
un conocimiento de la naturaleza del 
paisaje mexicano que lo acerca mucho 
a las cumbres, a los exponentes más 
destacadosdelapinturadepaisajemexi-
cana". 

Además de su pintura de caballete, 
muralydepaisaje,eldibujoeslacolurn
na vertebral de su producción artística 
Gran parte de su obra de caballete ha 
sido adquirida por los museos más im
portantesdeMéxico,asícomoporalgu
nos de Japón y Europa 

"Cuando Nishizawa comenzó a 
trabajar el arte mural, lo hizo cerca 

Pasa a la página 12 

Gaceta UNAM 

El camino de la 

creación lo ha 

conducido, en 

todos estos años, 

del realismo con 

contenido social a 

la figuración 

poética, con 

diferentes 

estancias en las 

vanguardias 

internacionales. 

Hoy Nishizawa 

crea amparado en 

la poesía que ha 

encontrado en la 

música, en las 

letras y en la vida 

misma 
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Luis Nishizawa, promotor ... 

Viene de la página 11 

Su obra conserva 

el principio del 

lenguaje 

monumental, de la 

decoración en el 

mejor sentido de la 

palabra, es una de 

las culminaciones 

del arte público 

monumental 

mexicano, así 

define José de 

Santiago el trabajo 

mural de 

Nishizawa 
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de los paradigmas de la &cuela Mexi
cana de Pintura, pero poco después, ya 
en obras como las que realizó en Japón 
y en el &tado de México, su propuesta 
mostró tsna acb.lalidad y una posmo
demidad absoluta 

"Su obra conserva el principio del 
lenguaje monumental, de la decoración 
en el mejor sentido de la palabra, es una 
de las culminaciones del arte público 
monumentalmexicano'',asídefineJosé 
deSantiagoeltrabajomuraldelgalardo
nado. 

"En el mural-comenta Nislúzawa
uno crea símbolos conforme a un terna 
prestablecido, mientras que en la obra 
de caballete uno acaba pintando algo 
diferente a lo que se planteó en princi
pio, porque la obra va ordenando su 
trazo, asfla voy provocando y asíla voy 
encontrando." 

El artista considera que nuestra gran 
pinb.lra mural desaforrunadamente se 
desarrolló en edificios coloniales que no 
estaban preparados para recibir una de-

. coración de ese tipo, por ello su conser
vación ha resultado costosa 

Ante esa circunstancia ha produci
do murales con materiales que no ne
cesitan conservación, como el de mo
saico que está en la Secretaría de Edu
cación Pública y varios más realizados 
en cerámica. 

Cuenta con más de 10 murales en 
los que puede apreciarse el trabajo de 
búsqueda estilística y de experimenta
ción técnica que el artista ha desarrolla
do en las últimas cuatro décadas. Su 
primer mural El Aire es Vida (1958) es 
un fresco que realizó en el Centro Médi
co. Pese a que fue dañado por el sismo 
de 19851ogr6 recuperarse y ahora per
manece en el nuevo Centro Médico 
Siglo XXI. 

Asimismo destacan Canto ala Vida 
( 1960), primer mural realizado en cerá
mica de alta temperab.lra en la Unidad 

Gaceta UNAM 

Luis Nishlzawa afirma que 
en el mural uno crea 
slmbolos conforme a un 
tema prestablecido, 
mientras que en la obra de 
caballete uno acaba 
pintando algo diferente a lo 
que se planteó en principio, 
porque la obra va 
ordenando su trazo. 

deiSeguroSocialdeCelaya,Guanajuato; 
Códice ( 1987), en el Centro Culb.lral 
Mexiquense; El Lecho del Universo 
(1987), realizado en piedra recinto en el 
Museo de Arte Moderno del Centro 
Culb.lral Mexiquense y La Imagen del 
Hombre(1992). 

En Japón produjo también en cerá
mica de alta temperab.lra el mural F~ 
Getsu Een Nen (1981). La obra, que 
originalmente se ejecutaría en fresco, se 
ubica en el Parque Nacional de Tokyo. 

"Trabajédurantecincomesesconel 
ceramista Katsuki Ogura y aprendí las 
técnicas tradicionales de los japoneses. 
Al principio era caro, porque había que 
mantener el horno con leña, y la leña en 
Japón es cara, sin embargo me dieron 
luz verde y realicé el mural que en 
españolsellamamásornenos:ElEspí
ritu Creador Siempre se Renueva." 

Hace pocos meses Nislúzawa con
cluyó su mural La Escritura y la Pala
bra, una franja de 20 metros de largo y 
metro y medio de alb.lra que se ubica en 
la Biblioteca de la Facultad de &b.ldios 
Superiores(FES)deZaragoza.Ahímis
mo está realizando otro mural en cerá
mica y proyectando un vitral, trabajos 
que forman parte de un proyecto que 
pretendeconvertiralaFESZaragozaen 
un oasis visual y culb.lral dentro de esa 
zona del oriente de la ciudad. 

EnelcampusJuriquilla,eneiCentro 
de Neurobiología, realiza también una 
obradearquitecturaescultórica, un muro 
de 50 metros en forma de talud, con 
petatillo y diferentes tipos de cantera; 
también proyecta para el mismo sitio un 
mural de cerámica 

Forinador de Artistas 

Nislúzawa es un artista prolífico e 
infatigable. Hace más de40 añosirnpar
teel taller de Técnicas y Procedimientos 
Pictóricos en la Academia de San Car-

los, donde enseña a los esb.ldiantes los 
conocirnientoselementalesdepinb.lray 
las técnicas más complicadas. 

Además de impartir cátedra trabaja · 
en su taller más de 1 O horas diarias en 
proyectos de obra mural, prepara nue
vas exposiciones individuales o colecti
vas de obra gráfica y de caballete, e 
indaga en el laboratorio nuevas técnicas 
plásticas. 

Puede considerarse a Luis Nishi
zawa como uno de los artistas plásticos 
que han sostenido en el mundo la con
servacióndetécnicastradicionalescomo 
el temple antiguo, Iaencaústica y el óleo 
con aglutinantes diversos. Pero también 
ha enseñado técnicas contemporáneas, 
pues introdujo en México y popularizó 
el uso de materiales como aglutinantes 
sintéticos y polimeros. 

"Estamos recuperando las técnicas 
más antiguas, como el temple y el 
encausto, probadas por el tiempo, por
que la única ventaja de Jos materiales 
nuevos es su rápido secado, pero no son 
plásticos. Por ejemplo, hay obras en 
encausto -un material utilizado desde 
los griegos y egipcios- de hace 18 siglos 
que están intactas." 

Preocupado por la perdurabilidad 
de la obra de arte, Nislúzawa continúa 
enseñando la técnica del temple, "es 
sencilla,diffcildemanipular,peroapren
diéndola es más permanente que el 
óleo, prueba de ello es que la obra de 
pintores flamencos de ~ce seis siglos 
están intactas, mientras que lo que hizo 
Pollock en acrílico se ha vuelto polvo". 

Apenas un joven pintor, Nislúzawa 
se echó en brazos de sus maestros y 
luego se desligó de ellos para crear una 
obra personal. Partió del realismo plás
tico con contenido social y ahora vuelve 
a un nuevo reálisrno poético: "llegue a 
hacer cosas muy abstractas, impre
sionistas, pero he vuelto a una figura
ción poética".• 



Formaliza la FA sus lazos académicos con 
la Federación de Colegios de Arquitectos 

Representantes de la dependencia universitaria firmaron tres convenios; 
uno general que se refiere al apoyo en la formación y actualización de 
recursos humanos, y otros dos específicos para intercambio de información 
computarizada y prestación de servicio social 

L MATILDE LóPEZ 

a UNAM, mediante la Facul
tad de Arquitectura (FA), y la Fede
ración de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana AC 
(FCARM) firmaron tres convenios, 
uno general de colaboración acadé
mica, científica y cultural, y otros 
dos de carácter específico: uno de 
intercambio permanente de infor
mación computarizada y el segundo 
relacionado con los prestadores de 
servicio social. 

En el piso 12 de la Torre de 
Rectoría el maestro Xavier Cortés 
Rocha, director de la FA, explicó 
que la firma de dichos convenios 
formaliza una tarea mantenida des
de hace tiempo con la FCARM, 
cuyo fin ha sido integrar diversas 
acciones para que los arquitectos 
egresados de la facultad pasen de 
manera óptima al campo profesio
nal. 

El convenio general tiene como 
propósito establecer las bases y me
canismos operativos de cooperación 
entre ambas dependencias para lo
grar el máximo aprovechamiento de 
sus recursos humanos, materiales y 
financieros en actividades académi
cas de interés y beneficio mutuo, 
relacionadas con la formación, ac
tualización y capacitación de recur
sosen licenciatura y pos grado, y con 
el desarrollo de proyectos conjuntos 
de investigación. 

Para ello, añadió el maestro Cortés 
Rocha, ambas partes se comprometen 
a estar en permanente comunicación 
para proponer proyectos e investiga
ciones a desarrollar en forma conjun
ta, así como difundir cursos de 
posgrado y formular programas para 
la formación de recursos humanos 
especializados en áreas afines, "siem-· 
pre en beneficio de nuestra sociedad". 

El primer convenio específico, 

añadió el maestro Cortés, es intercam
biar permanentemente información 
computarizada, cuya meta es estable
cer bases y mecanismos operativos 
entrelaFAy laFCARM para coordinar 
esa labor por medio del centro y la red 
con que cuentan ambas partes para tal 
efecto. 

Dicha labor será una realida4 en las 
próximas semanas, luego de que con
cluyan las obras de ampliación de la 
Biblioteca de la FA, para integrar el · 
Centrodelnformaciónquesehavenido 
diseñando paralelamente. ''Esto permi
tirá tener una relación más estrecha con 
organismos gremiales y con otras es
cuelas de arquitectura del país, indicó 
Cortés Rocha. 

Elsegundoconvenioespecfficoestá 
encaminado a la prestación del servicio 
social, cuyo fin será coordinar los traba
josdeapoyoparalaformaciónprofesio
naldelarquitecto,asfcomoparaplanear 
y ejecutar el servicio social. 

La Vinculación: una Me/Q 

El rector José Sarukhán, luego de 
dar la bienvenida a los representantes de 
la FCARM, subrayó que las relaciones 
académicas y de cooperación con los 
gremios profesionales son importantes 
paralaUNAM,puesabrenelcarninode 
la vinculación social, la cual, si es bien 
llevada,permitelaexistenciadeunflujo 
de información y de percepción de lo 
que pasa en el terreno de la arquitectu
ra". 

Esto, añadió, puede generar una 
retroalimentación en extremo útil para 
la constante mejoría y perfecciona
miento en la formación de los estu
diantes, con nuevas concepciones, 
metodologías y técnicas en áreas 
novedosas. 

El doctor Sarukhán manifestó su 
deseodequelafirmadeestosconvenios 

contribuya a brindar a los alumnos de la 
FA una visión amplia del campo profe
sional y apoye la formación de los 
estudiantes de esa disciplina 

El arquitecto Mauricio Rivera 
Borre!, presidente de laFCARM, luego 
deseñalarqueesmotivodeorgullopara 
la federación que encabeza la firma de 
estos convenios, indicó que con ellos se 
ratifican por escrito ''las buenas relacio
nes que de tiempo atrás se han tenido 
con la UNAM, particularmente a lo 
largo de los últimos ocko años". 

Subrayó, asimismo, que con dichos 
convenios el gremio de arquitectos de la 
ciudad de México y de la República 
Mexicana en general está en posibilida
des de concretar acciones precisas para 
el bien de la federación, de la Universi
dad y del país. 

Rivera Borrel se refirió, por otra 
parte, alapoyoqueleshabrindadolaFA 
tanto en el campo académico como en 
el profesional, particularmente el reci
bido para la organización de la distintas 
versiones de la Bienal de Arquitectura 

"Nuestra agrupación -agregó- es 
una de las más organizadas y 
participativas del país; los programas 
y proyectos emanan de la voluntad de 
los más de 69 presidentes locales de 
nuestra federación, la cual aglutina a 
poco más de 15 mil arquitectos." 

Por último, Rivera Borre! anunció 
que el gremio de arquitectos aprobó 
otorgarle al rector José Sarukhán la 
placa de honor de FCARM, en recono
cimiento a sus altos servicios en bien de 
la academia, la Universidad, la arqui
tectura y el país. 

Losconveniosdecolaboraciónfue
ronfirmack>sporel redor JoséSarukhán; 
por el maestro Xavier Cortés, y por los 
arquitectos Mauricio Rivera Borre! y 
AngelinaMuñiz, presidente y presiden
ta electa de la FCARM, respec
tivamente.• 

Gaceta UNAM 

BAN C O D E DA T OS 

Otros acuerdos 

Eni995 representantes de la 
Facultad de Arquitectura y 

de/Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
(lll) jimuJron un convenio 
de colaboración con la 
Secretaría de Salud para 
elaborar el diseño de 
construcción de la 
Procuraduría de la Salud. 
En I996, la FA signó un 
convenio de colaboración 
con la Cámara Nacional de 
la Industria de la 
Construcción, con el 
propósito de crear un 
modelo para la implantación 
del Plan de Cultura para la 
Calidad del sector. 
Asimismo, recientemente 
suscribió otro con Ingenieros 
Civiles Asociados (!CA), a 
fin de que los estudiantes de 
arquitectura realicen sus 
prácticas profesionales en 
esa empresa. 
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Máximo Carvajal, 
Doctor Honoris 
Causa de la 
Universidad Galilea 
de Aguascalientes 

El director de la Facultad de 
Derecho (FD), M~o Carvajal 
Contreras, recibió el 12 de no
viembre el Doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Galilea 
de Aguascalientes, por su labor en 
pro del desarrollo de la ciencia del 
derecho. 

El doctor Alfonso María Alba 
Martínez, rector de dicha universi
dad, explicóqueestereconocimien
to, máxima distinción que otorga 
esa casa de estudios, se concede al 
doctor Carvajal por su trabajo en 
favor del progreso de la justicia, el 
nacionalismo y la defensa del Esta
do de Derecho. 

Asimismo, la Barra de Aboga
dos de laciudaddeAguascalientes 
le entregó al titular de la FD un 
diploma de reconocimiento por 
"sus altos méritos y en especial por 
su gran calidad de universitario 
sobresaliente". 

En su discurso, el doctor 
Carvajal Contreras agradeció las 
distinciones recibidas y expresó 
que "toda universidad sirve para 
guardar, crear y recrear el cono
cimiento, por lo que se requiere 
de una irrestricta libertad, espe
cialmente en las manifestacio
nes de cátedra". 

Máximo Carvajal Contreras 
cursó la licenciatura con especiali
dad en Finanzas Públicas en la Fa
cultaddeDerechodelaUNAM,así 
como la maestría y el doctorado. En 
susexámenesdegradoobtuvomen
ciones honoríficas. 

Desde 1m 1 es catedrático en la 
FD y descte 1991 director de la 
misma 

Entre las distinciones que ha 
recibido destacan: la Medalla 
Constituyentes 1917; la Gran 
Cruz de Orden de Honor Docen
te; así como las medallas Mario 
de La Cueva y Jorge Trueba 
Barrera. 

También ha sido reconocido 
con los nombramientos de Profesor 
Honorífico y Maestro Emérito de 
diversas universidades, tanto na
cionales como extranjeras.• 
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Abandera el rector la Asociación de 
Egresados de la Facultad de Filosofía y Letras 

Agustín Lemus Talavera, titular de la asociación, indicó que ésta llega al 
Programa Universitario de Vinculación con los Exalumnos "con sencillez 
académica, decisión colaboradora, espíritu abierto y sin dobleces" 

e MATILDE LóPEZ 

on el abanderamiento de la 
Asociación de Egresados de la Fa
cultad de Filosofía y Letras se con
solidan los esfuerzos de un gran 
número de ex alumnos y de su 
directora, la doctora Juliana Gonzá
lez, quienes han manifestado su fir
me propósito de apoyar a su alma 
mater. 

Poco antes de que el rector José 
Sarukhán tomara la protesta a la mesa 
directiva de la asociación ~ncabeza
da por el doctor Agustín Lemus 
Tala vera- el contador público Carlos 
Machorro, coordinador del Programa 
Universitario de Vinculación con los 
Exalurnnos, informó que al acreditara 
ésta, el número de asociaciones en el 
áreametropolitanallegaa47,ya39en 
el resto de la República Mexicana, 
sumando en total 86, con cerca de 50 
mil agremiados. 

Recientemente, dijo Carlos 
Machorro, en el estado de Puebla se 
consolidó el proyecto de al menos 
formar una asociación de egresados 
en cada estado del país. "Esto ha 
obedecido a un trabajo intenso por 
parte del rector, quien ha presidido 
en cada caso la formación de éstas, 
con lo cual deja establécida una 
estructura significativa para la Uni
versidad Nacional en el futuro". 

/de11tidad U 11iversitaria 

La doctora Juliana González 
Valenzuela, directora de la FFL, 
subrayó que para la facultad el po
der vincularse con un mundo tan 
complejo es importante. A diferen
cia de otras dependencias universi
tarias, "no somos una profesión 
definida y determinada que pudiera 
dar lugar a una sociedad del mismo 
tipo; el egresado de la Facultad de 
Filosofía se encuentra disperso, esa 

Gaceta UNAM 

José Sarukhán, Juliana González y Rafael Cordera con los integrantes de la asociación. 

es una de sus características y una 
de las razones para convocarlos a 
sentirestaligaconsu Universidad". 

El doctor Agustín Lemus señaló 
que la Asociación de Egresados de la 
FFL nació el4 de mayo de 1995 por 
empeñodeladoctoraJulianaGonzález, 
quien logró su protocolización nota
rial en marzo de este año. 

Indicó que dicha asociación lle
ga al Programa Universitario de 
Vinculación con los Exalumnos 
"con sencillez académica, decisión 
colaboradora, espíritu abierto y sin 
dobleces, enraizada en su propio 
respeto y en su casta". 

El rector José Sarukhán señaló 
que al abanderar a la Asociación de 
.Egresados de la FFL se cierra un 
ciclo, "por Jo menos hasta el Desa
yuno Anual con los Exalumnos 
Universitarios, a realizarse a fines 
de noviembre, con una de las facul
tades pilares de esta Universidad". 

Destacó por otra parte que son 
varios los objetivos de las asocia
ciones de egresados, aunque el más 
importante es que en los estudiantes 
universitarios se forme un senti
miento de comunidad y de perte
nencia a la misma. 

Informó que en nuestro país el 

número de hombres y mujeres con 
estudios de educación superior no lle
ga al tres por ciento de la población 
total. ''Este reducido sector que ha 
logrado llegar a la Universidad tiene 
una responsabilidad para con el país, 
porque de esa proporción deben o 
debieran surgir ideas, propuestas y 
visiones acerca del rumbo de este país 
y cómo resolver sus problemas". 

En ese sentido, afirmó el rector, 
era trascendental encontrar meca
nismos para que, quienes egresaron 
de esta Universidad y que son parte 
de ese tres por ciento -simplemente 
por las dimensiones de esta casa de 
estudio y por Jos años que ésta se ha 
dedicado a la formación de profe
sionales- experimentaran nueva
mente el sentimiento de pertenencia 
a la comunidad universitaria que se 
tenía en un principio, con el propó
sito de redescubrir a su alma mater. 

Por último, el rector Sarukhán 
informó que las asociaciones esta
tales están cumpliendo con una fun
ción social, al organizarse para so
lucionar problemas de sus respecti
vas entidades. No es el caso de las 
asociaciones del área metropolita
na, pero su contribución puede dar
se en otras áreas. • 



Homenaje a José Luis Mateos Gómez, 
precursor de la espectroscopía en México 

En ceremonia efectuada en la F acuitad de Química se reconoció la labor académica que por 
más de tres décadas ha realiwdo el destacado universitario; contribuyó a la fundación de la 

Academia de la Investigación Científica, a crear centros de investigación en el país y colaboró 
a fortalecer la División de Estudios Superiores en la especialidad de Química Orgánica 

e GUADALUPE LUGO 

ontra viento y marea -que en 
más de una ocasión han sacudido a 
nuestro país, y con él a la UNAM-, 
nuestra institución se ha sostenido 
gracias al sustento de sus maestros, 
estudiantes, funcionarios y trabaja
dores, cuyo compromiso y entrega 
han puesto a salvo una y otra vez a 
la institución. 

Señaló lo anterior el doctor Salva
dor Malo, secretario administrativo de 
la UNAM, al dar lectura al mensaje del 
rector José Sarukhán con motivo del 
homenaje al maestro emérito de la Fa
cultad de Quúnica (IQ), doctor José 
Luis Mateas Gómez. 

Al referirse ala trayectoria profesicr 
na! del doctor Mateas Gómez, con más 
de tres décadas al servicio de esta Uni
versidad, el rectoc Sarukhán subrayó en 
su mensaje que con esta celebración se 
honra "a uno de aquellos universitarios 
que deciden poner su tiempo, energía y 
talento al servicio de los ideales de la 
Universidad Nacional sin esperar otra 
recompensa que la esperanza de que 
esos ideales y aspiraciones se alcancen 
algún día 

''Por fortuna -<lijcr la Universidad 
sabe agradecer la fidelidad y dedicación 
de sus miembros. Como expresión de 
esta gratitud institucional la comunidad 
de la Facultad de Quúnica celebra la 
designacióndeldoct.crJoséLuisMateos 
Gómez como maestro emérito de la 
UNAM, el más alto reconocimiento 
que la Universidad otorga a sus acadé
micos distinguidos." 

José Sarukhán reconoció que el 
doctor Mateas Gómez, fundador de 
los trabajos de espectroscopfa en 
México, abrió brecha al conocimien
to, a la investigación, a las aplica
ciones, a los servicios de campo de 
su especialidad, y han sido numero
sas las circunstancias que le han 
hecho partícipe de los grandes mo-

mentas del desarrollo de la química 
nacional. 

Fundador de Instituciones 

El doctor José Luis Mateas, dijo, 
contribuyó al nacimiento de la Acade
mia de la Investigación Científica, de la 
cualesmiembrofundador,asícomoala 
creación de centros de investigación en 
laRepúblicaMexicanaenlosquesehan 
consolidado grupos importantes en di
versos campos de la ciencia 

Colaboró también en el fortaleci
mientode laDivisióndeEstudiosSupe
riores en la especialidad de Química 
Orgánica, de la cual fue uno de los 
investigadores más jóvenes con grado 
de doctor. 

Asimismo,participóendiversasfun
ciones institucionales sustantivas des
empeñándosecomoinvestigadoc,maes
tro, maestro de maestros, maestro de 
investigadores y maestro también de 
profesores e investigadores eméritos, 
entre ellos los doctores Jesús GlJ11IIán, 
Raúl Zetina y Antonio Peña "Esta últi
ma actividad quizá sea la linea que 
prefiere en su vocación académica". 

Como miembro de la Junta de Gcr 
bierno contribuyó a designar a quienes 
han marcado el rumbo de la institución 
y, en una labor compartida y transmitida 
por representantes de muchas genera
ciones, a salvaguardar el prestigio y el 
liderazgo de la UNAM en el ámbito 
nacional. 

UnaBalanm 

Ante familiares, amigos y ex alum
nos,asícomoexdirectoresdeesafacul
tad, el maestro emérito comentó, por su 
parte, que su vida profesional "fue una 
balanza de cuatro platos en donde la 
docencia, la investigación, la industria y 
la organización de proyectos relaciona-

dos con esta última tienen diferente 
peso". 

Esta balanza, dijo, no resultó fácil de 
equilibrar. Aunque se trataba de cuatro 
intereses inmersos en la Quúnica, exis
tía algún conflicto entre ellos, "conflicto 
-subrayó- que viven muchos en la vida 
académica y que conduce a situaciones 
en las que se prefiere, de forma extrema, 
la investigación por sobre la docencia, y 
publicar más a costa de enseñar me
nos". 

Ante tal dilema, apuntó, la actitud 
adecuada sería poner como primera 
prioridad la docencia "y luego tomar 
como actividad complementaria la in
vestigación o la difusión, o bien la carre
ra administrativa, o en el caso de la 
quúnica caer en la atracción de la indus
tria, pero siempre sin perder el orden de 
las prioridades". 

Hacer todo a] · mismo tiempo, 
advirtió, no es posible. El secreto 
combinar prioridades distintas en 
diferentes épocas de la vida, "por
que bien dice el refrán: el que mucho 
abarca poco aprieta; pero por otro 
lado, el que aprieta demasiado un 
objetivo pequeño, o se concentra 
toda una vida en algo poco trascen
dente, o finalmente no llega a lograr 
nada valioso". 

En presencia de los doctores Ja
vier Padilla Olivares, integrante de 
la Junta de Gobierno; Francisco 
Barnés de Castro, director del Insti
tuto Mexicano del Petróleo; Sara 
Elvia Meza Galindo secretaria aca
démica de la Coordinación de Estu
dios de Pos grado, y Gustavo Garcfa 
de la Mora, jefe de la División de 
Estudios de Posgrado de la FQ, el 
profesor emérito agradeció el ho
menaje a su persona y apuntó que la 
UNAM, una universidad pública, y 

Pasa a la página 16 

Gacela UNAM 
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Impulsor en el área de 
investigación en 
Fisicoquírnica Orgánica 

El doctor José Luis Mateos 
Gómez es ejemplo de que las 
metas ordinarias y también los 
grandes logros pueden 
alcanwrse a edodes tempr=: 
entre los 15 y 16 años de edad 

José Luis Mateos. 

ingresó a la entonces &cuela 
Nacional de Ciencias Quúnicas. 
Obtuvo su títuln a lns 20 años, 
edad con la que ingresó a la 
UNAM como investigador. 
Fue discípulo de dos premios 
Nobel de Química (Herbert C. 

Bf'own y Donaúi Cram, en elJQ y 
California) y se graduó conw 
doctor a /ns 24 años. Se 
desa"olló entonces en eliQ COTIIIJ 

precursor en el área de 
investigación en Fisicoquímica 
Orgánica, y alcw1zó la que 
entonces era la máxima categoría 
de investigador universitario, a 

los 25 años. 
A /ns 33 ya habÚJ publicado 35 

trabajos de investigación en las 

mejores revistas internacionales; 
por e[/(¡ recibió por eUo el premio 
de la Academia de la 
Investigación CienJíjica, misT1111 
que comúnmente se otorga a 
personas cen:= a /ns 40 años 
de edad. 
Fue nombradlJ titular de la 
Sub jefatura de ll4Investigación 
deliMSS a /(¡s 37 años de edad y 
a lc~r 38 ya había formado parte 
de tres temas para ocupar la 
Dirección de/Instituto de 
Química y de la Facultad de 
Quúnica. A los 39 fue nombradl1 
miembro de la JUI!ta de Gobierno 
de la UNAM, y presidente de la 
Academia de la Investigación 
Cientfjica 
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El acervo 

bibliotecario de la 

UNAM se enriqueció 

de manera notable, 

pues de tres millones 

522 mil 670 piezas 

documentales que se 

tenían en 1989, pasó 

a nueve millones 79 

mil407, 

aproximadamente, 

cantidad que se 

estima se tendrá a 

finales de 1996 

Homenaje a José Luis ... 

Viene de la página 15 
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Cumplida, una de ·las tareas prioritarias: 
modernizar las bibliotecas universitarias 

Adolfo Rodríguez Gallardo, director general de Bibliotecas, rindió el su cuarto iriforme de 
actividades correspondiente a su segundo periodo; dijo que entre las mejoras destacan el 
crecimiento de la colección, el control de préstamos con sistemas electrónicos de seguridad, la 

construcción y remodelación de los espacios fisicos y la automatización del sistema 

'' EsTHER RoMERO 

En los últimos años las biblio
tecas universitarias no han servido 
sólo de apoyo en el proceso educa
tivo, sino que son esenciales e im
prescindibles en las labores educa
tivas y de investigación de la 
UNAM." 

Lo anterior señaló el maestro 
Adolfo Rodríguez Gallardo, titular 
de la Dirección General de Bibliote
cas (DGB), al rendir el cuarto infor
me de actividades, de su segundo 
periodo, al frente de dicha depen
dencia, durante el cual se establecie
ron" acciones tendentes a moderni
zar las actividades bibliotecarias y 
de información, con el propósito de 
apoyar, de manera eficaz, los objeti
vos de la Universidad Nacional Au
tónoma de México". 

En el informe, efectuado durante 
sesión extraordinaria del Consejo del 
Sistema Bibliotecario, en la que tam
bién se preseniaron los libros Los Nue
vos Edificios para las Bibliotecas 
Universitarias y La Biblioteca del 

el esfuerzo propio le hicieron posi
ble convertirse en un profesionista. 

La UNAM, subrayó el que fuera 
profesor del Premio Nobel de Quími
ca 1995 Mario Malina, "me dio una 
identidad, porque aparte de ser quími
co, siempre podía decir con orgullo 
que era un profesor universitario, acti
vidad que fue para mí motivo de reco
nocimiento social de personas dedica
das a otras actividades". 

La satisfacción de enseñar, subrayó 
con orgullo el maestro emérito, "es un 
privilegio que muchos desconocen. 
Enseñar es dar todo lo que se sabe a los 
alumnos y, con el paso de los años, 
recibir comentarios elogiosos de éstos 
sobre lo que aprendieron de nosotros es 
motivo de gran regocijo personal". 

Gaceta UNAM 

Futuro, editados por la UNAM, el 
maestro Rodríguez Gallardo recordó 
que fue en 1989 cuando la Rectoría 
estableció un programa prioritario de
nominado Programa de Bibliotecas, 
con el cual se sentaron las bases para 
fortalecer las partidas destinadas al 
mejoramiento del servicio de las bi
bliotecas universitarias en los siguien
tes años. 

Este mejoramiento, dijo, se tra
dujo en el crecimiento de la colee-

. ción, la generalización del sistema 
de estantería abierta, la extensión 
gradual de los horarios de servicio 
en las bibliotecas, el control de prÚ
tamos con sistemas electrónicos de 
seguridad, la construcción y remode
lación de los espacios físicos, la 
capacitación para el personal biblio- · 
tecario, la orientación de usuarios 
en tomo a los servicios que prestan 
las bibliotecas del sistema y la 
automatización de las mismas. 

En presencia del rector Sarukhán, 
Rodríguez Gallardo recordó que un 

Finalmente, apuntó que la UNAM 
le brindó la confianza de serfuncionario 
de esa facultad y autoridad de esta casa 
de estudios al formarpartedelaJuntade 
Gobierno. "Ambas experiencias intere
santes y satisfactorias y por si esto fuera 
poco, ahora mi facultad y la Universi
dad me ofrecen esta distinción al nom
brarme maestro emérito. Esto prueba 
que la UNAM, aparte de todo, es gene
rosa, lo cual agradezco ahora". 

El doctor Andoni Garritz, director 
de la FQ, indicó que el doctor Mateos 
Gómez es uno de los investigadores y 
profesores universitarios más distin
guidos y completos en el área de la 
Química. "Su calidad excepcional 
cubre la amplia gama de las funciones 
sustantivas, y en forma adicional ha 

momento importante durante el tiem
po que ha estado al frente de la DGB 
fue la aprobación del Reglamento 
General delSistemaBibliotecario, por 
parte del Consejo Universitario en ju
lio de 1990, lo cual constituyó una de 
las primeras medidas para impulsar el 
desarrollo de los servicios de las 164 
bibliotecas que conformaban el siste
ma hasta 1995. 

En relación con el acervo bibliote
cario de la UNAM, Rodríguez Gallar
do señaló que en el periodo que se 
informa se enriqueció de manera nota
ble, "pues de tres millones 522 mil670 
piezas documentales que se tenían en 
1989, pasó a nueve millones 79 mil 
407, aproximadamente, cantidadque 
se estima tendremos a finales de 1996, 
lo cual significa que la colección cre
ció 158 por ciento". 

En este sentido, destacó que la 
asignación de recursos económicos 
adecuados ha sido fundamental para 
que el acervo de la UNAM se con
vierta en la colección más grande e 

esparcido su esfuerzo y sus frutos no 
sólo en la Universidad sino tam~ién en 
el sector salud y en la industria". 

Si algo caracteriza hoy a nuestro 
profesor emérito es su visión de gran 
alcance. No hay faceta universitaria 
que le sea ajena, y por lo .mismo se 
convierte, para quien le aprecia, en el 
consejero por excelencia. 

Asimismo, consideró que parte del 
prestigio de esa facultad no habría sido 
posible sin la visión, la tenacidad y la 
entrega del doctor José Luis Mateos 
Gómez, a quien se le reconoció con el 
grado de maestro emérito en mayo 
pasado "por su contribución al progre
so y al enaltecimiento de nuestra cien
cia, de nuestra facultad y de nuestra 
Universidad" .• 



importante del país dedicada a la 
docencia, investigación y difusión 
de la cultura. 

Por acuerdo del Consejo 'del Siste
ma Bibliotecario, la DGB organizó 
la reunión académica La Biblioteca 
del Futuro, con la finalidad de re
flexionar, analizar y prever cuál será 
el escenario futuro del comporta
miento de los sistemas de informa
ción, y con base en las conclusiones 
de dicha reunión, tener los elemen
tos necesarios para enfrentar los re
tos por venir, y desarrollar bibliote
cas modernas y acordes con las ne
cesidades de este mundo tan cam
biante". 

Futuro de las Bibliotecas 

De esa reunión se derivó el libro 
La Biblioteca del Futuro, presentado 
en lasesióndel Consejo Técnico por la 
maestra Estela Morales Campos, coor
dinadora editorial de la obra e inte
grante del Centro Universitario de In
vestigaciones Bibliotecológicas. 

El libro, dijo la maestra Mora
les, está compuesto por una serie 
de reflexiones de expertos acerca 
de diferentes elementos que ya 
están incorporados a nuestras bi
bliotecas y que, en la medida en 
que avance el siglo XXI, serán 
cada vez más cotidianos. 

En él destacan principalmente 
tres apartados: "La Biblioteca del 
Futuro", título del documento que 
sirvió de base para las reuniones 
académicas; las ponencias presen
tadas en foros abiertos por especia
listas, quienes desde diferentes pers
pectivas participan en el mundo de 
la información y de las bibliotecas, y 
los puntos de vista del futuro de las 
bibliotecas a partir de estudiosos 
que interactúan con la biblioteca 

Adolfo Rodrfguez 
Gallardo dijo que la 
aprobación del 
Reglamento General del 
Sistema Bibliotecario, en 
julio de 1990, constituyó 
una de las primeras 
medidas para impulsar 
el desarrollo de los 
servicios de las 164 
bibliotecas que 
conformaban el sistema 
hasta 1995. 

desde diferentes ámbitos y perspec
tivas. 

En la obra, cuya coordinación 
general estuvo a cargo del maestro 
Adolfo Rodríguez Gallardo, tam
bién se refleja el interés profesional, 
los puntos de vista y hasta las posi
ciones frente a un tema polémico en 
el medio bibliotecario mexicano, que 
constituye un asunto atractivo para 
otros especialistas que se desarro
llan dentro de las tecnologías y la 
industria de la información. 

Dijo que se ha titulado La Bi
blioteca del Futuro no porque pro
pongamos un nuevo término den
tro de los glosarios biblioteco
lógicos, sino porque se piensa en 
las bibliotecas mexicanas, que en 
mayor o menor medida se están 
viendo beneficiadas o afectadas 
por las tendencias tecnológicas de 
las bibliotecas líderes en los países 
desarrollados. 

Al presentar el libro Los Nuevos 
Edificios para las Bibliotecas Uni
versitarias, el arquitecto Xavier Cor
tés Rocha, director de la Facultad de 
Arquitectura (FA), dijo que la obra 
describe nueve de las bibliotecas que 
recientemente se han inaugurado en la 
UNAM, y habla también de otros 12 
edificios concluidos después del cie
rre de la edición. 

Se hace notar que los nuevos 
edificios fueron construidos expre
samente para bibliotecas, ya que en 
la Universidad existían, y hay toda
vía, algunas que se encuentran en 
recintos edificados para otros pro
pósitos. Los nuevos edificios, expli
có Cortés Rocha, están perfectamen
te equipados para responder a las 
necesidades tecnológicas actuales 
que tiene una biblioteca, esto es, la 
biblioteca tradicional más un centro 
de información en contacto, me-

diante redes computacionales, con 
el extenso mundo del conocimiento 
universal. 

De esta forma, la magnitud del 
esfuerzo que la administración cen
tral de la Universidad ha realizado 
para modernizar y complementar 
su sistema bibliotecario en los úl
timos ocho años se traduce en más 
de 2Ó edificios nuevos, y en un 
número superior a los nueve mi
llones de piezas entre libros, folle
tos, tesis, mapas, videos, fotogra
ffas y transparencias, distribuidos 
en las bibliotecas que tiene actual
mente nuestra institución. 

El libro presentado, concluyó el 
maestro Cortés Rocha, no sólo es 
testimonial, sino que será de utili
dad en la docencia de la arquitectura 
en el género bibliotecario, "dado 
que cuenta con la reproducción de 
las plantas, las maquetas y los pro
gramas arquitectónicos de los edifi
cios". 

Nuevos Edificios para las Bi
bliotecas Universitarias fue coor
dinado por el maestro Adolfo 
Rodríguez Gallardo. La coordina
ción editorial estuvo a cargo de la 
maestra Estela Morales, los textos 
son de Patricia Frola, y las fotogra
fías de Pedro Cuevas. La informa
ción técnica estuvo a cargo de José 
Luis Almanza y la corrección y el 
diseño se encomendó a Homero 
Quezada y a Agustín Herrera Reyes, 
respectivamente. 

Luego de destacar la importan
cia de las obras presentadas y mani
festar su felicitación a todos aque
llas personas que estuvieron invo
lucradas en su realización, el rector 
Sarukhán se congratuló por la labor 
que en los últimos ocho años realizó 
todo el personal de la DGB, espe
cialmente su director.• 

Gaceta UNAM 
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Concepto renovado de 
atención al usuario 

Las universidades, durante 
siglos, se han erigido como las 
instituciones donde se genera, 
difunde y preserva el 
co_nocimiento universal 
acumulado. Puede ajirtiUlrse 
qr1e la acatfnia es, en última 
instancia, la capacidad de 
generar, preservar y difundir 
el conocimiento, por lo tanto, 
la academia es la es_encia de 
cualquier institución 
universitaria. 
Desde su origen, las 
universidades han sido 
construidas alrededor de una 
biblioteca, sin la interacción 
con ella el proceso enseñanza 
aprendizaje no estaría 
completo. 
La expansión de esas 
bibliotecas en la UNAM, 
según datos proporcionados 
por el maestro Xavier Cortés 
Rochn, se ha realizado con 
recursos de la Universidad, 
con apoyos del gobierno 
federal, del Programa UNAM
BID Quinto Centenario y con 
la aportflción de las 

asociaciones de egresados de 
escuelas y facultades. 
En las edificaciones realizadas · 
durante los últirnos ocho años 
se ha buscado conjugar el 
espacio arquitectónico con la 
prestación de servicios 
bibliotecarios para elevar la 
calidad de la atención a los 
usuarios, por lo que no 
solamente son nuevas 
bibliotecas al tener nuevos 
edificios, sino porque el 
concepto del servicio al 
usuario también se ha 

rerwvado. 
Para lograr estos resultados 
se reunió a un grupo de 
arquitectos que trabajó 
conjufllamente con expertos en 
bibliotecas y funcionarios del 
sistema bibliotecario. 
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La UNAM apoyó la 
construcción de la 
Biblioteca Central de la 
UAEM 

En su visita a Morelos, el 
rector José Sarukhán, 
acompañado por el gobernador 
de La entidad, Licenciado Jorge 
Carrillo Olea, y del mnestro en 
ciencias Gerardo Avila, rector 
de la Universitfac\Autónoi'TUl del 
Estado de Morelos (UAEM), 
inauguró, el 8 de noviembre, La 
Biblioteca Central de esa 
universidad, ubicada en al 
Torre Universitaria, cuya 
construcción estuvo a cargo de 
La UNAM. 
La edificación de dicha torre 
foe posible gracias a La jiTI'TUl de 
un convenio de colaboración 
entre ambas universidades, en 
septiembre de 1990, mediante el 
cual la UNAM, dado el contrato 
de conwdato que I'TUlntiene con 
La UAEM, se comprometió a 
construir dicho edificio. 
Las obras de la Torre 
Universitaria, que consta de siete 
niveles, estuvieron a cargo de la 
Dirección General de Obras de 
la UNAM; se iniciaron en 1993 y 
concluyeron en febrero de este 
año. 

En La mezzanine de la torre se 
ubican los servicios de la 
hemeroteca, tesiteca, as( como 
el área de consulta general. 
El primer piso se destinó al área 
de consulta en ciencias sociales, 
hui'TUlnidades y artes. El 
segundo al acervo de ciencias, 
e/ tercer nivel al fondo Roche 
Syntex, donado por esa 
empresa, que contiene 
t'olecciones de qufmica y 
física . El cuarto piso se destinó 
al área ·administrativa de la 
Dirección de Atención 
Universitaria. 
Se prevé que en el quinto piso 
se instale una sección de 
ciencias sociales; el sexto no 
está ocupado, y el séptimo 
piso alberga a las oficinas de 
Comunicación Universitaria 
de/a UAEM. 
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Academizar y mejorar las condiciones 
institucionales, eje de la actividad del CRIM 

Al dar lectura a·su primer informe de labores, el director del centro, Héctor 
Hernández. destacó que se amplió la biblioteca, se adq_uirieron nuevos aceJVos 
y se construyeron un auditorio, seis cubículos y una compu-aula.; añadió que el 
41 por ciento de la planta de investigadores pert~nece al SNI 

L MATILDE LóPEZ 

a academización y el mejora
miento de las condiciones institu
cionales son el eje que ha regido la 
actividad del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisci
plinarias (CRIM), lo cual permiti
rá, en el corto plazo, potenciar sus 
resultados tanto en lo cognoscitivo 
como en lo social afi¡;mó su titular, 
el maestro Héctor H. Hernández. 

Al dar lectura a su primer in
forme de actividades como direc
tor del CRIM, el maestro Hernán
dez indicó que para el logro de sus 
vbjetivos el centro cuenta con una 
planta académica integrada por 32 
investigadores y 23 técnicos aca
démicos. 

De los investigadores, agregó, 
un 81 por ciento son definitivos, y 
de éstos el 41 por ciento tiene el 
grado de doctor. Estos niveles son 
similares a los que prevalecen en 
el subsistema de Humanidades. Del. 
total de investigadores el 41 por 
ciento pertenece al Sistema Nacio
nal de Investigadores. 

Destacó, además, que durante 
el periodo que se informa se am
plió la biblioteca del centro, · se 
adquirieron nuevos acervos y se 
construyeron un auditorio, seis 
cubículos para investigadores y una 
compu-aula, con lo cual las insta
laciones del CRIM funcionan de 
manera más adecuada. 

En el auditorio del centro, ante 
el rector José Sarukhán y el coor
dinador de Humanidades, doctor 
Humberto Muñoz, Héctor Hernán
dez informó que de acuerdo con su 
Reglamento, en el CRIM existe el 
Comité Interno de Investigación, 
que durante 1995 y 1996 ha sido 
una instancia fundamental para 
definir las orientaciones académi-
cas. 

Gaceta UNAM 

Explicó que dicho comité ha 
participado en la elaboración del 
Plan Institucional, documento en 
el cual se establecen estrategias y 
mecanismos para la academización 
y consolidación institucional, así 
como en la relaboración de todos 
los protocolos y proyectos de in
vestigación del CRIM, cuyo pro
pósito ha sido profundizar en la 
pertinencia social y cognoscitiva; 
asimismo ha colaborado en la de
finición de políticas en materia de 
cómputo, bibliotecas y publicacio-
nes. 

Programas de lnvestigaci6n 

A lo largo del periodo que se 
informa el CRIM ha continuado 
impulsando actividades académi
cas para cumplir con su objetivo 
principal: desarrollar métdos de 

EGRESADOS DE LA 
ESCUELA NACIONAL 

PREPARATORIA PLANTEL 6 
GENERACION 68-70 

Comida Anual 

29 de noviembre, 15 horas. 
Salón del Colegio de 

Ingenieros Civiles, AC, en 
Camino a Santa Teresa 176, 

colonia Bosques del Pedregal. 
Costo: $150.00. 

Confirmar asistencia: 
Licenciada Rocfo de la Torre: 
676·04-59 
Ingeniero Eric Moreno M: 
574-22-43. 
Licenciada Rosa María López: 
533-29-73. 
Licenciada Triana Lavalle: 
643-66-37. 

trabajo multidisciplinario y colec
tivo de alta calidad. 

Los programas de investiga
ción, explicó el maestro Hernán
dez, son la forma más acabada de 
organización del trabajo académi
co. Se trata de agrupaciones de 
proyectos e investigadores en tor
no a un problema de estudio que 
les es afín o común, y no en torno 
a disciplinas. 

A la fecha, el CRIM cuenta con 
los siguientes programas: Estu
dios sobre Población y Sociedad; 
Cambio Mundial e Internaciona
lización desde la Perspectiva Mexi
cana; Educación y Empleo; Pro
blemas Teóricos y Metodológicos 
para la Integración Disciplinaria; 
Perspectivas Sociales del Medio 
Ambiente; Identidad y Carácter 
Nacionales en México; Proceso 
Urbano y Restructuración Econó-

ASOCIACION DE 
EXPREPARATORIANOS 

ESCUELA NACIONAL 
PREPARATORIA 1 

Tradicional Comida 
Anual 

Viernes 29 de noviembre, 14 
horas. 

Salón Villa Rica del Centro 
Social Veracruzano, 

Miguel Angel de Quevedo 
No. 687. 

Donativo: $150.00. 

Boletos a los teléfonos 543-23-
12,281-37-85, 536-93-75y694-
70-19 



mica en México; Alternativas de 
los Sujetos y las Regiones a la 
Educación y Cultura Nacionales; 
y Regionalización de la Globa-
lización y Globalización de la 
Regionalización. Explorando lo 
Regional para ei Siglo XXI. 

Héctor Hernández informó que 
también existen proyectos indivi-
duales no incorporados a progra-
mas, los cuales pueden concebirse 
como instancias de organización 
académica, antecedentes de los 
programas de investigación. 

Agregó que recientemente se 
abrieron dos ·nuevas líneas de in-
vestigación, una de ellas acerca 
del estado de Morelos, cuya finali-
dad es acercar más las investiga-
ciones del CRIM con la realidad 
estatal, y otra relacionada con las 
políticas públicas y la Reforma del 
Estado. Esta última se ha conside-
rado pertinente no sólo por la 
relevancia que tiene en sí misma, 
sino porque aborda temas de inte-
rés para la casi totalidad de los 
proyectos existentes. 

El maestro Hernández infor-
mó, por otra parte, que el CRIM 
participa en proyectos acerca de la 
violencia social y los problemas 
del campo mexicano, en colabora-
ción con otros centros o institutos 
y con el impulso de la Coordina-
ción de Humanidades. 

Grupos de Interés e Intercambio 
Académico 

El maestro Hernández señaló 
que en el CRIM se ha practicado 
una dinámica orientada a la inte-
gración horizontal de distintos pro-
gramas o proyectos de investiga-
ción. Esta dinámica ha sido impul-
sada en virtud de que constituye un 

Héctor Hemández 
recordó que el CRIM 
cuenta con programas 
como Estudios sobre 
Población y Sociedad, 
Cambio Mundial e 
lntemacionalización 
desde la Perspectiva 
Mexicana y Educación 
y Empleo, entre otros. 

mecanismo institucional que tam-
bién propicia el trabajo multi-
disciplinario y colectivo. 

Se denominó grupo de interés a 
las instancias .9ue conjuntan dis-
tintos programas o proyectos en 
torno a un tema común, mediante 
actividades específicas como se-
minarios, publicaciones y activi-
dades docentes. Actualmente, in-
dicó, funcionan los grupos de es tu-
dios de género y fecundidad indí-
gen a. 

Respecto del intercambio aca-
dérnico, durante el periodo que se 
informa el CRIM renovó dos con ve-
nios de colaboraciórt con institucio-
nes nacionales, y se desarrollan sie-
te proyectos de convenio con otras 
instituciones académicas del país; 
se mantuvo, asimismo, intercambio 
con más de 10 organizaciones ex-
tranjeras, entre ellas, The Latín 
American Program, en Washing-
ton, DC; la Universidad de Austin, 
en Texas; la Universidad de Antio-
quia, en Colombia; con el Inter-
University Consortium for Political 
and Social Research, de Michigan; 
con el Instituto de Estudios para la 
Integración Europea, y con la 
UNESCO, en París. 

Participaci6n Docente 
y Publicaciones 

El maestro Héctor Hernández 
señaló que dos miembros del 
CRIM, que imparten diversos cur-
sos y dirigen tesis, son responsa-
bies también del diseño del Plan de 
Estudios para la Maestría en Eco-
nomía que instrumentará la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). 

Asimismo, destacó la partici-
pación del CRIM -con el Progra-

ma Universitario de Estudios de Recientemente se 
Género y la Universidad Ibero-
americana- en el desarrollo del abrieron dos 
Diplomado sobre Género y Medio 

nuevas líneas de Ambiente. 
Se ha continuado, añadió, con investigación, una 

la estrategia de firmar convenios 
de colaboración académica con di- de ellas acerca del 
versas instituciones que abren la 

estado de Morelos, posibilidad de participación do-
cente. Destaca el proyecto de con- cuya finalidad es 
venio con la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos, a partir acercar más las 
del cual en el CRIM se impulsará 

investigaciones del la creación de las facultades de 
Ciencias Sociales y Humanidades. CRIM con la 

Por último, en cuanto a publi-
caciones, el maestro Hernández in- realidad estatal, y 
formó que los investigadores del 

otra relacionada CRIM produjeron, durante el 
año que se informa, 20 nuevos con las políticas 
títulos, cuatro de los cuales son 
coediciones; además . se publi- públicas y la 
caron artículos en revistas es-

Reforma del pecializadas y un video. 

Esfuerzo Académico en 
Estado. Esta última 

Beneficio de More los se ha considerado 

El rector José Sarukhán, luego pertinente no sólo 
de felicitar a la comunidad del por la relevancia 
CRIM por el trabajo realizado, 
destacó el esfuerzo de su planta que tiene en sí 
académica por elevar sus grados 

misma, sino académicos, y deseó que cada día 
un mayor número de éstos pueda porque aborda 
ingresar al Sistema Nacional de 
Investigadores, como un mecanis- temas de interés 
mo de evaluación externo. 

Asimismo, destacó los esfuer- para la casi 
zos del centro por ampliar sus rela- totalidad de los 
ciones académicas con la UAEM, 
en cuyos terrenos se encuentran proyectos 
las instalaciones de la UNAM en 

existentes ese estado. Esa colaboración, dijo, 
rendirá frutos en beneficio de 
Morelos.• 

Gaceta UNAM 14 de noviembre de 1996. O 19 



BANCO DE DATOS 

Más de dos mil monedas 
y medallas posee Artes 
Plásticas 

La coleccuín de numismática 
que posee la ENAP tiene tTuís 
de dos mil pieUJS, entre las que 
se encuentran monedilS, 
medallas religiosas y 
conmemorativas que Van de las 
proclamas y juras de reyes a 
premios al mérito industrial. 
Hay pieUJS alusivas al 
aniversario del nacimiento de 
personajes ilustres o del 
establecimiento de alguna 
institudón. 
Cuenta también con miles de 
escayolas, lacres, algunos de 
ellas de origen europeo, traídos 
con fines didácticos, al parecer, 
durante los siglos XVIII y XIX; 
entre ellos pueden apreciarse 
reproducciones de hermosas 
medallas inglesas,Jrancesas e 
italianas, por citar algunas. 
Hay además algunos 
ejemplares de los relieves en 
cera, ejercicio obligado para 
estudiantes de grabado y 
escultura, así COTri(J cientos de 
troqueles de distintas 
derwminaciones. 
Entre los motivos más 
frecuentes de las monedas hay 
relieves con bustos de diversos 
personajes y las socorridas 
escenas mitológicas, herencia 
del Renacimiento. Un sinfín de 
alegor{as de minervas, ateneas, 

mercurios, apolos, leones, 
castillos, antorchas y escudas. 
AsimiSTri(J, destacan las pieUJS 
que se dedicaron a perpetuar 
personajes y a registrar hechos 
imponantes de la historia de la 
academia. 
(http: /lwww.unam..mx/enapl) 
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El trabajo reúne la obra numismática de Gerónimo Gil, piezas restauradas y 

clasificadas del notable grabador y de sus discípulos; esta publicación es la primera de 
una serie que se producirá para divulgar el acervo de la Academia de San Carlos, que 
rebasa los 50 mil objetos 

EN 

En CD-ROM, el primer catálogo automatizado 
de las colecciones artísticas de la ENAP 

L EsTELA ALCÁNTARA 

a Academia de San Carlos 
celebró el CCXV aniversario de su 
fundación con la presentación de un 
catálogo razonado de la obra 
numismática del notable grabador 
zamorano Gerónimo Antonio Gil 
(1731-1798), quien fuera el primer 
director de la institución. 

Se trata del primer catálogo au
tomatizado producido por la Escue
la Nacional de Artes Plásticas 
(EN AP), que muestra las piezas res
taurad.as y clasificadas del arte 
medallístico de Gerónimo Antonio 
Gil-a casi dos años del bicentenario 
de su fallecimiento- y de sus discí
pulos. 

Con este catálogo, el primero de 
una serie de publicaciones destina
das a la divulgación de las coleccio
nes de la Academia de San Carlos -
acervo que rebasa los 50 mil obje
tos-,la ENAP confirma su liderazgo 
en la cultura plástica nacional, ya 
que el público podrá apreciar la 
riqueza de su patrimonio artístico 
con sólo acceder a Red UNAM, se
gún lo informó el maestro José de 
Santiago, director de la ENAP. 

"La escuela ha tenido una tra
yectoria brillante en el terreno del 
coleccionisrno desde la fundación 
de la academia; por ello, es insosla
yable la investigación y la difusión 
de estos fondos artísticos por medio 
de diversas publicaciones." 

Los acervos, refirió De Santia
go, que por muchos años permane
cieron guardados en bodegas, ahora 
comienzan a organizarse y restau
rarse por distintos grupos de inves
tigación, con el objeto de darlos a 
conocer ·mediante una infraestruc
tura que motive y suscite nuevos 
estudios acerca de estos materiales. 
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De manera paralela a la apari
ción de este catálogo, resultado de 
la investigación conjunta de los 
maestros Elizabeth Fuentes y Ro
berto Gómez Soto, en la Sala Pedro 
Patiño Ixtolinque se presenta la 
exposición de dicha colección 
numismática y otras obras de Gil 
que se conservan en el acervo, tales 
corno los dibujos de academias, rea-

!izados por el grabador para fines 
didácticos, así corno los grabados al 
buril de las láminas del libro Las 
Proporciones del Cuerpo Huma
no. Medidas de las más Bellas Es
tatuas de la Antigüedad, publicado 
en Madrid en 1780. 

En el marco de los festejos de su 
CCXV Aniversario, la academia 
también presentó una serie de tarje-



tas postales que se refieren a las 
colecciones de la escuela, incluyen
do fotografía, escultura, pintura, ar
quitectura y obras plásticas de artis
tas contemporáneos. 

Historia de Acervos 

La Escuela Nacional de Artes 
Plásticas custodia en sus recintos 
una gran riqueza artística y cultural 
que da cuenta de su devenir históri
co. La formación de su acervo se 
comenzó por iniciativa de Gerónimo 
Antonio Gil, quien ordenó traer a la 
academia ejemplares europeos pro
cedentes de museos y colecciones 
de España, Italia y Francia para dar 
a conocer los modelos clásicos. 

Antes de asumir la dirección de 
la academia, Gerónimo Antonio 
Gil ya había fundado, en 1778, la 
Escuela de Grabado de México para 
formar a los talladores que reque
ría la Casa de Moneda de México. 
Tres años más tarde, el 4 de no
viembre de 1781, abrió sus puertas 

la Academia de las Tres Nobles 
Artes, Pintura, Arquitectura y Gra
bado, con el auspicio del rey de 
España, Carlos III. 

A lo largo de su historia ha sido 
dirigida por notables artistas, como 
el grabador zamorano, interesa
dos en incrementar los acervos de 
la escuela, utilizados en principio 
como material didáctico. El mis
mo Antonio Gil decía que los alum
nos deberían tener "acceso a las 
más bellas estatuas de la antigüe
dad, relieves, pinturas y estampas 
que estimulen a los jóvenes a imi
tar las obras de artistas consagra
dos". 

Por ejemplo, durante la época 
de Antonio López de Santa Anna, la 
escuela fue favorecida por la dicta
dura y pudo adquirir, mediante con
curso, cuadros de importantes pin
tores europeos y copias de escultu
ras para formar sus galerías. 

Así llegó también la primera 

Pasa a la página 22 
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La escuela ha tenido 

una trayectoria 

brillante en el terreno 

del coleccionismo 

desde la fundación 

de la academia; por 

ello, es insoslayable 

la investigación y la 

difusión de estos 

fondos artísticos por 

medio de diversas 

publicaciones. 

Próximamente se 

podrá apreciar la 

riqueza del 

pqtrimonio artístico 

de San Carlos con 

sólo acceder a Red 

UNAM, informó el 

maestro José de 

Santiago 
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Volumen 1 Catálogo Razonado. Gerónimo Antonio Gil y la Colección Numismática. 

Edita la ENAP ... 

Viene de la página 21 

remesa de vaciados clásicos, luego 
de un largo viaje en barco, de Espa
ña a Cuba y de ahí a Veracruz, a 
lomo de mula hasta la ciudad de 
México y hecha pedazos. Los pri
meros yesos que hoy adornan el 
patio de la Academia de San Carlos 
fueron restaurados por el maestro 
Manuel Tolsá, creador del monu
mento a Carlos IV, mejor conocido 
como El Caballito. 

Duninte sus primeros 148 años 
la escuela acrecentó su acervo me
diante diversas formas: con las 
donaciones de Carlos III; las adqui
ridas en Europa por los concursos 
que estableció Lópezde Santa Anna; 
las enviadas por los becarios mexi
canos; los vaciados del Vaticano; 
las pinturas de Pelegrín Clavé y sus 
discípulos; las pinturas coloniales 
procedentes de los conventos que 
se derribaron para abrir o ampliar 
calles; la colección Pani y algunas 
donaciones de particulares. 

Sin embargo, al declararse la 
Autonomía Universitaria en 1929, 
la academia perdió parte de las co
lecciones. Con las obras de sus ga
lerías se nutrieron los siguientes 
museos: el Museo de San Carlos, 
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Escalera de la Academia. Estanislao Ortiz/ 
Fototeca. 

con cuadros traídos del Viejo Mun
do y los realizados aquí por maes
tros europeos; la Pinacoteca 
Virreina! y el Museo del Convento 
de Churubusco, con pintura colo
nial; el Museo del Palacio de Bellas 
Artes, con la pintura de la escuela 
mexicana del siglo XIX, que des
pués, junto con la escultura del mis
mo siglo, se trasladó al Museo Na
cional de Arte. 

Asimismo, una parte de los ye
sos se envió a la actual Facultad de 
Arquitectura, separada de la escuela 
en 1933. Lo mismo ocurrió con su 
acervo bibliográfico. 

No obstante la Academia de San 
Carlos conserva aún un gran acer-

Euterpe, Cisneros, relieve en cera. 14.3x 7 
centfmetros. Siglo XIX. Colección UNAMI 
ENAP. 

vo, en e1 que destaca su colección . 
numismática. Junto a otros tesoros 
se conserva también una colección 
realmente importante de gráfica eu
ropea: aproximadamente 300 gra
bados de las escuelas española, fran- · 
cesa, italiana, alemana y de los Paí
ses Bajos. 

El valor artístico del patrimonio 
que posee la Academia de San Car
los hace cada vez más ineludible su 
difusión. La producción de un catá
logo automatizado de la colección 
numismática, que se editará tam
bién en texto y disco compacto para 
su distribución, responde a esa de
manda . . 

En los últimos años, además de 
crearse equipos de investigación 
para la restauración, el estudio, la 
clasificación y la organización de 
los acervos, se está restaurando el 
inmueble de la academia, con el 
objetivo de recuperar sus espacios 
para volver a mostrar dentro de ellos 
parte del patrimonio artístico. 

El ala noroeste, donde se ubi
can las antiguas galerías José 
Obregón y Pelegrín Clavé, está en 
proceso de restauración, así como 
la biblioteca de la escuela. "Tene
mos decidida la intervención de un 
equipo de restauradores para pro
seguir los trabajos que ya se han 
comenzado en este espacio y en 
unos tres meses tendremos restau
rada toda esa área". • 



Foto de Mauricio Garcfa González. 

Ubicada en el patio principal, el área museo gráfica está 
destinada a exhibir el quehacer fotográfico de la 
comunidad de la ENAP; en la primera muestra que se 
presenta en el espacio se exponen, hasta el9 de 
diciembre, obras de los alumnos del más reciente curso 
impartido en el Taller de Kati Horna 

Se inaugura en la Academia de San Carlos 
el Espacio Fotográfico Kati Horna 

E LAURA RoMERo 

n el patio principal de la Aca
demia de San Carlos fue inaugura
do el Espacio Fotográfico Kati 
Horna, área museográfica destina
da a estimular la circulación de la 
obra de fotógrafos de la comunidad 
de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (ENAP) que han conse
guido una presencia vigorosa en el 
medio cultural mexicano. 

En las imágenes de 
la muestra es 
posible observar 
objetos 
arrumbados, 
tuberías, lazos 
tirados, o bien, lo 
que desde ese 
lugar se observa. 
Foto de Francisco 
Gómez Sosa. 

~-~-.... r--u 1 

En el marco de los festejos por el 
CCXV Aniversario de la Acade
mia, por iniciativa de Estanislao 
Ortiz, fotógrafo y docente de la 
ENAP formado bajo la tutela de la 
propia Kati Horna y cercano cola
borador de ella, surgió este espacio 
en donde se presenta, hasta el 9 de 
diciembre, una selección de obras 
del curso recién impartido en el 
taller de la artista de la lente. 

Así, las azoteas de la Academia 
de San Carlos dejaron de ser sólo 
eso para convertirse en objetos de 
arte, plasmados en papel mediante 
las fotografías de Lorena Estrada; 
Pedro Chiandoni, Mauricio García 
González y Francisco Gómez Sosa. 

En esas imágenes es posible 
observar objetos arrumbados, tube
rías, lazos tirados, o bien, lo que 
desde ese lugar se observa. 

La exposición también incluye 
tomas de detalles arquitectónicos · 
en trabajos de Ernesto Guzmán Gil 
y Andrea Sandoval Camacho, quie
nes eligieron la técnica de la plata 
sobre gelatina para captar un edifi
cio en ruinas o ventanas de formas y 
sombras geométricas. 

Luis Gustavo Enríquez, en Sin 
Título, recoge la imagen rural de 
una mujer envuelta en su rebozo; 
sentada, de espaldas a una pared de 
adobe, parece esperar el momento 

de ser fotografiada, mirando atenta
mente a la cámara. 

José de Santiago Silva, director 
de la ENAP, manifiesta que al ha
blar de fotografía en San Carlos es 
necesario referirse a Kati Horna. 

En la presentación de la exposi
ción y del espacio, De Santiago ex
plica que la ENAP se precia de ser 
cuna de una gran tradición artística 
en el campo de la fotografía. De ese 
plantel han surgido figuras como 
los hermanos Garduño, Manuel y 
Lo la Alvarez Bravo, y Nacho López, 
así como nuevos valores que repre
sentan la continuidad natural de tan 
"señalados maestros": Flor Gardu
ño, Víctor Monroy o Arturo Rosa
les, todos ellos artistas con madurez 
profesional y merecido prestigio, 
quienes tienen en común su origen 
académico, es decir, su formación 
en el Taller de Kati Homa. 

En dicho taller se trabaja con 
una metodología y mística particu
lares, dice De Santiago. Lo primero 
que se aprende es que el verdadero 
artista debe renunciar a toda preten
sión, sobre todo a las de genialidad 
y reconocimiento. No sobresalir en 
cfrculos de prestigio es imprescin
dible para tomar firmemente las rien
das del "yo". 

De esa manera se emprende un 
camino de perfeccionamiento en el 
que predomina la necesidad de rea
lización personal, por la búsqueda 
constante de elementos plásticos que 
levanten el edificio interior de las 
preferencias, de las motivaciones, 
manías y obsesiones. Ese proceso 
lleva mucho tiempo; se trata de ejer
cicios introspectivos. 

Posteriormente, explica, en una 
segunda etapa, puede servirse el 
alumno de una cámara, 'pero sin 
dispararla, sin material sensible, sin 
rollos, sólo para ver, para explonir y 
aprender a reconocer las analogías 
o metáforas acumuladas que el uni
verso refleja. Así, los estudiantes 
deambulan por los patios del edifi
cio, por la azotea, por las aceras 
circunvecinas, por el Zócalo o la 
Catedral Metropolitana. 

El alumno tiene que asimilar la 
técnica y los preceptos del oficio, 
pero según dice Kati Homa, eso es 
sencillo; lo difícil es no abandonar 
la pureza del impulso creador, resis
tir a la tentación de lo superfluo y 
preservaren el apuntalamiento de la 
fortaleza interior. Es así como pro
cede la maestra en su empeño para 
formar fotógrafos, concluye José de 
Santiago Silva. • 
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BANCO DE DATOS 

En San Carlos se aloja la 
División de Estudios de 
Posgrado 

En el edificio de la Academia 
de San Carlos se aloja la 
División de Estudios de 
Posgrado, donde se imparten 
las maestrías de Artes 
Visuales (con termiooles en 
pintura, escultura y 
grabado), Arte Urbano, 
Diseño Gráfico y 
Comunicación Gráfica, así 
conu1 los cursos de 
educación continua. 
También se encuentra la 
Coordinación de Difusión 
Cultural, de la que depende 
la organización de 
exposiciones temporales en 
las salas de que dispone, así 
como diversas actividades 
culturales, como 
conferencias, conciertos, 
recitales, etcétera. 
En el edificio funcionan 
también los departamentos 
de Diseño, Fototeca, 
Computación, Restauración 
de Obras, Producción 
Gráfica e Imprenta, y la 
biblioteca tradicional de la 
Academia. 
(Información de/libro Breve 

Historia de la Academia de 
San Carlos y de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, 
de Roberto Garibay). 
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El estudio de los modelos 
clásicos, fundamento 
de la enseñanza 

El primer director del Taller 

de Grabado en Hueco de la 

Academia de San Carlos fue 

don Gertinirrw Antonio Gil, 

quien se forrruí en la 

Academia Madrileña de San 

Fernando. La enseñanza 

estaba fundamentada en el 

estudio de los modelos 

clásicos de los diferentes 

ramos de escultura, pintura y 
grabado. 

Los cursos de grabado de 

medallas y sellos se 

impartían en la Casa de 

Moneda, y los de modelado 

en cera y dibujo en la 

academia. 

Este ejercicio preparaba a 

los estudiantes para la 

acuñacüín de medallas, 

proceso que pasaba por 

varias fases: el rrwdelado en 

cera; el trazo en la matriz 

del contorno de una figura a 

la inversa; el ahuecamiento 

de la matriz; el 

calentamiento de la pieza 

para obtener las pruebas en 

cera; la inmersión de la 

pieza en aceite para 

templarla; el grabado en 

altorrelieve en el punzón; la 

estampación a presión del 

punzón en un troquel en 

bajo~relieve, y la colocaci6n 

del cospel o disco de metal 

entre dos troqueles. 
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En el CCXV aniversario de San Carlos la ENAP recuerda al 
grabador zamorano, quien fundó la primera academia de arte de 
América y fue el introductor de la enseñanza del grabado en 
hueco; la muestra reúne piezas artísticas que podrán apreciarse 
hasta elll de diciembre 

Gerónimo Gil y el Arte de la Medallística, 
en la Sala Pedro Patiño lxtolinque 

L LAURA ROMERO 

a Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (ENAP) festeja el CCXV 
aniversario de la Academia de San 
Carlos con una exposición dedicada a 
la memoria del grabador zamorano 
don Gerónimo Antonio Gil, fundador 
de la primera academia de arte de 
América, introductor de la enseñanza 
del grabado en hueco y perfeccionista 
de la medallfstica mexicana 

La muestra, inaugurada el 4 de 
noviembre en la Sala Pedro Patiño 
lxtolinque de la academia, reúne pie
zas artísticas entre grabados, improntas, 
matrices, medallas y relieves en cera, 
que realizó el propio artista y algunos 
de los alumnos del taller de grabado en 
hueco que él fundó. 

En la exhibición el espectador en
cuentra grabados e ilustraciones de 
Gerónimo Antonio Gil como los que 
preparó para el libro Las Proporcio
nes del Cuerpo Humano, elaborados 
con maestría, fineza y detalle, al igual 
que Soldado Moribundo o Pastora 
Griega y la imagen de la catedral de 
Burgos, desde su vista meridional. 

Se incluyen también retratos del 
artista zamorano, realizados con el 
dibujo de Tomás Suria y el grabado de 
Fernando Selma, en papel y placa de 
cobre. 

En cuanto a los trabajos de los 
alumnos de Gerónimo Antonio Gil, 
Manuel López eligió el grafito sobre 
papel para plasmar sus habilidades en 
la obra titulada Pie, realizada en 1793, 
en tanto que Mariano Espinosa selec
cionó la misma técnica para captar el 
Estudio de Orejas, de 1805. 

Retratos y santos fueron asimis
mo inspiración para los estudiantes 
de Gerónimo Antonio Gil; de esta 
forma, José Mariano del AguiJa re
presenta a Doña lsabella Clara 
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Eugenia (1785), y José Estebe a 
San Pedro (1781). 

Llama la atención del espectador 
un Diploma de Académico al Mérito, 
de 1797, realizado con buril, es decir, 
con un instrumento de acero para gra
bar; es notable la delicadeza y la preci
sión en los detalles de los dibujos -
como las sombras de los personajes
no sólo en papel sino en el metal del 
cual surgen. 

El conjunto de medallas que se 
exhiben son artísticas o relativas a 
conmemoraciones y premiaciones; 
recuerdan el reconocimiento a un per
sonaje o celebran un hecho histórico. 
En la mayoría de ellas muestran en sus 
anversos los retratos de los reyes espa
ñoles Carlos III y Carlos IV. 

Los reversos presentan los escu
dos de armas reales españolas o de las 
provincias de la Nueva España. En los 
primeros tiempos de la academia las 
autoridades repartían las piezas a per
sonalidades e instituciones, siguiendo 
una jerarquía establecida: en primer 
lugar estaban los reyes y los infantes; 

en seguida, los ministros, las acade
mias españolas, los directores de San 
Carlos, los académicos y, finalmente, 
el acervo de la propia academia, que 
de este modo formó el conjunto que se 
conserva, según se explica en la propia 
muestra. 

También forman parte de esta ex
hibición improntas realizadas en azu
fre, yeso y cera En ellas se observan 
obras maestras clásicas en miniatura, 
las cuales eran coleccionadas por los 
hombres cultos de los siglos XVlli y 
XIX, quienes por su situación econó
mica no podían poseer las esculturas 
de tamaño natural. 

Para la fabricación de medallas 
se hacía uso de matrices o cuños de 
acero, que en el haz tienen el graba
do en hueco de la pieza para repro
ducirlo en punzón y troquel en un 
juego de templado y copia. Entre las 
"piezas madres", como también se 
les conoce, se muestran al público 
Apolo, obra de José Cervantes, y 
Hércules y el Toro de Creta, de 
Bernardo Gil. 



El sincretismo del México colonial provocó cambios 
subsumiendo a la muerte -sin exiliar el culto totalizador 
mesoamericano- en un embudo calendárico impuesto por las 
fiestas novohispanas, que consideran a los días 1 y 2 de 

J noviembre como los de todos los santos y los fieles difuntos, 
1 respectivamente 

~ ..: Patrick Johnson. 

En la cultura prehispánica la muerte fue algo 
vivo, uno de los latidos del tiempo náhuatl 
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a fiesta de muertos que se ce
lebra en nuestro país es el resultado 
de una gestación histórica. En la 
época prehispánica había un culto a 
la muerte y a los difuntos, y con el 
encuentro o "encontronazo" de es
pañoles e indígenas se dio el 
sincretismo del México colonial ase
guró el doctor Patrick Johnson, del 
Instituto de Investigaciones Históri
cas de la UNAM (IIH). 

Al dictar la conferencia La Muerte 
fn el Mundo Náhuatl, el doctor 
Johnson agregó que en Mesoamérica 
"la muerte ocupaba el espacio-tiempo 
prehispánico, no sólo el embudo 
calendárico impuesto por las fiestas 
coloniales, que consideran a los días 1 
y 2 de noviembre como los de todos 
los santos y los fieles difuntos, respec
tivamente, fechas por las cuales cola
ron la rica muerte prehispánica -por
que no la podían exiliar-, constriñén
dola a ese calendario festivo. 

Pero desde el siglo XIX artistas 
cvmo José Guadalupe Posada y Diego 
Rivera dieron unapresenciaal culto de 
los muertos, por lo menos en las zonas 
urbanas, con el surgimiento de las 
calaveritas y la revaloración de las 
artesanías. 

En vísperas de la celebración del 
Día de Muertos el doctor Johnson 
explicó, en el auditorio Carlos Grafde 
la Facultad de Ciencias, que la muerte 

Debido a que el modelado en 
cera era uno de los pasos importan
tes en la formación de los discípulos 
del Taller de Grabado en Hueco, se 
incluyen en la exposición diversas 
figuras de este tipo, realizadas por 
estudiantes, quienes practicaban la 
talla en relieve de cabezas, de figu-

es uno de los latidos del tiempo 
náhuatl. La vida es todo. "Es impor
tante no confundir la existencia y la 
vida La existencia es lo que comien
za cuando nacemos y termina cuando 
morimos. La muerte empieza almo
rir y termina al volver a nacer. Esta 
totalidad se llama Yoliztli-vida. La 
muerte es la diástola (dilatación) del 
latido del tiempo náhuatl". 

La muerte no es la misma para 
todos. Para nosotros ésta se encuentra 
al cabo de cierto tiempo, es decir, al 
final de nuestra vida Pero ene! mundo 
prehispánico fue un espacio-tiempo. 
La muerte fue algo vivo, la diástola del 
latido del espacio-tiempo. 

Regido por Instintos 

El autor de los libros Voces 
Distantes de los Aztecas y La Pa
labra de los Aztecas dijo que el 
hombre, cuando'aún era un animal, 
se regía por instinto y estaba en una 
especie de paraíso y de caos. Pero 
la cultura cristiana piensa en térmi
nos de paraíso, y la mayoría de los 
mitos antiguos los valora caóticos, 
es decir, antes de que hubiera un 
orden en la existencia no había más 
que caos en el mundo. 

Patrick Johnson aseguró que 
cuando el hombre pensante ve el Sol, 
la muerte y todo lo que lo rodea tiene 

ras y grupos, copias de retratos y 
estudios de ornato. La aprobación 
de este curso era imprescindible 
para poder ejecutar las medallas. 

Asf, se observan la figura de 
San Jorge, en un caballo junto a un 
dragón; la de la Venus de Milo y la 
de la Musa Terpsícore, todas ellas 

que aportar una explicación. "Adán y 
Eva vivían en un paraíso biológico, 
pero no estaban conscientes de que 
existían. A partir de que cortaron el 
fruto del árbol del conocimiento supie
ron que estaban desnudos, fue entonces 
que se taparon con una hoja; lo que 
apareció fue la conciencia, que les hizo 
darse cuenta de que estaban.desnudos e 
iban a morir. 

Elhombreasumesuexistenciacorno 
ser y busca explicar los movimientos 
cósmicos,elSol,laLuna,lanoche,eldía, 
el fuego y la muerte. La muerte nace con 
la aparición de la conciencia 

Por otro lado, aseveró que la sa
piencia indígena es implícita, no ex
plícita como el del resto de la pobla
ción. "Nosotroscuandosabemosalgo 
lo explicamos, mientras que en los 
indígenas es un conocimiento como 
el de una planta, con raíces, tallo, flor 
y fruto. En la raíz se encuentra la 
verdad, y cuando la planta crece, 
avanza, florece y da frutos, no puede 
desarraigarse, siempre está en con
tacto con el mundo sensible. 

''Con la muerte sucede lo mismo, el 
indígena la siente. Los dos elementos el 
tanatos-la muerte y el eros-el amor, los 
vanapalparenloprofundodesuseryvan 
a manifestarlo, pero este saber nunca va 
a desprenderse de su sensibilidad, siem
pre será una sapiencia sensible", conclu
yó el doctor Jonhson. • 

con el común denominador del volu
men y la textura. 

La exposición, realizada a dos 
años del bicentenario del fallecimien
to de don Gerónimo Antonio Gil, 
permanecerá abierta hasta el 11 de 
diciembre en Academia 22, Centro 
Histórico. • 
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Dos visiones, dos 
testimonios 

Los testimonios de las antiguas 
culturas mesoamericanas revelan 
que los nativos consideraban a la 

muerte como la promesa de una 
nueva vida anegada en 
esperanza. Coatlicue, por 
ejemplo, mostraba una máscara 
de muerte, y era diosa de la 

tierra y de la vida; Tezcatlipoca. 
en cambio, era el dios de la 

fatalidad, y castigaba el pecada y 
la maldad. La primera era 
adorada, porque prometía vida 
después de la muerte; el segundo, 
temido, porque procuraba 
angustia a los lwmbres. 
La 1/egadiJ de los españoles trajo 
consigo nuevas creencias. La 
muerte producía terror, pues en 
el juicio final/os justos tendrían 
su recompensa y ws pecadores 
castigo. 
Fueron ellos quienes inculcaron 
la cultura de la calavera como 
sfmbolo de muerte, y el concepto 
del infierno donde los malos 
hablan de pagar sus culpas. 
Para más iriformat:ión consultar 
en Internet las direcciones: 
www.ini.net/rrwauerllwlowen/ 
halowen.htm; www.infi.net/
nuncclarylscare l . html; 
www.dayofthedead.com/ y 
cascade.netlyaluKJ.htmL 
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BANCO DE DATOS 

Principales causas de 
mortalidad en México 
en 1994 

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud y el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e 
lnjormiítica (INEGI), en 1994 

las principales causas de 
muerte en nuestro país fueron 
las enfermedades del corazón 
con 419 mil74 defunciones; 
seguidas por las tumores 
malignos con 46 mil423; 
accidentes con 37 mil234; 
diabetes mellitus con 30 mil 
324; padecimientos 
cerebrovascular con 22 mil 
666; cirrosis y otros males 
crónicos del hígado 20 mil 
799; y ciertas afecciones 
originadiiS en el periodo 
perinatal (hipoxia, asfixia y 
otras afecciones respiratorias 
del feio o del recién nacido) 
con 20 mil584 casos. 
Siguen en orden neumonía e 
influenza con 19 mil194 casos; 
homicidios y lesiones infligidas 
intencionalmente por otra 
persona con 15 mil840; 
enfennedodes infecciosas 
intestinales con JO mil 082; 
nefrit~. síndrome nefrítico y 
nefrosis, nueve mil590; 
deficiencias de la nutrición, 
nueve mil585; anomalías 
congénitas, nueve mil249; 
bronquitis crónica y la no 
especificada, oclw mil274; 
anemias, cuatro mil220; 
tuberculosis pulmonar, cuatro 
mil 099; sida, tres mil5 1 5; 

úlceras gástrica y duodenal, 
tres mil 11 7; septicemia, dos 
mil 813, y síndrome de 
dependencia del alcohol, dos 

mil609 casos. 

26 O 14 de noviembre de 1996. 

Jorge Anselmo Váz.quez Curie4 del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
participó en una reunión acerca del tema organizada por la FES Zaragoza y el PUIS; dijo que 
en el país son pocos los especialistas para fonnar más médicos que atiendan pacientes con 
ese padecimiento 

Jorge Anselmo Vázquez. 

Desde 1991, el cáncer es la. segunda 
causa de mortalidad en México 

D GusTAVO AVALA 

esde 1991, el cáncer ocupa 
en México el segundo lugar de 
mortalidad, superado sólo por 
las enfermedades cardiovasculares. 
En tercer lugar están los accidentes 
y en cuarto las enfermedades infec
to-contagiosas informó el doctor 
Jorge Anselmo V ázquez Curiel, del 
Hospital de Oncología del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI. 

En su intervención en la N Re
unión Investigación de Cáncer en 
México, organizada por la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Zara
goza y el Programa Universitario de 
Investigación en Salud (PUIS), el 
doctor V ázquez Curiel aseguró que 
"nuestro país se encuentra en un 
proceso de transición tanto epide
miológico como social. 

"Sabemos -agregó- que las ex
pectativas de vida se han incremen
tado y que el cáncer es una enferme
dad· correlacionada con la perma
nencia de la especie humana en la 
Tierra, de tal manera que, si hace
mos gráficas, en la población a par
tir de los 25 años de edad el cáncer 
empieza a ser una enfermedad pre
dominante". 

En el auditorio Carlos Graef 
Fernández de la Facultad de Cien
cias (FC) de la UNAM, Vázquez 
Curiel comentó que cada año mue
ren de cáncer entre 30 mil y 40 mil 
personas, y se diagnostican 80 mil 
casos en el país. 

Acerca del Hospital de Onco
logía, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, informó que ese 
nosocomio recibe diariamente 35 
pacientes de primera vez, y da unas 
160 mil consultas al año. En tanto 
que en el servicio de radioterapia, 
en promedio, se atienden 340 persa-
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nas al día y se realizan 16 interven
ciones quirúrgicas. 

''Desafortundamante se trata de una 
unidad planeada por las autoridades del 
IMSS hace 35 años para atención médi
ca e investigación. El porcentaje de aten
ción a pacientes en la actualidad es 
cercano al 90 por ciento, y de 10 a 
procesos de investigación." 

Aseveró que "México es un país 
con grandes limitaciones económi
cas y que la atención del paciente 
con cáncer es costosa; nuestro país, 
además, cuenta con pocos oncó-

logos: alrededor de 0.06 por cada 
mil personas, por lo que es obvio 
que somos insuficientes para ayu
dar en el proceso educativo que 
se requiere para la formación de 
médicos especialistas". 

Gracias a la remodelación del 
Hospital de Oncología en 1992, 
actualmente cuenta con 150 ca
mas, 1 O cubículos de terapia inten
siva, seis salas de cirugía mayor, 
tres de cirugía menor, un laborato
rio de investigaciones oncológicas 
y de análisis clínico, y uno más de 

"La Alimentación 
del Futuro" 

U radio 
UNAM 

••• ••• :;¡ 
CaL 

Participan: doctor Raúl Carvajal Moreno, 
actuario José Vergara Cabrera, doctor Luis 
Alberto Vargas Guadarrama y doctor E mesto 
Moreno Martínez. 

Conductora: Maria Eugenia Mendoza 
Arrubarrena. 

Sábado 16 de noviembre a las 13 horas 



nutrición, una área de quimioterapia 
con 30 sillones, servicios básicos y 
mantenimiento. 

El doctor Vázquez Curiel externó 
queporlascondicionesqueviveelpaísse 
han buscado diversas estrategias para 
que la investigación en el área continúe 
avanzando, tanto en el aspecto básico 
como en el clínico, mediante conve
nios de intercambio con empresas 
farmacológicas, lo que ha permitido 
consolidar el Fondo de Fomento Edu
cacional y en Investigación, en donde 
las empresas privadas tienen una parti
cipación económica abierta, es decir, 
se está cobrando el désarrollo de inves
tigación, en especial el de fármacos. 

En ese sentido, propuso estable
cer un sistema de comunicación de 
protocolos y recursos, "porque exis
ten trabajos que se desarrollan de 
manera simultánea al de otros cole
gas e instituciones; además, no exis
ten muchos foros ni documentos en 
los que pueda consultarse qué esta
mos haciendo y a dónde vamos, y en 
ocasiones repetimos experimentos 
con diferentes nombres". 

Cáncer: Enfermedad 
Incomprendida 

Al inaugurar el acto el doctor 
Benny Weiss Steider, director de la 
FES Zaragoza, apuntó que las in
vestigaciones del cáncer en México . 
han tenido avances significativos 
desde que se llevó a cabo la primera 
reunión. "En aquella ocasión unos 
cuantos científicos presentaron re
sultados más bien en el área clínica 
de la investigación oncológica; hoy, 
afortunadamente, contamos con 
cientos de investigaciones básicas 
acerca del padecimiento". 

Rafael Pérez 
Pascual, 
Gerardo 
Suárez, Benny 
Weissy 
Edu¡lrdo San 
Esteban. 

5 

.,......,..~~~~~~~! 
Acompañado por los doctores 

Gerardo Suárez, coordinador de la 
Investigación Científica; Rafael 
Pérez Pascual, director de la FC, y 
José Eduardo San Esteban, director 
del PUIS, el doctor Weiss Steider 
dijo que cada año hay gran cantidad 
de casos de cáncer que no deberían 
ser fatales, porque pueden ser cura
bles y atendibles, pero ante la falta 
de comunicación, educación y aten-

• 
l 

ción terminan en muerte. 
Agregó:''por un lado tenemos un 

importante avance tecnológico de la 
microbiología, la biología celular y la 
biología molecular que sorprende y da 
esperanzas de que, en breve, encontra
remos la razón y la cura definitiva 
contra el cáncer; pero, por otro, vemos 
queestacienciacuyoprogresoessigni
ficativo, aún no ha llegado a todos los 
sectores de la sociedad".• 

, 
• 

En México, cada 

año mueren 

de cáncer 

entre 30 

y40mil 

personas, 

y se diagnostican 

80 mil casos 

en el país 

TODOS LOS VIERNES 
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POR RADIO UNAM 
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e El nuevo programa 
de Orientación Educativa 
diseñado para dar respuesta 
a estudiantes, padres de familia 
y orientadores 

~ 
teléfono abierto 536 89 89 
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Bases para un proyecto 

Para realimr el estudio 
Diagnóstico Socio

Epiderrúológico de la Situación 
de Salud de los Indíge~ 
Albergados en La Casa de los 
Mil Colore.<> se dividió en tres 
programas: socio-médico, 
odontológico y de educación 
para la salud. Además, el 
análisis se apoyó en 
investigación bibliográfica y de 
campo. 
El reporte se acompaña de dos 
anexos; ww de ellos constituido 
por mLI{JlJS en donde se precisan 
las regiones y úx:alidades de 
origen de los huéspedes del 
albergue. 
El otro anexo es una 
compiloción de cuadros y 
gráficas, testinwnio de la 
situación social y de salud
enfennedod que encontraron las 
investigadoras entre los 
huéspedes de La Casa de los 
Mil Colores. 
Se espera que este trabajo sirva 
para apoyar la eloboración de 
un proyecto de atención 
médico-odontológico de tipo 
integral que inclaya 
diagnósticos, medidLJs de 
prevención de riesgos y daños a 
la salud, sistema de vigilancia 
epidemiológica y atención de 
iÚúifJS, sistema de referellcia y 

colltra"eferencia de pacientes, 
educación para la salud y 
apoyo psicológico. 
(Fuente: Diagnóstico Socio

Epidemiológico de la Situación 
de Salud de los Indígenas 
Albergados en La Casa de los 
Mil Colores) 

28 a 14 de noviembre de 1996. 

La investigación fue realizada por cuatro profesoras de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza en La Casa de los Mil Colores del Instituto Nacional Indigenista; 
del trabajo se desprende que las enferme4ades infecciosas del aparato digestivo son la 
primera causa de morbilidad 

Presentan estudio médico-odontológico 
realizado en un albergue para indígenas 

' E GusTAvo AvALA 

ntre las personas albergadas 
en la Casa de los Mil Colores, del 
Instituto Nacional Indigenista (INI), 
las enfermedades infecciosas del 
aparato digestivo representan la 
primera causa de morbilidad, se
guida por los padecimientos 
cardiovasculares, nerviosos, res
piratorios, renales y dermatoló
gicos, señaló la licenciada Imelda 
Rodríguez, catedrática de la Fa
cultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza. 

Lo anterior se desprende del tra
bajo Diagnóstico Socio-Epidemio
lógicode la Situación de Salud de los 
Indígenas Albergados en La Casa de 
los Mil Colores realizado por cinco 
catedráticos de Zaragoza cuyas con
clusiones fueron presentadas el 5 de 
noviembre en la Sala de Seminarios. 
Uno de esa dependencia. 

La Casa de los Mil Colores, 
localizada en calzada de San Anto
nio Abad 230, a una cuadra de la 
estación Chabacano del Metro, tie
ne capacidad para alojar a 75 per
sonas, pero ante la sobredemanda 
alberga, eo promedio y de manera 
constante, entre 90 y 130, princi
palmente niños. 

De acuerdo con el estudio, co
mentó la licenciada Rodríguez, al 
dividir la prevalencia de enferme
dades de acuerdo con el sexo, resul
tó que las digestivas, cardio
vasculares yrenalessonmáscomunes 
entre las mujeres; en tanto que los pade
cimientos del sistema nervioso, el apa
rato respiratorio y los dermatológicos 
se presentan con mayor frecuencia 
entre los hombres. 

Agregó que existen diferencias 
en la morbilidad de acuerdo con los 
grupos. "Por ejemplo, es más fre-
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odontológico los gruposwque, náhuatl 
y triqui son los más afectados; mientras 
que los mixtecos, mazahuas y tzotziles, 
residentes en el sureste del país, espe
cialmente en Chiapas y Oaxaca, son los 
menos dañados. 

El diagnóstico se realizó con 
base en los testimonios recabados 
entre la población de La Casa de los 
Mil Colores, a donde llegan indíge
nas provenientes de toda la Repú

~ blica. Los datos se recopilaron entre 
ex: marzo y mayo de este año. 1 La licenciada Rodríguez co
i mentó que a la casa llegan, en 

.l.d--~ especial, niños que ya caminan 

cuente encontrar enfermedades in
fecciosas entre los indígenas del 
sureste de México que entre otros 
grupos; en tanto que las causas de 
morbilidad de los otomíes o nahuas 
se parecen más a las de las comuni
dades urbanas, destacando los pa
decimientos cardiovasculares". 

Los Problemas Odontol6gicos 

Imelda Rodríguez dijo que de 
acuerdo con los resultados del estudio 

y cuyos padres son jóvenes; se 
trata de pequeños que ya libra
ron los riesgos de la alta morta
lidad infantil existente en las co
munidades indígenas y que es oca
sionada por los estragos sociales 
que produce la pobreza; son niños 
adaptados al hambre crónica, si
lenciosos. De hecho, los índices 
de morbilidad en el albergue co
mienzan a presentar un patrón se
mejante al que se da en comunida
des rurales y urbanas con po
breza extrema. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas se complace en 
participar a la comunidad universitaria de la ceremonia de 

Colocación de la Primera Piedra dtll Nuevo Edificio de 
Biomédicas 

Tendrá lugar el15 de noviembre, a las 10 horas, en el terreno 
contiguo al Centro de Ecologla 



De acuerdo con estudio odontológico realizado, los grupos zoque, náhuaU y triqui son los 
más afectados. 

En cuanto a las mujeres, la cate
drática de la FES Zaragoza dijo que 
conservan patrones de formación 
familiar tradicionales: se casan jó
v_enes y se dedican al hogar. Aproxi
madamente 18 por ciento de los 
hombres son analfabetas y entre la 
población femenina el porcentaje se 
eleva al 35 y 40 por ciento. 

Urgente un Modelo de Atenci6n 

Por su parte la licenciada Alicia 
Melcalco, integrante del grupo de 
catedráticas de la FES Zaragoza que 
participó en el proyecto, aseguró 
que en La Casa de los Mil Colores 
urge habilitar un modelo de aten
ción médica integral que incluya: 
asignación de dormitorios, consi
derando la morbilidad, con el fin de 
evitar contagios y otras complica
ciones a los pacientes y familiares; 
utilizar parte del tiempo de su estan
cia en el albergue para ofrecerles 
información acerca de sus enferme
dades y tratamientos, así como su
gerirles medidas preventivas para 
mantener la salud. 

Asimismo, orientar al personal 
de la casa en torno a medidas de 
saneamiento ambiental y control de 
insecticidas; reforzar las activida
des de grupo para disminuir tensio
nes; elaborar materiales de apoyo 
para que el indígena alojado pueda 
comunicar a sus comunidades algu-

nos aspectos relacionados con el 
autocuidado de la salud, apoyar al 
personal de cocina en el diseño de 
dietas de acuerdo con la morbilidad; 
canalizar pacientes a diferentes institu
ciones de salud; atender problemas 
emergentes e instrumentar medidas 
de control de padecimientos comu
nes como micosis, parasitosis, estrés, 
hipertensión y diarreas, entre otras. 

Explicó que los indígenas que se 
encuentran en el albergue compar
ten cuatro preocupaciones objeti
vas: quedarse sin ayuda en algún 
momento, que los hijos no se curen, 
que el resto de su familia está lejos 
y que los tratamientos médicos se 
prolonguen mucho tiempo. 

La licenciada Guadalupe Dfaz, 
quien también participó en el diag
nóstico, dijo que en la casa se vive la 
solidaridad de los indígenas, por 
ejemplo los cuidados que un joven 
totonaco dio a un niño tzetzal que 
acababa de conocer. Entonces la 
lengua deja de ser un impedimento 
para la comunicación, y por medio 
de las actitudes puede comprender
se la necesidad de atenció!l y de 
cariño". 

En el trabajo también participa
ron las licenciadas Laura Mecano y 
Ana María Flores, profesoras de la 
~S Zaragoza, quienes entregaron 
al doctor Benny Weiss Steider, di
rector de esa dependencia, los resul
tados de la investigación.• 

IV Concurso par~• Ensambles de Cámara 

Convocatoria 

Con objeto de fomentar y apoyar el quehacer carnerlstico nacio
nal, la Dirección General de Actividades Musicales de la UNAM 
convoca a los grupos profesionales de música al IV Concurso 
para Ensambles de Cámara que se celebrará el presente afio de 
1996, de acuerdo con las siguientes: 

BASES 

l.-Podrá participar todo grupo 
profesional de cámara residente en 
México. 

2. -El número de integrantes com
prenderá desde el trio hasta la or
questa de cámara, en cualquiera de 
sus combinaciones instrumentales. 

3.-
a) Los concursantes deberán pre
sentar un proyecto musical de
tallado y calendarizado que po
drá consistir en ediciones, gra
baciones, encargos, rescates, 
conciertos, etc., sobre un tema 
de su elección. 

b) Los proyectos deberán estar 
contemplados para ser termina
dos en un plazo no mayor de un 
afio a partir de la fecha de en
trega del premio. 

e) Los grupos participantes de
ben entregar una grabación 
(cassette, CD o LP), indicando 
el nombre de los ejecutantes, fe
cha y lugar de la grabación, 
nombre del ingeniero de soni
do, si la grabación es editada o 
en vivo y la(s) obra(s) 
interpretada(s). 
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4,_:EI jurado estará constituido 
por un compositor, un camerista 
de cuerda y un camerista de afien- . 
to de reconocido prestigio y su fa
llo será inapelable. 

5.-Laselección del grupo gana
dor se hará con base en la solidez 
e interés musical del proyecto, en 
su posible repercusión en el me
dio artfstico y en la calidad de la 
ejecución. 

6.-EI premio consistirá en un 
fondo de $45

1
000.00 (CUAREN

TA Y CINCO MIL PESOS). 

7 .-Los proyectos y las grabacio
nes deberán ser entregados a más 
tardar el 13 de diciembre de 1996 
en las oficinas de la Dirección de 
Actividades Musicales de la 
UNAM (Insurgentes Sur 3000, 
Centro Cultural Universitario, 
México D.F.), en dias y horas há
biles (lunes a viernes de 10:00 a 
15:00 hrs.) .. 

8.-Los resultados se darán a co
nocer el dla 7 de febrero de 1997. 

9.----cualquier situación no pre
vista en la presente convocatoria 
será resuelta por el jurado. 
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naceta· 
EN ºSOCIEDAD 

BANCO DE D A TOS 

Fomentar el desarrollo 
de la disciplina, 
principal objetivo 

El Colegio de Pedagogos de 

México tiene, entre sus 

principales objetivos, 

agrupar profesionistas de la 

pedagogía para fomentar el 

desarrollo científico, en 

nuestro país, de este campo y 

propiciar su estudio. 

Para alcanzar tales 

propósitos, el Colegio de 

Pedagogos de México 

realiza diversas actividades 

académicas, que le han 

valido su inscripción en el 

registro Nacional de 

Instituciones Científicas y 

Tecnológicas de Conacyt. De 

entre ellas resalta el 

Congreso Nacional de 

Pedagogía, celebrado 

bianualmente a partir de 

1986. 

El primero y segundo 

congreso tuvieron como sede 

la ciudad de México. El 

tercero se realizó en 

Monterrey, Nuevo León; el 

cuarto y quinto en Veracruz 

y, el sexto tuvo lugar los días 

7, 8 y 9 de noviembre 

pasados en el Antiguo Real 

Seminario de Minas de la 

ciudad de México. 

Los seis congresos 

celebrados han sido 

organizados por el Colegio 

de Pedagogos de México, 

con el apoyo de la UNAM, el 

Conacyt y la subsecretaría 

de Educación e Investigación 

Científica, de la Secretaría 

de Educación Pública. 
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AL participar en la inauguración del Sexto Congreso Nacional de Pedagogía, el rector José 
Sarukluín señaló que existen diversos fenómenos sociales, resultado de la actividad educativa, cuya 
esencia apunta hacia el cambio; por ejemplo, el creciente números mujeres en la educación 
superior, el desempeño de los alumnos en licenciatura y el número de años de estudio, entre otros 

Necesario instrumentar estudios serios 
y rigurosos para mejorar la enseñanza 

E RAúL CORREA 

n el umbral del siglo XXI el 
análisis de la educación y la re
flexión académica de los pedago
gos contribuye a mejorar la situa
ción de su disciplina, aseguró el 
doctor José Sarukhán, rector de 
UN AM, al inaugurar el Sexto Con

greso Nacional de Pedagogía, que 
bianualmente organizan los peda
gogos de México. 

Asimismo, el doctor Sarukhán 
destacó la presencia de importan
tes especialistas e interesados en 
esta materia, quienes analizaron el 
grado de evolución de diversos 
'temas, como las tendencias actua
les de lá pedagogía, la preparación 
de profesores y los problemas ac
tuales de la educación, entre otros. 

En el Antiguo Real Seminario 
de Minas, José Sarukhán afirmó 
que los análisis técnicos y científi
cos de los pedagogos buscan me
jorar la situación de los problemas 
que encara el sistema educativo 
nacional, y es un espacio en el que 
se expresan las inquietudes de cada 
grupo en tomo de los problemas 
pedagógicos. 

"Este Sexto Congreso Nacio

nal de Pedagogía habla de la con
sistencia y trabajo de los pedago
gos y de quienes han organizado 
estas reuniones nacionales", su
brayó el rector, quien expresó su 
beneplácito por la continuidad al
canzada por este foro académico. 

Factor Importante 

Luego de destacar la importan
cia de la educación en el desarrollo 
social y económico del país, el rec
tor Sarukhán hizo notar larelevancia 
de instrumentar estudios serios y 
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rigurosos acerca de la problemática 
. educativa para que se propongan 
medidas que coadyuven a mejorar la 
enseñanza, en particular, a la educa
ción formal. 

"Estamos en el umbral de un 
cambio. Nos hallamos ante la expre
sión de una serie de fenómenos so
ciales, resultado justamente de la 
actividad educativa y de la estructu
ra dentro de esa actividad. Me refie
ro, entre otros, al creciente número 
de mujeres en la educación superior, 
al desempeño de los alumnos en la 
licenciatura y al número de años de 

. estudio que cursan los padres en las 
universidades. 

"Es muy claro que, en el caso de las 
madres que tuvieron la oportunidad de 
acceder a una educación superior, el 
desempeño académico de sus hijos es 
sostenidamente mejor que en aquellos 
casos en que esto no ha ocurrido. Estas 
situaciones tienen un impacto social 
fundamental y tienden a modificar pro
fundamente a la sociedad", subrayó el 
rector Sarukhán. · 

Recordó la importancia que la 
educación tiene para el desarrollo de 
las naciones, acción que es, dijo, no 
el único pero sí el factor más impor
tan te que define la forma y acelera el 
desarrollo de las naciones. 

Enrique Moreno 
de los Arcos, 
José Sarukhán, 
Marveya 
Villalobos, José 
Juan Beristáin. 

15 Años de Labor Pedag6gica 

El doctor Enrique Moteno de los 
Arcos, presidente del Colegio de Peda
gogos de México, recordó que hace 15 
años un grupo de profesores de la Fa
cultad de Filosofía y Letras en el área de 
la pedagogía decidió crear un colegio. 

Esta asociación, añadió, tendría 
como propósito no sólo la defensa le
galmente establecida de esa profesión 
como colegio de profesionistas, sino 
también el de realizar actividades de 
carácter académico; en este sentido 
siempre hemos contado con el apoyo 
del rector José Sarukhán. 

Explicó que los conferencistas 
participantes en este foro se abocan 
al estudio de diversos temas que 
hoy preocupan a los interesados en 
el campo educativo, así como al 
análisis de los problemas que encara 
nuestro sistema educativo nacional. 

En tal sentido, añadió, la temática 
delostrabajosgiraentornodeldesarro
llo y las tendencias actuales de la peda
gogía, los problemas actuales de la 
educación, y de la pedagogía y las 
alternativas de solución, la educación 
superior en el contexto nacional, del 
carrera de pedagogía y sus alternativas 
curriculares y el mercado de trabajo del 
egresado en la materia• 



Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17, y 
demás aplicables del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a concurso de oposición abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza de 
Técnico Académico Titular "A" interino, de tiempo completo, 
con sueldo mensual de $3,922.64, en el área de Investigación 
Documental de la Coordinación de Investigación, y número de 
registro 24679-71, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

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

de su especialidad. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico de la FES-Zaragoza determinó 
que los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Formulación de un programa para el funcionamiento del 
Centro de Información Científica de Investigación y Pos grado de la 
FES Zaragoza 

b) Demostración práctica de acceso a la información científica 
a través de CD-ROM, Internet y en Línea 

e) Interrogatorio sobre los puntos anteriores 

Requisitos: 

l. Curriculum vitae, por duplicado. 
IT. Constancia de antecedentes académicos y experiencia 

profesional, por duplicado. 
liT. 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 inscripción 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. 

Una vez 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 de la persona con quien la plaza en 
cuestión está comprometida y de la ratificación o rectificación 
del Consejo Técnico respectivo. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
México, DF, a 11 de noviembre de 1996 

El Director 
Doctor Benny Weiss Steider 

ffJ Instituto de Inve~~nes Biomédicas u 
invita a su Seminario Institucional 

Metabolic Engineering 
Arnold L. Demain 

Department of Biology 
Massachusetts Institute 

of Technology 

Viernes 15 de noviembre, 12:00 hrs. 
Auditorio Francisco Alonso de Florida 
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BECAS 
Canadá. Investigaciones y estu
dios de posgrado dirigidos a egresa
dos de ciencia, tecnologfa, humanidades 
y arte (se excluye medicina e idiomas). 
Duración: 10 a 12 meses para posgrado 
o investigación; 6 meses para trabajo 
posdoctoral. Lugar: instituciones acadé
micas canadienses. Responsable: Go
bierno de Canadá. Idioma: inglés o 
francés. La beca incluye inscripción y co
legiatura, asignación mensual para ma
nutención, apoyo económico adicional, 
seguros médico y de. vida, y transporte 
aéreo. Requisitos: tftulo profesional; cer
tificado TOEFL con 560 puntos mfnimo 
para universidades de habla Inglesa, o del 
IFAL, Alianza Francesa o CELE/ UNAM 
para instituciones de habla francesa; 
constancia de contacto formal estableci
do con la universidad canadiense recep
tora. Informes: Subdirección de Becas. 
Fecha lfmlte: 6 de diciembre de 1996 
(2" aviso). 

Canadá. Programa "Banco de Mi
siones" dirigido a académicos y perso
nalidades de todos los sectores y 
disciplinas dentro de las áreas cultura
les, sociales y académicas (excepto 
cientffico-técnicas), interesados en reali
zar visitas de corta duración, contactos, 
planes de investigación y conferencias. 
Duración máxima: 21 dfas. Responsa
bles: Gobiernos de México y Canadá. 
Se otorga financiamiento para gastos de 
manutención y transporte aéreo. Requi
sitos: presentar por lo menos 6 semanas 
antes de la fecha planeada para viajar a 
Canadá, un proyecto detallado sobre las 
actividades académicas a desarrollar, 
que incluya personas o instituciones a 
visitar. Informes: Subdirección de Inter
cambio Internacional. Fecha lfmlte: 25 
de noviembre de 1996 (3er. aviso). 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Intercambio Nacional, 
Primera Convocatoria 1997, dirigido 
a personal académico y recién egresados 
de todos los campos del conocimiento 
de la UNAM y de las instituciones educa
tivas que mantienen convenios de cola
boración con nuestra Casa de Estudios. 
Duración: un año académico, con opción 
de prórroga de acuerdo con el programa 
de estudios y el desempeño académico 
del becario. Las becas incluyen asigna
ción mensual, inscripción, colegiatura y 
seguro médico. Requisitos: ser mexica
no; tftulo profesional; estar aceptado en el 
programa de estudios correspondiente; 
promedio mfnimo de 8.5 en los últimos 
estudios realizados; edad máxima 30 
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años para maestrfa y 35 años para docto
rado. Informes: Subdirección de Becas. 
Fecha lfmlte: 17 de enero de 1997. 

Noruega. Investigaciones, estu
dios de posgrado y cursos dirigidos 
a egresados de todos los campos del 
conocimiento (se da preferencia a estu
dios sobre Noruega). Duración: nueve 
meses. Responsable: Gobierno de No
ruega. Idioma: noruego, inglés o algún 
Idioma escandinavo. La beca incluye 
inscripción y colegiatura, asignación 
mensual para manutención y apoyo 
económico adicional. Requisitos: tftulo 
profesional; certificado de conocimiento 
del idioma; constancia de aceptación o 
de contacto formal establecido con la 
universidad receptora; edad máxima 35 
años. Informes: Subdirección de Becas. 
Fecha lfmlte: 15 de noviembre de 
1996 (último aviso). 

España. Becas de especialización 
dirigidas a profesionales y egresados re
lacionados con las áreas de prevención 
de incendios, accidentes de trabajo, con
taminación ambiental, accidentes de trá
fico, higiene industrial y ergonomra. Dura
ción: un mes, a partir del20 de octubre de 
1997. Lugar: Madrid. Responsable: Fun
dación MAPFRE. La beca incluye asigna
ción de 400 mil pesetas para gastos de 
alimentación, hospedaje y transportación 
local. Requisitos: tftulo universitario de 
nivel medio o superior; presentar proyec
to de los estudios a realizar en áreas 
relacionadas con la prevención de acci
dentes humanos y materiales y la reduc
ción de sus consecuencias. Informes: 
UNAM/ DGIN Centro de Información o en 
la Fundación MAPFRE México, Tel. 563-
4644. Fecha lfmlte: 13 de diciembre de 
1996 (3er. aviso). 

República Federal de Alemania. 
Programa de cursos para entrena
dores y profesores de educación 
trsica. Grupo 1 (disciplina e idioma en el 
que será impartido el curso): lucha (in
glés), atletismo (francés), futbol (espa
ñol), basquetbol (árabe). Duración: 3 de 
marzo al 31 de julio de 1997. Lugar: Uni
versidad de Leipzig. Responsable: Fa
cultad de Ciencias del Deporte de la UL. 
La beca incluye asignación mensual pa
ra gastos de manutención y materiales 
de estudio, entrada libre a la bibilioteca 
de la facultad y acceso a precio reduci
do al dormitorio y comedor estudiantil. 
Requisitos: constancias de estudios y 
de dominio del idioma en que será im
partido el curso; laborar en la UNAM; 
edad máxima 40 años. Informes: Subdi
rección de Becas. Fecha lfmlte: 22 de 
noviembre de 1996 (último aviso). 

REUNIONES 
México. V Encuentro Ibero y Lati
noamericano de Orientación. Dura
ción: 4 al 7 de diciembre de 1996. Sede: 
Mérida, Yucatán. Organismos convocan
tes: Federación de Profesionales de la 
Orientación en América Latina, Universi
dad Autónoma de Yucatán (UADY) y Co
legio de Bachilleres de Yucatán. Entre 
otros temas, se abordarán los siguien
tes: Orientación escolar, integración fa
miliar, programas de apoyo académico, 
técnicas de estudio; orientación voca
cional, teorfa, metodologfa, investiga
ción y recursos; orientación profesional, 
campo y mercado de trabajo, educación 
superior, programas de atención a gru
pos minoritarios, etc. Informes: UNAM/ 
DGIN Centro de Información o en la 
UADY, Tels. (99) 224600 y 224557, Fax. 
(99) 224591. 

CONCURSOS 
Concurso Interamericano de Car
teles dirigido a diseñadores gráficos y 
publicistas. Organismo convocante: Or
ganización de Estados Americanos 
(OEA). Los carteles deberán destacar 
los esfuerzos de la OEA en los siguien
tes aspectos: promoción del desarrollo 
integral sostenido; prevención y elimina
ción del terrorismo; erradicación de la 
violencia contra la mujer; fortalecimiento 
y defensa de la democracia repre
sentativa y de los pueblos indfgenas, de
fensa de los derechos humanos, 
protección del medio ambiente, etc. Los 
diseños deberán ser originales, de 57 X 
75 cms, a base de diseños o fotograffas. 
Premios: 1,500 dólares para cada uno 
de los cinco carteles ganadores y 25 
menciones honorfficas. Informes: Subdi
rección de Intercambio Internacional o 
en las oficinas de la OEA en México. Fe
cha lfmlte: 13 de diciembre de 1996. 

INFORMES 
Dirección General de Intercambio Aca· 
démico, Edificio de Posgrado, 2!1 piso, 
costado sur de la Torre 11 de Humani· 
dades, Ciudad Universitaria, de lunes 
a viernes de 9:30 a 14:30 y 17:00 a 18:30 
hrs. 

oireecidn aenerat deoo 
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CONVOCATORIA 

BECA UNAM - UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

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

investigación para la tesis de maestrfa o doctorado durante el periodo 1997-1998, en alguna de las nueve 
unidades de la Universidad de Califonz fa 

• REQUISITOS 

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

tiempo completo 
• Haber cubierto el 100% de los créditos del plan 

de estudios de maestrfa o doctorado, con 
promedio mfnimo de 8.5 

• Edad máxima de 30 años para maestría, 35 años 
para doctorado. Dominio del idioma inglés 

• Contar con la aceptación de alguna de las 
unidades de la Universidad de California 

• DOCUMENTOS 

• Cárta de postulación del director de la 
dependencia UNAM 

• Constancia de calificaciones de los estudios de 
posgrado 

• Carta del director de la tesis justificando la 
necesidad de la beca 

• MAYORES INFORMES 

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

• Currfculum vitae actualizado, .con documentos 
probatorios . 

• Dos cartas de recomendación académica de 
profesores de la UNAM 

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

Universidad de California que asesorará la 
investigación 

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

• BENEFICIOS 

• Se otorga beca completa por 1 O meses máximo, 
seguro médico y pasaje aéreo redondo 

• Fecha de inicio: Enero 1997 

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE 
SOLICITUDES: 30 DE NOVIEMBRE DE 
1996 

Intercambio Académico 
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Importante donativo de los Pumitas de Natación 

EN 

Cuenta la UNAM con un sistema de 
cronometraje electrónico en su alberca 

1 
EDMUNOO RUIZ 

nteresados en apoyar Jos progra
mas de trabajo de los nadadores 
auriazules, Jos dirigentes de la Orga
nización Pumitas de Natación entre-

Instituto de Investigaciones Estéticas 

En el marco del Seminario La Pintura Mural Prehispánica en 
México, la doctora Mary Ellen Miller, profesora de la 
Universidad de Y ale, Connecticut, impartirá la conferencia: 

La Pintura Mural de Bonampak 

Viernes 22 de noviembre, 12 horas. 

Sala de juntas del Instituto de Investigaciones Estéticas. 
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La señora Marra Luisa 
Hayama de Kimura 
entregó al licenciado 
Cáceres y al profesor 
Porta el donativo de 
los Pumitas de 
Natación, que consiste 
en un moderno equipo 
de cronometraje 
electrónico y cámara 
de videograbación. 

garon el pasado 7 de noviembre un 
moderno sistema de cronometraje 
electrónico que, de acuerdo con las 
características técnicas que contie
ne, servirá para colocar a la alberca 
de Ciudad Universitariaentrelas po
cas que cuentan con un sistema tan 
efectivo de cronometraje digi
talizado. 

En representación del presiden
te de la Organización Pumitas de 
Natación, Manuel Valencia, la se
ñora María Luisa Hayama de 
Kimura entregó el equipo Sistema 
5 de Cronometraje Electrónico, Co
lorado Time Sistems, al director de 
Actividades Deportivas y Recrea
tivas, licenciado Luis Cáceres 

Alvarado, en ceremonia a la que 
asistieron entrenadores e integran
tes de los equipos Pumitas repre
sentativos de natación, clavados, 
waterpolo, nado sincronizado y si
lla sobre ruedas. 

La señora Kimura, en nombre 
de la Organización Pumitas, dijo: 
"es una satisfacción hacer entrega 
de este equipo a la Asociación de 
Natación de la UNAM", a lo que el 
titular de la DGADR, después de 
agradecer la donación, manifestó: 
"lo primero que se hará con el equi
po será ponerlo al servicio de los 
jóvenes que integran Jos equipos de 
natación para ayudar a desarrollar 
el deporte y fortalecer también el 
espíritu universitario". 

Fiel a su costumbre, el profesor 
Raúl Porta Contreras, presidente y 
entrenador en jefe de la Asocia-

. ción puma, mencionó que "la 
donación es una ayuda importante 
para nosotros, ya que con esto in
gresamos al circulo selecto de Jos 
conjuntos mexicanos que cuentan 
con sistema de cronometraje elec
trónico". 

Dicho equipo consiste en un 
control maestro que sirve para pro
gramar y coordinar competencias 
de natación, clavados, waterpolo y 
nado sincronizado: ocho placas de 
toque; timbre sonoro para salidas: 
dos bocinas para las salidas; un 
sistema de arranque automático, y 
una impresora que registra Jos re
sultados con adaptador a cámara 
de video. 

Junto con el sistema de 
crono-metraje se entregó una 
cámara de video JVC, formato 
VHS compacto. • 



Demonios obtuvo importante victoria ante Troyanos 

Guerreros convenció y recuperó el 
liderato de la LUFAJ 

A 
SANTIAGO IBÁÑEZ 

1 celebrarse la sexta y penúlti
ma fecha de temporada regular de la 
Liga Uruversitaria de Futbol Ameri
cano Juvenil (LUFAJ), en su edición 
1996, los Guerreros de la UNAM 
visitaron a los Leones del CEBA y, 
además de convencer por la forma en 
que ganaron, recuperaron el liderato 
de la clasificación general. 

Por su parte los Demonios de la 
ENEP Aragón le cortaron una racha 
de tres juegos sin perder a los 
Troyanos y de paso se colocaron 
como serios aspirantes a calificar a 
la postemporada. 

En el otro encuentro de la joma
da sabatina no se presentaron los 
Borregos Salvajes del ITESM
Morelos, y dieron pauta a la primera 
victoria de las Panteras del Colegio 
de Ciencias y Humanidades Vallejo, 
aunque por forfeit. 

Acciones 

En el primero de los juegos 
sabatinos de19 de noviembre, Luis 
Valencia se destacó con dos 
touchdowns, mientras que el 
quarterback Alejandro Piña cola
boró con otro y conectó su cuarto 
pase de anotación en la temporada 
en el triunfo de los Guerreros por 
35-3 ante Leones. 

En el primer cuarto Piña se esca
pó 18 yardas para poner el7 -0 con el 
extra de Julio César Jiménez. En el 
segundo cuarto Luis Valencia anotó 
su primer touchdown en carrera de 
nueve yardas para ell3-0, ya que se 
falló el extra. Antes de irse al des
canso, Leones se hizo presente en la 
pizarra con gol de campo de 18 
yardas de Israel Vallejoparaell4-3. 

Miguel Zamora anotó en pase de 
Piña de nueve yardas, para aumen
tar la ventaja a 20-3 con otro extra de 
Jiménez al iniciar el tercer cuarto. 
En ese mismo periodo, Valencia 
logró su segundo touchdown en ca
rrera de tres yardas, y con la con ver
sión de César B. Zavala el marcador 
se puso 28-3. Finalmente, en el últi
mo cuarto, Francisco Cairo anotó en 
carrera de 14 yardas y con el extra de 
Jiménez quedó el 35-3 final. 

En juego efectuado en el ENEP 
Atagón, los Demonios locales logra
ron importante victoria al doblegar 
23-8 a los Troyanos, que vieron corta
da su racha de tres partidos sin perder. 
Desde el primer cuarto los aragoneses 
se manifestaron en la pizarra por con
ducto de Jorge Sánchez al capturar un 
pase de 25 yardas del quarterback 
Manuel Ceja y lograr también el extra 
para el 7-0. En el siguiente periodo, 
CarlosMoralesanotóungoldecampo 
de 40 yardas para el 10-0. En la res
puesta, Troyanos se acercó 10-8 en un 
pase de 30 yardas de David González 
Terrón (llegó a seis en la temporada) a 
Rodrigo Alvarez, quien logró también 
la conversión de dos puntos. 

En el tercer cuarto, Uriel Pérez 
apagó las esperanzas de los Troyanos 
al concretar el segundo pase de 
touchdowndeCeja, en esta ocasión de 
10 yardas para el 16-8. La última 
anotación la logró nuevamente Pérez 
en el cuarto final, mediante un regreso 
de patada de despeje de 80 yardas y 
extra de Morales para el 23-8 fmal. 

Ultima Fecllll 

Este fin de semana se jugará la 
séptima y última fecha de tempo-

rada regular, cuando el sábado 16, 
en el campo 6 de CU, a las 10 
horas, los Troyanos tendrán su úl
tima oportunidad para califiCar, si 
derrotan a los sublíderes Mastines 
de la U AMI. Posteriormente, a las 
13 horas, los líderes Guerreros 
buscarán asegurar el primer lugar 
de la clasificación general al reci
bir a los Borregos Salvajes del 
ITESM-Morelos. 

Finalmente, el mismo sábado alas 
JO horas, en la Escuela Nacional de 
EstudiosProfesionalesAragón, losDe
monios buscarán ratificar su paso a la 
postemporadaal enfrentar a los col eros 
Panteras del CCH Vallejo. • 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

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

Deportivas y Recreativas. 
En sus ~evos horarios: los miércoles de 15:35 a 16 horas por el 
860 de AM y los sábados de 8 a 9 horas por el 96.1 FM y 860 

AM. 
¡En vivo y con teléfonos abiertos para tf, quien eres el protagonista 

de este espacio radiofónico! 

Este sábado: Convocatoria a la Carrera Pro-Expedición Pumas al 
Monte Everest 1997, a realizarse en diciembre próximo; en nuestra 

sección médica: La Odontologfa en el Deporte (plática con la CD 
Ana Maria Jones Saldfvar); Maratón Internacional de Cancún 

(entrevista en estudio con el director técnico Rodolfo Gómez y otros 
invitados); convocatorias del deporte puma; El punto de vista de 
Yvar Langle Monzalvo; "La imagen de la UNAM en la cancha de 

futbol"; ¿Quiénes serán los campeones nacionales de Ligs Mayor de 
M6xico? (entrevistas y comentarios del juego entre Borregos del 

Tec de Monterrey y los Aztecas de la UDLAPJ; análisis en torno si 
partido final de la Conferencia Nacional entre los invictos Borregos 

del Tec de Monterrey-Campus Estado de México y los tambi6n 
imbatibles Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (enlaces 

telefónicos con los entrenadores en jefe de ambos conjuntos); y 
participa en la promoción MAtfnale al Pronóstico M con el CD Pro por 

medio del juego: Borregos Salvajes contra Lobos; y ... algo más. 
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nacela 
E. NQD-E PO R T E 

BANCO DE DATOS 

Valorar la influencia 
de planes y programas 
de educación física 

La cinealllropometría, parte 
de la biología humana que 
se localiza entre la anatomía 
y la fisiología, así como 
entre la estructura y la 
función humann, permite 
cmwcer el producto del 
movimiento del hombre en lo 
que se refiere a 
cuantificación del tamaño, 
forma, composición, 
proporción y maduración 
del cuerpo. 
Asimismo, permite valorar la 

injluet!Cia de planes y 
programas de educación 
física y de la cultura física 
para distintos grupos de 
poblaciones, la 
individualización de la 
técnica del movimiento de 
acuerdo con /as característi
cas somáticas del deportista, 
e individualiza el entrenn
miento en correspondencia 
cm1 su desarrollo biológico. 
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Raúl Siret, del Instituto Cubano de Medicina Deportiva, expuso los Criterios 
Cineantropométricos para la Selección de Talentos en la Natación en el marco del 
Seminario de Antropologí~ del Deporte 

Los primeros estudios de antropología 
aplicada al deporte, en los Olímpicos de Tokio 

L 
SERGIO CARRILLO 

a natación en Cuba, que has
ta fines de la década de los 80 era 
uno de los deportes más atrasados 
en la historia deportiva de ese país, 
comienza a dar sus primeros resul
tados (dos medallas olimpicas ob
tenidas en Atlanta) gracias a la 
antropología como método de se
lección de talentos, dijo el doctor 
Raúl Siret. 

El uso de los criterios cine
antropométricos para la selección 
de talentoS' en la natación cubana 
comenzó a aplicarse en 1984 debido 
a los malos resultados en competen
cias internacionales, agregó Siret, 
del Instituto Cubano de Medicina 
Deportiva, al hablar de los Criterios 
Cineantropométricos para la Se
lección de Talentos en la Natación, 
en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas. 

No queremos atribuir el avance 
de la natación específicamente al 
uso de los criterios cineantropo
métricos, aunque creemos que han 
influido significativamente en su de
sarrollo, añadió Siret. 

Cuba ganó la primera medalla 
de plata en la natación de los Juegos 
Panamericanos en 1955 por con
ducto de Manuel Sanguily, logro 
que no fue ciento por ciento cubano, 
pues este nadador había realizado 
sus entrenamientos en Estados Uni
dos. Fue hasta los Juegos Centro
americanos de Cuba, en 1982, cuan
do el primer nadador de despegue, 
Pedro Hernández, logró una presea, 
en estilo de pecho. 

Posteriormente, indicó el doctor 
Siret, con la aplicación de criterios 
cineantropométricos y como pro
ducto de esa selección fueron sur-
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giendo, entre otros, los nadadores 
Mario Gonzá1ez, Rodo1fo Falcón y 
Neisser Bent. Estos últimos obtu
vieron la plata y el bronce, en cien 
métros dorso, en Jos Juegos Olím
picos de Atlanta. 

En los Juegos Panamericanos 
de Mar del Plata, Argentina, en 
1995, Rodolfo Cabrera se adjudi
có la presea de bronce en cien 
·metros espalda, y la de plata en 
200 metros. 

"Si tenemos en cuenta la pobla
ción y las características étnicas'de 
Cuba, nos damos cuenta que estos 
resultados son producto del proceso 
de selección, aunque no podemos 
desconocer la importancia de los 
entrenadores cubanos que utilizan y 
sacan el máximo provecho de la 
materia prima que se les entregó", 
subrayó el médico cubano. 

Cineantropometría 

Acerca de cuándo y cómo na
ció la cineantropometría para la 
selección de talentos, Raúl Siret 
mencionó que siempre se supo de 
la relación entre estructura y fun
ción. Por lo tanto, en el deporte, 
donde la ejecución física det~rmi
na el triunfo, las características 
morfológicas del individuo deben 
ser de gran importancia, porque si 
no se tuviera esa estructura senci
llamente la función no podría eje
cutarse. 

Explicó que Jos primeros estu
dios de antropología aplicada al 
deporte se realizaron en los Jue
gos Olímpicos de Tokio. A partir 
de allí se ha trabajado práctica
mente en todos los deportes, por 

distintos autores, en el estudio de 
los atletas, y esto se ha diseminado 
en la medida en que la técnica es 
cada vez más importante para el 
logr.o de triunfos, sobre todo cuan
do una competencia de natación se 
decide por centésimas de segundo. 

Es por esto, expuso el médico 
cubano, que el desarrollo de la 
medicina deportiva y de la antro
pología aplicada al deporte han 
propiciado que la antropología, en 
vez de estática, se vuelva dinámica 
y maneje la parte morfológica en 
correlación con Jos aspectos fun
cionales. Es ahí donde se da el 
desarrollo real de la cineantro
pometría, Jo que permite trabajar 
en la base de un prototipo que no 
existía en Cuba. 

Se realizó el primer estudio con 
nadadores de calidad de diferentes 
países, principalmente europeos, 
en edades en que empezaban su 
práctica más intensa desde el pun
to de vista de la natación competi
tiva, entre los 11 y Jos 14 años. 
Estos estudios permitieron confor
m\if criterios de un prototipo al 
cual acercarnos, ya que indepen
dientemente de las diferencias 
étnicas que existen entre Jos nada
dores, al competir, lo hacen jun
tos, por Jo tanto, era necesario en

•frentarse a aquéllos que poseen 
mejores condiciones. 

Con esto, añadió, se conformó 
un prototipo de la base de nuestras 
condiciones, pero considerando las 
caracterfsticas de los 50 mejores 
nadadores del mundo. Tomamos 
en cuenta también nuestras limita
ciones de población (poco más de 
11 millones de habitantes) y bus-



Sería grato para los PUmas obtener otras tres victorias; su leve mejoría es producto del 
esfuerzo de todos sus integrantes 

Evidencia de ruestra capacidad los recientes 
resultados: Marco Antonio de Almeida 

E 
RICARDO GARCfA 

1 brasileño Marco de Almeida 
manifestó que los resultados más 
recientes obtenid.os por los Pumas 
ojalá signifiquen el despertar del 
equipo y calificó de estimulante el 
triunfo de 6-2 sobre Toros Neza y el 
2-2 frente al Santos. 

Al término de uno de los entre
namientos para su duelo ante el 
León, esta tarde en la Ciudad Uni
versitaria, De Almeida señaló que 
ambos resultados evidenciaron "que 
tenemos capacidad competitiva y 
sería grato para los Pumas tener un 
venturoso cierre de torneo invernal, 
con la obtención de tres victorias". 

~in embargo, estuvo de acuerdo 
en que lo anterior no quiere decir 
que han llegado a su fin los tropie
zos en las filas auriazules: 

"Es difícil vaticinar esto porque 
en el futbol y en otros deportes siem
pre se corren riesgos de todo tipo, 
pero sólo teniendo una mentalidad 
ganadora será posible alcanzar ob
jetivos favorables para el equipo." 

camos a aquéllos que más se pare
cieran a los triunfadores, porque si 
en un deporte importan más las 
características físicas es en la na
tación, ahí resaltan más porque es 
el único deporte donde es necesa
rio desarrollar velocidad en un 
medio más denso que el aire. 

Por ello las condiciones de 
hidrodinamicidad y de fuerza del 
individuo tienen una importancia 
fundamental, aparte de las de domi
nio técnico y táctico, que no pueden 
desconocerse si se quiere lograr el 
triunfo. 

Ejemplificó que el Guadalajara 
parecía invencible, pero le llegó la 
hora y ya tiene tres descalabros. 

Marco de Almeida expuso, por 
otra parte, que esta mejoría de los 
Pumas es producto del esfuerzo de 
todos, así como de la capacidad del 
actual director técnico Luis Flores: 

"El estilo del actual entrenador 
es completamente diferente al de su 
antecesor, además de que con él al 
frente hemos logrado un par de vic
torias y cuatro empates por sólo dos 
derrotas. De todos modos necesita
mos mejorar en nuestras siguientes 
actuaciones." 

Líder goleador de los Pumas 
con seis tantos en la presente cam
paña invernal, Marco de Almeida 
externó su anhelo de concluir como 
tal, en los siguientes términos: 

"Me propongo lograr tres goles, 
por lo menos, y creo además que no 
he estado mal en esta temporada. En 
1 O encuentros he marcado seis ano
taciones, insuficientes para mis as-

El Futuro 

Aunque creemos que en el futu
ro no debemos aspirar, de acuerdo 
con nuestras características, a una 
situación como la que goza Cuba en 
el beisbol o en el boxeo, deportes 
donde sobresale, sí podemos y esta
mos seguros que mantendremos en 
cada Campeonato Mundial, en cada 
edición de Juegos Olímpicos, a por 
lo menos uno o dos nadadores entre 
los ocho mejores del mundo, o que 
ganen medallas, esa es la meta, dijo 
Siret. • 

Marco de Almeida 
expuso, por otra 
parte, que esta 
mejorfa de los 
Pumas es producto 
del esfuerzo de 
todos, asf como de 
la capacidad del 
actual director 
técnico Luis Flores. 

piraciones, de ahí que trataré de 
concluir el torneo de invierno con 
una producción de goles más con
vincente." • 

Los Pumas en el Grupo 111 

Guadal ajara 
Toluca 
Atlas 
Pumas de la UNAM 

J.J J.G J.E J.P G.F G.C Pts 

14 
14 
14 
14 

8 
7 
6 
2 

3 3 28 14 27 
3 4 20 13 24 
6 2 23 18 24 
5 7 17 23 11 

Resultado anterior: Pumas 2, Santos 2. 
Siguiente luego: Reciben hoy al León, en el estadio de la Ciudad 
Universitaria (15:00), y visitan al América, el domingo, en el Estadio 
Azteca. 
Probable alineación: Esdras Rangel; Israel López, David Oteo, Alfonso 
Dulanto y Miguel Angel Carreón; Carlos Cariño, Antonio Sancho, 
Jesús Olalde y Braulio Luna; Marco de Almelda y Cristian Domizzi. 
Zar:pazos en la campaña: De Almeida, 6; Domizzi, 5; O!alde, 4; López 
y Nieto, 1. 
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E~·DEPORTE 

Trascendió en el curso Desarrollo Motor y Actividad Física 

"Los grandes atletas provienen casi siempre 
de familias numerosas": Robert Malina 

•••••••••••••••••••••••••••••••• =······ 50• ·••••• Años de: 
:. • • • la Carre~a : 
:• • • de Actuana • 

• ••• • ·• • 
• • • 

Noviembre 

Clausura de los encuentros del 
50 aniversario de la carrera de 

Actuaría 

• • • • • • • • • Amoxcalli de la Facultad de Ciencias • 
• Ciudad Universitaria : 
• Viernes 22 • 
• 8:00 horas • 
• • 
: Informes: • 
• Act. Aurora Valdés M. 622-.48-68 al70 Facultad de Ciencias, UNAM : 
• Act. María Teresa Velázquez U. 622-60-74 • 
• e-mail:mtvu@hp.fciencias.unam.mx • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Con el apoyo de la 
Escuela Nacional 
de Antropologfa e 
Historia, el doctor 
Robert Malina (al 
centro) pudo 
exponer algunas 
de sus 
conclusiones sobre 
el desarrollo motor 
y la actividad ffsica 
entre Jos 
deportistas. 

D 
. CARLOS GUARNEROS 

urante el curso Desarrollo 
Motor y Actividad Física, realiza
do del 28 al 31 de octubre en la 
Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, el doctor Robert M. 
Malina, director del Instituto del 
Deporte de la Universidad de 
Michigan, destacó que "los gran
des atletas provienen casi siempre 
de familias numerosas. Por lo re
gular son varios los hermanos que 
practican el deporte, aunque sola
mente uno es el que sobresale". 

Al hablar acerca de los en
trenamientos deportivos para el 
desarrollo de las cualidades fí
sicas en las diferentes etapas de 
crecimiento y madu-ración, el 
especialista norteamericano 
precisó: "el entrenamiento es-

pecífico en habilidades moto
ras de los niños en edad pres
colar está limitado a la habili
dad que manifiestan a la hora 
de la práctica, y se generaliza 
pobremente, aunque los progra
mas de entrenamiento motor 
para niños de tres a cinco años 
tienen más efecto en el desarrollo 
personal y social que en el motor". 

Y agregó: "hay que supervisar 
el entrenamiento de los niños de 
todas las edades y ponerles ejerci
cios de acuerdo con su masa cor
poral. El futbol soccer es un depor
te completo porque se utiliza des
treza y fuerza". 

El doctor Malina precisó: "na
die entrena 30 o 40 horas a la 
semana. Por ejemplo, los gimnastas 
llegan a su área de trabajo, se es ti
ran, hacen coreografía, después 
realizan el ejercicio y luego a des
cansar, y así continuan, pero no 
entrenan tres o más horas diarias. 
Los programas para el deportista 
varían de acuerdo con la madurez 
de la persona". 

La vasta experiencia del doctor 
Malina le ha permitido reconocer 
que "Jos niños negros corren y sal
tan, por Jo regular, más que los 
blancos. No sabemos a qué se debe, 
pero lo que sí es evidente es que Jos 
niños negros tienen un esqueleto 
más pesado". . 

Sobre los efectos de diver
sas sustancias para mejorar el 
rendimiento deportivo, Robert 
Malina reconoció que la mayo
ría de los atletas no son puros, 
"normalmente toman sustancias 
químicas para incrementar su 
rendimiento". • 
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Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 

Ganadores de los Premios a la Excelencia del Deporte y la 
Recreación Universitarios 1996 

Según lo displ¡esto en la convocatoria de los 
Premios a la Excelencia del Deporte y Recreación 
de la UNAM, publicada el 9 de septiembre del 
año en curso en Gaceta UNAM, y después que 
se llevaron a efecto las reuniones de deliberación 
de los integrantes de los distintos jurados para 
los cuatro premios instituidos, los ganadores de 
los mismos fueron las siguientes personas: 

Premio Puma 
Profesor Hilaría Avila Mejía 

(Entrenador en Jefe de Judo) 

Premio al Promotor del Deporte 
Ingeniero Salvador Martínez Torres 

(Coordinador de Actividades Deportivas de la 
ENEP-Aragón) 

Premio al Promotor de la Recreación 
(Licenciado Rodolfo Lobera Merlín 

(Ludotecario) 

Premio al Estudiante Deportista 
Universitario 

Angeles ltzel Reza Flores 
(Canotaje) 

Nidia Barrios Caballero 
(Canotaje) 

Alma Delia Garrido Lugo 
(Tae Kwon Do) 

Linda Margarita Santamarfa Rodríguez 
(Mención Especial) 

(CanotaJe) 

Alejandra Gutiérrez Ahumada 
(Mención Especial) 

(CanotaJe) 

Premio Alfonso Pruneda 
Yvar Langle Monzalvo 

(Coordinador de Deportes) 

Doctora Martha Olivia Martínez Flores 
(Mención Especial) 

La entrega de premios se realizará el lunes 2 de 
diciembre, a las 18 horas, en el Frontón Cerrado 
de Ciudad Universitaria, con la presencia de las 
máximas autoridades universitarias. 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría de Asuntos E¡;;tudiantiles 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
Subdirección de Deportes 

Por medio de las asociaciones de atletismo, basquetbol, beisbol, box, canotaje, ciclismo, 
futbol soccer, gimnasia, natación, silla sobre ruedas, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro con 
arco y volibol convocan a todos los planteles que pertenecen a la Universidad Nacional 
Autónoma de Mé~co a participar en el Torneo del Pavo que se efectuará conforme a las 
siguientes 

Bases: 

Lugar y fecha: Se efectuará en las instalaciones de Ciudad Universitaria del 1 al 13 de 
diciembre de 1996. 

Junta previa: El día 1 de diciembré de 1996, alas 14 horas, en el Centro de Educación 
Continua de Estudios Superiores del Deporte, con su respectiva asociación. 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, 
cerrándose el 1 de diciembre de 1996. 

Lugar de Oficinas de la Coordinación de Deportes, sito en el túnel número 18 del 
inscripción: Estadio Olímpico Universitario. 

Par!icipantes: Podrán participar todos los planteles de educación media superior y superior. 

Categoría: Unica 

Ramas: Femenil y Varonil 

Documentación: Credencial de la UNAM actualizada. 

Premiación: 

Transitorios: 

Laque otorgue la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 14 de noviembre de 1996 

El Director General de Actividades Deportivas y Recreativas 
Licenciado Luis E. Cáceres Alvarado 
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Mloroaoft 
~ 

Pensar 

Soñar 

Expresar 

Disfrutar 

Vivir 

SUR-ORIENTE 

Sur 111A No. 424 
Col. Hercies de Churubusco 
Tels. 670-5045/670-5294 

México, D.F. 

FJ 
c=-r, 
CICSA 

Flsicos # 200 
Col. Sifón C.P. 09400 

Tels. 634-1423 1 633-6364 
Fax. 634-1423 

• 

serie 

ULTIMAS 

s e r i e 
LlmlxMart 

Procesador 486 DXi/8Q Mhz • 4 MB en 'RAM • Disco Duro de 640 MB 
Monitor SVGA color • Windows'9~ 
$8,384.00 

Lanlx Home Multimedia 

Proceador 486 DX2180 Mhz • 4 MB en RAM • Disco Duro de 640 MB 
Monitor SVGA color • CD ROM 4X • bocinas • Windows'~ 
$9,956.oo s e r i e 

Lanlx Pentlum • 

Procesador Pentium a 100 Mhz • 8 MB en RAM • Disco Duro de 850 MB 
Monitor SVGA color • Windows'~ 
$9,999.00 

Dese-.. espedaJes a la eamllllldad wdvenltarla. 

Computadoras 

lt4NIX 

aaMCM)S PROfESIONAlES EH COMPUTACION 

SEPROCOM 

Canal de Miramontes # 2781 -101 
Col. Jardines de Coyoacán 
Tels. 679-8661/679-6975 

Fax. 689-1701 

Así de fácil 

Calz. de Tlalpan # 1439 
Col. Portales 

Tels. 672-8202 /6729087 
532-2483/672-2156 

A, EQUIPOS DE 
V COMPUTO, S.A. DE C.V. 

Colina de los Acónitos # 41-201 
Naucalpan Edo.de México 
Tels. 393-1004 1 393-5337 
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