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José Núñez fue 
designado director 
de la ENEP Acatlán 

L aJuntadeGobiernodela UNAM 
designóallicenciadoJoséNúñez 

CastañedadirectordelaENEP Acatlán 
para el periodo .I 997-2001. En lacere
monia, el nuevo titular de la unidad 
multidisciplinariaafmnóquedeacuer
do con el proyecto del rector Francisco 
Barnés debe superarse el nivel acadé
mico de esa escuela, y añadió que no se 
·escatimarán esfuerzos para lograr la 
excelencia. r:J 4 

UNAM 
ÓRGANO INFORMATIVO DIE lA UNIVERS I DAD NACIONAL AUlÓNOWA DE W{ X tCO 

Investigadores de la UNAM reciben 
donativo del Howard Hughes 

L os doctores Carlos Arias y Lou
rivaiPossani,dellnstitutodeBio

tecnología; Carmen Clapp, del Centro 
de Neurobiología; GerardoGamba, del 
InstitutodelnvestigacionesBiOOiédicas, 
y Femandol.épez-Casinas, del Institu
to de Fisiología Celular, recibieron el 
27 de febrero un donativo del orgariis
mo filantrópico más grande de Esta
dos. Unidos, el Howard Hughes 
Medical lnstitute: La institución otor
gólosapoyosporconsiderar Iasinves
tigacionesdelosunivemtariosunapoc
te al estudio de los procesos biológicos 
básicos o de los· mecanismos de las 
enfermedades. r:J 3 

Toma posesión Pablo Mulás como titular 
del Programa Universitario de Energía 

Luis Rodolfo Moreno continuará al frente 
del CCH Sur para el periodo 1997-2001 

Consolidar las líneas que 

pennitan a la Universidad 

integrar sus acciones con 

las de otras instituciones, 

W1a de sus metas 

r:J 5 

Mena Jara y Reyes Luján 

Titulares de Neurobiología y 
del PUEC rinden su segundo 
y tercer informe$ de labores 
r:J &y7 

UD UAL 

Francisco Bamés preside la 
Comisión de Defensa de la 
Autonomía Universitaria 
r:J 8 

La superación y 

mejoramiento de la 

labor académica 

serán su principal 

compromiso 

r:J 5 

f\.dler y Sabnerón 

Intercambio e igualdad de 
exigencias respecto de las · 
ciencias y las humanidades 
r:J lly 10 

. Tema para Biotemología 

Alejandro Alagón, Federico 
Esteban Sánchez y 
Francisco Xavier Soberón 
r:J 12 



Congreso lnteruniversitario de Derecho 
Actualidad Jurídica Mexicana 

1 O horas Inauguración 
Mensaje del doctor Máximo Carvajal Contreras 
Director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

10:30 horas Mesa 1: Derecho Penal 
Marco Constitucional y Legal para el Combate 
al Crimen Organizado 
Moderador: Doctor Luis Rodríguez Manzanera. 

12 horas Receso 

12:15 horas Mesa 2: Derecho Constitucional 
Necesidad de una Nueva Ley de Amparo 
Moderador: Maestro Santiago Courcuera Cabezut 

14 horas Comida 

16 horas Mesa 3: Derecho Castrense 
Pena de Muerte en el Derecho Castrense · 
Moderador: Licenciado Guillermo de la Rosa Pacheco 

17:30 horas Receso 

17:45 horas Mesa 4: Etica Jurídica 
Etica Jurídica como Presupuesto para una Efectiva 
Aplicación de las Leyes 
Moderador: Doctor Roberto !bañes Mariel 

9 horas·: Marzo 5: Derecho Electoral 
Reconceptualización de la Justicia Electoral 
Moderador: Doctor Flavio Galván Rivera 

10:30 horas Receso 

10:45 horas Mesa 6: Distrito Federal 
Reforma Política del Distrito Federal 
Moderador: Licenciado Osbaldo Popoca Mendoza 

·12 : 15 horas .Receso 

12:30 horas Mesa 7: Derecho a la Información 
Reglamentación y Límites del Derecho a la Información 
Moderador: Licenciado Héctor Péiez Reguéra 

14 horas Comida · 

16 horas Mesa 8: Derecho Constitucional 
Articulo 105 Constitucional 
Moderador: Doctor José Ramón Cossío Díaz 

17:30 horas Receso 

17:45 horas Mesa 9: Relaciones Iglesia Estado 
Aplicación del Nuevo Marco Constitucional 
en Materia de Líbertad Religiosa 
Moderador: Maestro Miguel Angel Hernández Romo 
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9 horas Mesa 10: Derecho Financiero 
Perspectivas de las Actividades Bancarias y Bursátiles 
Moderador: Doctor Máximo Carvajal Contreras 

10:30 horas Receso 

10:45 horas Mesa 11: Derecho Fiscal 
Principales Cambio~ en la Política Tributaria Méxicana 
Moderador: LicenCiado lván Rueda del Valle 

12 :1 5 horas Receso 

12:30 horas Mesa 12: Derecho Mercantil 
Arbitraje Comercia/Internacional 
Moderador: Licenciado Víctor Blanc.o Fornieles 

14 horas Comida 

16 horas Mesa 13: Seguridad Social 
Modernización de la Seguridad Sociai ·Mexicana 
Moderador: Licenciado Luis Díaz Alvarez 

17: 30 horas Receso 

17:45 horas Mesa 14: Procuración de Justicia 
Eficaz Procuración de Justicia con Respeto a los 
Derechos Humanos 

9 horas Mesa 15: Derech·o Internacional 
Aplicación de las Leyes Extra Territoriales. 
Ley Helms Burton 
Moderador: Doctor Luis Alberto Amado Castr.o 

10:30 horas Receso 

10:45 horas Mesa 16: Derecho Administrativo 
El Futuro de la Petroquímica en México 
Moderador: Licenciado Angt* de la Vega Ulibarri 

12 :15 horas Receso 

12:30 horas Mesa 17: Derecho Procesal 
Ultimas Reformas Procesales en Materia Civil 
Moderador: Doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo 

14 horas Comida 

16 horas Mesa 18: Derecho Ecológico 
Nuevo Marco del Derecho Ecológico en México 
Moderador: Doctora Leticia Bonifás 

17:30 horas Receso 

17:45 horas Mesa 19: Responsabilidad Profesional Médl.ca 
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

19: 45 horas Clausura a cargo del C. licenciado Emilio Chuayffet Chemor 
Secretario de Gobernación 



Carlos Arias y LOurival Possani, de Biotecnología; Carmen Clapp, del Centro de Neurobiología; 
Gerardo Gamba, de Investigaciones Biomédicas, y Fe mando López-Casillas, de Fisiología 
Celuklr, fueron seleccionados por la institución estadunidense por considerar que sus 
investigaciones pueden contribuir en el estudio de los procesos biológicos básicos o en los 

mecanismos de las enfe~dades cela 
COMUNIDAD 

Reciben cinco universitarios donativos . . . 

del Howard Hughes Medicallnstitute 

L PIA HERRERA 

os doctores Carlos Arias y 
Lourival Possani, del Instituto de 
Biotecnologfa;CarmenOapp,delCen
trode Neurobiología; Gerardo Gamba. 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, y Fernando López-Casi
llas, del Instituto de Fisiología Celular, 
recibieron el pasado 27 de febrero un 
importante donativo del Howard 
Hughes Medical Institute (HHMI). 

Lainstituciónfilantrópicamás gran
de de Estados Unidos, cuya misión 
fundamental es realizar investigación 
biomédica en ese país, otorgó los dona
tivos para apoyar los siguientes temas 
de investigación: MoleculmBiologyof 
Rotavirus ReplicaJion; Chemical and 
Functional Characterization of 
Scorpion Toxins; Autocrine and 
EndocrineRegulationofAngiogenesis 
by Prolactina Gene Products; Regu
/4Jory Role of C-Terminal Domain in 
the Electroneutral Na-( K)-Cl 
· Cotransporiers, y BetaglycanRegula
tory and 'Iñerapeutic Roles in TGF
BetalnducedNephropathies,queestu
dian los científicos mencionados, res
pectivamente. 

El ol.orglqniento de los donativos se 
. insaibe dentro del programa interna
cional del HHMI, uno de los más com
pletos del mundo y que en la actualidad 
apoya a 164 investigadores distribuidos 
en 19 países. 

Alhacerelanunciodelosdonativos 
en la ciudad de Washington, OC, Esta
dos UnidQs, el doctor Pumell W. 
Ch<win. presidente del HHMI, señaló 
que la investigación biomédica benefi
cia a gente de todas la8 nacionalidades. 
"Mediante estos subsidios mante
nenemos a científicos destacados del 
continente americano que estudian el 
desarollo de los organismos, el funcio
namiento del sistema inmunológico, la 

Cannen Clapp. 

manera en que el cerebro humano inter
preta la realidad que lo rodea y otros 
asuntos referentes a la salud y a las 
enfennedades del hombre". 

En la actualidad la ciencia estudia 
una amplia variedad de problemas 
biomédicos, tales como las bases 
moleculares de las enfermedades para~ 
sitarias prevalecientes en muchos paí
seslatinoamericanos,elorigengenético 
del cáncer y los mecanismos que con
trolan el crecimiento celular. 

El vicepresidente de Subsidio y. 
Programas Especiales del HHMI, doc
tor Joseph G. Perpich, señaló: "a medi
da que se desarrolla el programa inter
nacional se nota cada vez más, en las 
reuniones que celebramos, la riqueza 
.científicaylavitalidaddelainteracción 
personal de los estudiosos. Empeza
mos en 1991 con México y Canadá, y 
ahora nos complace sobremanera am-

. pliar la oportunidad a otros países de 
América Latina". Por primera vez, la 
oportunidad se extiende a científicos 
de Argentina, Brasil, Chile y Vene
zuela. 

El total de los donativos ascende a 
15 millones de dólares, que servirán 
para financiar el trabajo de 47 investi
gadores bimédicos, distribuidos de la 

C&r1oe Arias. 

siguiente manera: México, siete; Ar
gentina, nueve; Brasil, siete; Canadá, 
20; Chile, tres, y Venezuela, uno. 

A la ceremonia asistieron tres 
universitarios, los doctores Fernan
do López-Casillas, Gerardo Gamba 
y Lourival Possani, este último, quien 
habló en nombre de los científicos 
mexicanos, agradeció al Instituto 
Howard Hughes la distinción reci
bida y dijo: "el hecho de que 27 
latinoamericanos resultáramos se- · 
leccionados por el panel internacio
nal de revisores del HHMI indica 
que en nuestros 'pafses también se 
hace investigación de punta" . 

Los nuevos investigadores científi
cosinternacionales,comolosdenomina 
laHHMI,fueronseleccionack>spocCOil'
curso, para el cwii la institución invitó a 
científ;icos reconocidos de América 
Latina, Canadá y Estados Unidos a ¡Xo
ponet candidatos royos estudios pudie
ran contribuir de mana'8 im¡xxtante en 
el estudio de los procesos biológicos 
básicos o en los mecanismos de las 

· enfermedades. Con la asistencia de un 
panel de expertos, se eligi6 a los 47 
bcicariosruyacompensaciónmonetaria 

Pasa a la péglna 4 
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BANCO DE DATOS 

Desde 1988 ha otorgado 
más de 600 millones de 
dólares 

El Howard Hughes MtdiaJJ 
lnstituJe (HHMI) es una 
orgaiiÍ1tlCión dedicada a la 
investigación médica que 
emplea apr,oximodamtnte 2WJ 
cientfjicos independientes en 62 
universidades y centros 
médicos acadimicos de Estados 
Unidos. 
En el marco de su programa 
compltmentorio de subsitJioj 
esta instituci6n ha otorgado, 
dude 1988, md.r de 6lXJ 
millonts de dólans para 
ayudar a investigadores 
biomidicos en el txtrrlnjero, y 
para mejorar la calidad de la 

enstllant.a de las cienciar en 
Estados Unidos a todns los 

niveles de escolaritlad. 
Desde 1991 el HHMI ha 

concedido un total de 53 
millonts de dólarts en 
subsUJio.s mediante un 
programa de apoyo a otras 
llllCÍOflts. Paro ello, su 
presupuesto anual es de 455 

millonts de dólarts. 
ap~. 

Adtmd.r de las becas actuD/es, y 
de las entregadas a Múico y 
Canad4 en 1991, en 1993 el 
HHMI otorgó becas a 
cientfJicOf de Australia, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido, y en 
1995 a investigadores de 

Bielorrusia, Estonio. Hungrla. 
Letonia, Utuania. Poloftio, 
. República Checa, RtpúbliaJ 
Eslovaca, Rusia y Ucrunia. 

s c11 nwzo dl1997. a a 
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E N g co M u N 1 DA D 

BANCO DE DATOS 

Destacado asesor 
jurídico de instituciones 
públicas 

José Núñn. Casúúieda nació en 
la ciudad de México. Es 
licenciado en Derecho egresado 
de la UNAM y profesor de la 
Escuela de Derecho de la ENEP 
Acatlán desde 1974: Ha 
impanido diversos cursos en los 
niveles de secundaria y 
bachillerato, así como en · 

licenciatura en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México. En la actualidad es 
profesor de la División de" 
Pos grado de la Universidad 
Panamericana. 
Es consejero universitario, fw!gió 
como jefe del área de Derecho 
Civil y de la División de Cienciils 
Jurídicas de la propia ENEP, en 
la que también fonnó parte de la 
primera Conúsión Dictaminadora 
del área de Derecho. 

En 1986 fUe electo vicepresidente 
de la Asociación NOciOTUJJ de 
F acultodes, Escuelas e Institutos 
de Derecho de la República 
Mexicana. Cuenta con una 
amplia trayectoria profesional 
como abogado litigante y ha 

destacado como as~sor jurídico 
·de diferentes instituciones 
públicas. 

Reciben cinco ... 

Viene de la página 3 
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En su toma de posesión, el nuevo titular de esa unidad disciplinaria señaló que de 
acuerdo con el proyecto del rector Francisco Bamés, deben superarse los niveles 
académicos de esa escuela que se encuentra en. un lugar estratégico, el noreste de la 
zona metropolitana, y, que reúne el potencial industrial más grande del país 

José Núñez Castañeda, director de 
Acatlán para el periodo 1997-2001 

L GusTAvo AvALA 

a Junta de Gobierno de la estratégico; en el noreste de la .zona 
UNAM designó al licenciado José metropolitana, que reúne el potencial 
NúñezCastañedadirectordelaEscue- industrial más grande del país". 
la Nacional de Estudios Profesionales Ante la comunidad de esa uni
(ENEP)Acatlán,paraelperiodol997- dad multidisciplinaria, reunida en 
200l,ensustituci6ndelmaestroVíctor el auditorio Miguel de la Torre 
Palencia Gómez. - Carbó,NúñezCastañedaseñalóque 

Altornarposesióndelcargo,Núñez cuenta con el apoyo de integrantes 
Castañeda aseguró estar "totalmente de la ENEP Acatlán y de las autori
convencidodequelaUniversidadesun dades de la Universidad "que no 
ámbitodeculturayunaconcienciadela escatimarán esfuerzos para que lo
sociedÍ!dendondenocaben,deniiiguna gremos niveles de excelencia". 
manera, ni delitos ni COI11lpciones. La Reiteró que asume con gusto 
autonomíauniversitarianoesunescudo este compromiso, "consciente de 
para delincuentes". que la Universidad Nacional debe 

En un acto celebrado el4 de marzo seguir siendo la formadora por ex
ypresididoporelmaestroXavierCor- celencia de los profesionistas que 
tés-Rocha, secretario general de la nuestro país requiere". · 
UNAM, el nuevo director agregó que, XavierCortés Rocha, al dar pose
de acuerdo con el proyecto del rector sión de su cargo al nuevo director, 
Francisco Barnés, "tenemos que pre- agradeció al maestro Víctor Palencia 
pararnos para el cambio. Las unidades · su trabajo al frente de la diri:cción 
multidisciplinarias como la ENEP pa- durante ocho años, "labor que permi
sarán a otro estatuto de descentraliza- tió consolidar la institución, avanzar 
eión, en el que tendrán mayor autono- en los proyectos académicos y entre
mía administrativa y académica y, por gar una escuela más madura". 
ende, un mayor compromiso. Aseguró que el licenCiado Núñez 

''Todos estamos obligados a unir- haráloqueestédesu parte para seguir 
nos para hacer fructífero ese cambio y en esta ruta de avance en la que se ha 
superar los nivelesacadémicos Qe está empeñado la escuela, porquelospróxi
escuela que se encuentra en un lugar mos años serán de definiciones· im-

será de 50 mil a 80 mil dólares anuales 
durante cinco años. 

En los subsidios están previstos sa
larios para estudiantes y personal de 
laboratorio, equipo, materiales y viajes 
para visitar colaboradores o asistir a 
congresos internacionales científicos. 
En ocasiones se incluyen fondos de 
cooperación para las instituciones sedes 
de los científicos, a fin de proporcionar 
ayuda a otrps investigadores. 

Gaceta UNAM 

Los nuevos beneficiariossereuni
rán una vez por año en diferentes 
ciudadesdeAméricaparaintercambiar 
ideas y explorar posibles modalidades 
de cooperación. La primera reunión 
de este tipo se realizará en América del 
Sur en enero de 1998. 

Estos subsidios complementan, 
también, los 895 mil dólares conce
didos el año pasado en apoyo de 
actividades biomédicas conjuntas de 

portantes para las unidades multidis
eiplinari~, que desempeñan en el fu
turo de la Universidad un papel im
portante. Para ello será necesaria la 
participación de toda la comunidad en 
tomo a un proyecto académico de 
excelencia. 

En su oportunidad, el maestro 
Víctor Palencia Gómez agradeció a 
quienes a lo largo de ocho años hicie
ron posible que la ENEP Acatlán fue
ra una mejor escuela, y deseó a su 
suces9r el mejor de los éxitos en la 
direeción de la misma. • 

investigadores selectos de América. 
El National Research Council ofthe 
National Acadernies ofScencies and 
Engineering de Estados Unidos y la 
Academia de la Investigación Cien
tífica-de México son titulares de un 
subsidio de cuatro años de duración 
que financia cursos de laboratorio, 
simposios y otros recursos para in- ' 
vestigadores activos de México y 
América del Sur.• 



El funciona~fo se comprometió a consolidar el marco d.e 
referencia q~~r.e pennita a la Universidad Nacional integrar las 
acciones de ¡;investigación, desarroUo, fonnación de personal, 

. ~ asesorú:l y v¡'inculación con otras instituciones del país que 
·. j trabajan devttro del área 

o¡: 

1 

Toma posesión Pai:JJJo Mulás como director 
del Programa Unive1~rsitario de Energía 

E . GUADALUPE LUGO 

1 doctor Francisco Bolívar 
Zapata, coordinador de la Investiga
ción Científica, en representación del '' 
rector~ Bamés de Castro, dio 
posesión al doctor Pablo Mulás del 
Pozo como director del Programa Uni
versitario de Energía (PUE). 

En breve ceremonia realizada en la 
Sala de Excoordinadores de la Investi
gación Científica, el doctor Bolívar 
Z!pata explicó que una de las convic
ciones del rector de la UNAM es reali
zar esfuerzos cada vez más contunden
tes para consolidar la vinculación de 
esta casa de estudios con la sociedad, a 
fin de solucionar los problemas nacio
nales, en el caso particular del PUE, los 
relacionados con el sector energético. 

BolíL rZapatasubrayóquelacoor

dinac~'ó / asucargotienelaencomienda 
de · arelanális~yevaluacióndelos 

pro 1as universitarios y proponer la 
manera de integrar los esfuerzos de 
éstos j m el recién reestructurado Cen

. tro de nnovación Tecnológica, dentro 
deun >quemamásavanzadodevincu
lación con el sector productivo. 

;inúsmo, el coordinador de la In
vestig ación Científica reconoció la la
bor :ldoctorMarianoBauer,queestu
voal frentedeiPUEdurantemásde 14 
años 

'or su parte, el doctor Pablo Mulás 
-ex trector ejecutivo del Instituto de 
lnv stigaciones Eléctricas- señaló que 
el P JE, desde su creación en 1982, ha 

tenido una brillante trayectoria tanto en 
el ambiente intemo como extramuros. 

Ejemplo de •ello, agregó, son los 
numerosos foros de consulta y los cur
sos de planeación energética para 
Latinoamérica y el Caribe, realizados 
con el apoyo de ~a Unión Europea y las 
principales enticlades del sector energé
tico mexicano. 

Con más de 30 años de experiencia 
en el área~:ética, el doctor Mulás se 
comprometió :a consolidar el marco de 
referencia que permita ala Universidad 
Nacionalintegrarlasaccionesdeinves
tigación, desarrollo, fotmación de per
sonal, asesoriía y vinculación con otras 
instituciones del país que trabajan den
tro del campo de la energía• 

Luis Rodolfo M o reno González 
. continuará en ~ a di.rección del C;CH Sur 

E ESTHER ROMERO 

nombre del doctor Francis
co Barnés de Cll$tro, rector de' la 
Universidad, el maestro Xavier Cortés 
Rocha, secretario general de la institu-

, ción, ratificó al doctor Luis Rodolfo 
Moreno González como director del 
plantel Sur del Colegio de Ciencias y · 
Humanidades (CCH), para el periodo 
1997-2001. 

En el acto, efectuado en las oficinas 
de la Secr~a General, el maestro 
CortésRochaseñalóquelalaborctesarro: 
liada pocel doctor'Moreno González al 
frente del plantel durante los últimos 
cuatro años es encomiable, . en parte, 
"gracias a la colaboración de un grupo 
de destacados universitarios", por lo 
que instó a la· comunidad del CCH SJ.lf 

Por su parte, el doctor Moreno 
'Jonzález manifestó su compromiso de 

. l;eguir trabajando en aras de la 
~"superación y mejoramiento de la labor 
académica", y subrayó que la comuni
'dad del colegio estará atenta a la nueva 
visión estratégica que el doctor Bamés 
ha puesto en marcha para mejorar la 
docencia, "nuestra principal responsa
bilidad". 

El doctor Rodolfo Luis Moreno 
González es médico veterinario 
zootecnista egresado de la UNAM y 
maestro en Enseñanza Superior por la 
Facultad de Filosofía y Letras. Cursó el 
diplomado en Capacitación Docente en 

1 

.i 

la Dirección y Supervisión de la Ense
ñanzaTilcnicacomo becariodelaOEA. 

Ha !sido profesor de las asignatu
ras de Biología y Método Experi
mental! en el CCH Sur desde junio de · 
1973, donde. imparte el curso de 
Cienc:ias de la Salud. 

El. doctor Moreno ha desarrollado 
una i~mportante ·labor en programas 
institucionales a lo largo de sus 25 años 

, de Slervicio para el colegio. Ha sido 
iilte¡grante de comisiones. dicta
min<idoras, consejero técnico del plan
tel y presidente del consejo interno del 
mismo. Asimismo, contribuyó al 
deS;mollo y consolidación de progra
ma:s universitarios como el de Jóvenes 

haJ::ia la Investigación.• 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

Banco de modelos 
matemáticos para 
simulaciones de sistemas 
energéticos 

El Programa Universitario 

de Energía (PUE) ha 

integrado un banco de 

información acerca de 

modelos matemáticos para 

simulaciones de sistemas 

energéticos, tanto para 

análisis macroeconómicos 

como de procesos 

individuales, que está a . 

disposición del personal 

académico. 

Información tomada de la 

Guía Universitaria. 

José de Jesús 
Bazán, Rodolfo Luis 
Moreno, Xavier 
Cortés y Jorge 
González. 

6 de marzo de 1997. O 5 
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BANCO DE DATOS 

Se creó elll de agosto 
de 1994 

El 1 1-de agosto de 1994 el 
rector José Sarukhán expidió 
el Acuerdo de Creación del 
Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad 
(PUEC), dependiente de la 
Coordinación de 
Humanidades, y designó al 
flsico Sergio Reyes Luján 
como su director fundador. 
El PUEC quedó formalmente 
instalado el 23 de agosto de 
1994, en la'primera reunión 
con los integrantes de su 
Consejo Directivo. 
Posteriormente, en la 
segunda reunión de éste, 
efectuada el 28 de febrero de 
1996, se JJ{Jrobó el Primer 
Informe Anuál de 
Actividades del PUEC y el 
Programa Anual de 
Actividades para 1996. 
Actualmente, el personal del 
PUEC forma parte de los 
consejos Consultivo 
Nacional de Desarrollo 
Urbano, del Asesor de 
Desa"ollo Urbano, del 
Asesor de Fomento· 
Económico; del Asesor 
Especialiuulo en Asuntos 
Internacionales, los tres del 
Gobierno del Distrito 
Federal; del Comité de 
Fomento Económico de la 
Delegación Coyoacán del 
DDF; del Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales, y del 
Consejo de Directores del 
Word Envlroment Center 
(WEC) con sede en Nueva 
York. 

·a o e de llliiZO de 1997. 

En la presentacion d'e su segundo informe de labores como 
director del programa, Sergio Reyes Luján dijo que la UNAM 
será responsable, po¡• dos años, del secretariado técnico del 
Consejo de Fomento .a las Actividades de las Instituciones de • 
Edf!,cación Superior t!n Beneficio de la Ciudad de México 

En 1996 el PUEC vinculó a a~tcadémicos 
univers:itarios con institucio~nes gubemamentales 

E SONIA LóPEZ 

Programa Universitario de Es
tudios sobre la Ciudad (PUEC) cumple 
efectiva y pertinentemente su labor de 
vincular, difundir y promover las in
vestigaciones de la UNAM en lama
teria, afirmó el director del PUEC, el 
físico Sergio Reyes Luján, durante la 
presentación de su segundo informe 
de labores. 

En la tercera sesi6n del Comité 
Directivo del PUEC, realizada el27 de 
febrero en la Sala del Consejo Técnico 
de la Coordinación de Humanidades, 
Reyes Luján agregó qut: en 1996 el 
programa vinculó a investigadores y 
profesores universitarios con institu
ciones gubernamentales para ofrecer 
elementos científicos que ayuden a las 
tareas de administración dt: la ciudad. 

En este contexto, uno de los traba
jos más relevantes es el Programa de 
Mane)oy Protección del Uso de/Suelo 
Rural y de los Recursos Nafl~rales del 
Distrito Federal, realizado a solicitud 
de la Secretaria del Medio Ambiente, 
mediante la Comisión de Recursos 
Naturales del Distrito Federal. El desa
rrollo del programa está a cargo de los 
institutos de Ecología y de Ge:ograffa 

Elprdpósitoescrearunsistemacon 
referencias geográficas acerca del área 
rural del DF, para definir cuáles .son las 
zonasquerequierenatenciónllQl:enteo 
especial,enloqueap!áeeei6neco.l6gica 
se refiere. Se trata de identificar y clasi
ficar los daños ambientales por mnas 
para proporcionar alternativas tecnol6-
gicasderecuperaci6n.Laprimeraetlpa 
del plan concluirá el próximo abril con 
el diseño e integración del sistema de 
información geográfica 

Reyes Luján comentó que como 
resultado del trabajo de este programa 
wúversitariola UNAMfueelegidapará 
fungir, por un periodo de dos atlas, 
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como responsable del secretar.iado téc- . ca de Vivienda en México: el Caso de 
nico del Consejo de Fomento a las laZonaMetropolitanadelaCiudadde 
Actividadesdelaslnstituciones deEdu- 'México,duTanteelPeriodol987-1994, 
cación Superior en Beneficio deJa Ciu- en el que se consideró el papel de los 
dad de México (Cofaesc), cre-ado en agentes sociales y económicos que in-
1995 y en el que participan 17 ins titucio- tervienen en la misma 
nes de educación superior. Los resultados obtenidos permitie-

Las lfneas de trabajo del . PUEC ron integrar el proyecto con la Direc-
están integradas por los siguientes ción General de Asuntos del Personal 
subprogramas: Centros y Siste".w de · Académioo (DÓAPA). 
Información sobre la Ciudad; Marco Asimismo,ReyesLujánpuntualizó 
Jurídico; Participación Social; Wvien- · que el subprogramaDesQITOI/o Social, 
da Urbana y DesQITOI/o Social, estos a solicitud expresa de la Dirección Ge
dos 6ltimos creados en 1996. neraldePoHticaSocialdeiDDF,impul-

Réyes Luján infoonó que el pr. imer sólos proyectos: AnálisiS y Perspecti
subprogramafuerealizadoencolat om- vas de la Poütica Social de Caro al 
ción con el Centro Universitario <k: In- Siglo XXI, Sistema de Información Es
vestigacionesBibliotecológicas(CU lB). todistica Social de la Ciudad de Méxi
En 1996 prácticainente concluyó sus co, e lnvenJario de Programas de De
dos proyectos iniciales: formar el mapa sarrollo Social en el Distrito Federal. 
bibliotecario y de servicios de inforr. na- Un logro significativo fue coeditar con 
ción de la ciudad de México, y crear un el propio Dí>F el libro Haeia un Nuevo 
repertorioparaidentiflC!Ifylocalizar,las Balance de la Poütica Social en la 
obras de referencia impresas o auto- Ciudad t!e México. 
matizadas acerca de la ciudad. Por6ltimo,inform6queelinmueble 

"Del subprograma Marco Jurúlil. ·o delPUEC-ubicadoenlacalledeMone
se concluyeron tres proyectos de da número 2, esquina· Seminario, a un 
compilación: LegislacióndelDeparttl :- CO$tadode!PallicioNacional-estácom
mentotklDistritoFederal,TesisyCri- pletamente restaurado y su equi
terios de/Poder Federal RelaJivos al parniento concluirá en mano. 
Marco Jurídico del Distrito Federal~ ' Al responder el informe el doctor 
Bibliografía Jurídica s.obre la CiudotJ' HumbertoMuñoz,coordinadordeHu
de México. manidades, destacó la participación 

Porotta parte, ene! subPrograma(k de diversas entidades universitarias 
Participación Social, iniciado en 1995, en los trabajos del PUEC, tanto de 
y dirigido por el Instituto de Investiga- áreas humanísticas romo ,de cien-

. ciones Sociales (DS), se procedió a se- · cias naturales. 
leccionary clasifléar las organizaciones El PUEC, continuó, cumple cabal-
sociales pertenecientes a unmjsmo tipo mente con losobjetivosparalosquefue 
de actividad y al anális~ de su marco cread9;yseconvierteenunbuenejem-
normativo. plo ~cómo conjuntar disciplinas aire-

El titular del PUEC explicó que el . deda' de objetos de estudio fundamen-
subprograma de Vivienda Urbana, co- tales para la ciudad y el país. 
onlinado por el ns, inició su labor de Al acto asistieron directores de di-
investigación con el proyecto La Poüti- versas facuitades, institutos y centros. • 

' 



El director de la dependencia, Flavio Mena Jara, al rendir su 
tercer informe de labores, dijo que en enero pasado 
comenzaron la maestría y doctorado en NeurobiologÍf! y que 

Jiunto con la UAQ se plantea la creación de la licenciatura en 
~ Ciencias 
~ 
l 

~------------------~ 

-0 
~ 

Fortalecer su posgrado, una de las 
prioridades del Centro de Neurobiología 

E PíA HERRERA 

. campus Juriquillaes u nares
puesta a la necesidad de descentrali-
. zación académica y de creación de . 
polos de investigación que requiere 
la Universtdad Nacional, en parti
cular, y la educación superior del 
país, en. general, dijo el doctor Flavio 
Mena Jara, director del Centro de 
Neurobiología (CNB). 

En presenciá del doctor Francisco 
Bolívar Zapata, coordinador de la 
Investigación Científica, Mena Jara 
rindió su tercer informe de labores 
al frente del centro y señaló que es 
prioridad de la presente administra
ción apoyar los polos de desarrollo 
de la UNAM establecidos en 
Cuemavaca, Morelos; Querétaro, y 
Morelia, Michoacán. 

Por tal razón, y en afán de res
ponder a este compromiso, es de 
particular importancia para el CNB 
consolidar su liderazgo .académico 
en la comunidad queretana y, sobre 
todo, con la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), con la que se 
plantea la creación de la licenciatura 
en Ciencias. 

Aunado a este proyecto para 
crear esa licenciatura se encuentra 

·el fortalecimiento de las maestrías 
y doctorados que se imparten en el 
centro, agregó el doctor Mena. El 
pos grado en Ciencias Fisiológicas 
fue objeto de adecuaciones signi
ficativas en 1996. Asimismo, se 
elaboró un proyecto de maestría y 
doctorado en Neurobiología, el 
cual inició el 6 dé enero de este · 
año. 

Una véz hecha la selección co
rrespondiente, fueron admitidos 16 
alumnos en maestría y 12.en docto
rado. A ellos se suman los estudian
tes del doctorado en Ciencias Fisio-

lógicas, lo que da un total de 73 
estudiantes de posgrado. 

Avance en las Instalaciones de 
JuriquiOa 

Desde el 16 de octubre de 1996, 
cuando se inauguraron tanto la prime
ra etapa del campus UNAM-UAQ
CINVESTA V como la del CNB, ubi
cadoenJuriquilla, 14gruposdeinves- . 
tigación de este centro fueron ubica
dos e iniciaron sus actividades acadé
micas de docencia e investigación. 

En relación con la segunda etapa 
de construcción de los nuevos edifi
cios del centro, el doctor Mena Jara 
dijo que estarán terminados en unas 
semanas más. Hasta el momento se 
encuentran prácticamente listos 25la
boratorios y cuatro áreas comunes. 

Queda pendiente de concluirse 
aproximadamente 20 por ciento de< 
la planta física del CNB: el almacén 
de reactivos, talleres y el local sindi
cal se encuentra aún en obra negra. 
La construcción de algunas áreas 
necesarias para la seguridad y el buen 
funcionamiento del centro, como dos 
cuartos para almacenamiento de dese
chos tóxicos y radioactivos, así como 
un andén para colocar los contenedo
resdebasuraquedaránaplazadas tem
poralmente. 

Hasta la fecha, afmnó el doctor 
Mena, han sido contratados 14 inves
tigadores titulares más, así como seis 
asociados y 13 técnicos académicos. 

Los 11 grupos de investigación 
que integraban el CNB hasta los 
primeros meses de 1995, explicó, 
cubrían especialmente dos áreas de 
estudio: la neuroendocrinología y la 
neurobiología del desarrollo. Sin em
bargo, actualmente el centro cuenta 

también con dos más: neuro
fisiología y neurobiología con
ductual y cognitiva. 

En cuanto ala formación de recur
sos humanos, el doctor Mena Jara 
manifestó: "bajo la dirección de los 
investigadores del centro, durante 1996 
se graduaron 14licenciados, lO maes
tros y dos doctores". 

Respecto del intercambio aca
démico, continuaron vigentes los 
convenios relacionados con el Ban
co de Hormonas Proteínicas de 
Origen Animal y se refrendaron 
los existentes con la· UAQ, el 
CINVEST A V y el gobierno de 
Querétaro. Asimismo, se estable
cieron nuevos y promisorios lazos 
con la Fundación Médica Sur y el 
Hospital ABC. ' 

Durante 1996, el CNB tuvo in
gresos totales por 19 millones de 
pesos aproximadamente. Las per
cepciones extraordinarias fueron de 
poco más de dos millones 300 mil 
pesos. 

Al responder el informe del doc
tor Mena Jara, Francisco Bolívar 
Zapata señaló que el potencial que 
tiene el centro en cuanto a la forma
ción de recursos humanos es alto, 
pues el nuevo programa de pos grado 
permite que participen en él investi
gadores y profesores de otras de
pendencias e instituciones, "aquí, 
en particular, el esfuerzo de colabo
ración sería con la UAQ". 

Resaltó también que deben ha
cerse mayores esfuerzos para con
solidar los distintos polos de desa
rrollo, con la idea de que se convier
tan en verdaderos campus de la 
· UNAM en los diversas entidades de 
la República; esto en colaboración 
con las universidades estatales.• 
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BANCO DE DATOS 

Funciones y objetivos 

El Centro de Neurobiología 

tiene como objetivos realizar 

investigación científica 

original, tanto básica como 

aplicada, en el campo de 

estudio que le compete, 

atendiendo en particular 

temas de interés nacional; 

formar investigadores y 
técnicos, y colaborar con 

otras dependencias 

universitarias e instituciones 

de investigación, de 

enseñanza o.de servicio, en 

programas docentes. 

También tiene como 

finalidad proporcionar 

asesoría científica, técnica y 
docente a instituciones de 

investigación, enseñanza y 
de servicio públicas y 
privadas que así lo soliciten, 

de acuerdo con las 

posibilidades y 
disponibilidad del personal 

del CNB; promover la 

divulgación de los resultados 

de la investigación 

neurobiológica, utilizando 

los medios más adecuados, y 
participar en las demás 

actividádes académicas 

p~evistas en la legislación 

universitaria. 

6 de marzo de 1997. D 7 



BANCO DE DATOS 

AlCanzar los principios de 
independencia política y 

liberación económica, una 
de las metas 

Fu~ en 1949, k Unión 
de Universidades de América 
úitina (UDUAL), que 

agrupa a las universidades 
más importantes de 
Latinoamérica. primero 
estuvo localizada en la 

ciudad de Guatemala y 
actualmente tiene su sede en 
la ciudad de México. 
Los principales objetivos de 
la U DUAL son alcanwr los 
principios de independencia 
poUtica y liberación 
económica de las naciones 
latinoamericanas; propiciar 
la integración cultural y 
económica de América 
Latina, asf como orientar la 
educación universitaria al 
pleno desarrollo de la 
personalidad humana. 

8 (J 6 de mano de 1997. 

En la LIV Reünión Ordinaria del Consejo Directivo de la unión, que tuvo como sede a 
la Universidad de Guanajuato, se revisó el proyecto para crear una red de intercambio 
latinoamericano, la autoevaluación y la evaluación externa, y la realiZ(lción de un 
proyecto institucional para elaborar la historia de la Universidad Latinoamericana 

Francisco Barnés, presidente de la Comisión de 
Defensa de la Autononía Universitaria de la U DUAL 

Por unanimidad, el doctor Fran
cisco Barnés de Castro, rector de la 
Universidad N aciana! Autónoma de 
México, fue designado presidente 
de la Comisión de Defensa de la 
Autonomía Universitaria, en el 
marco de la LIV Reunión Ordina
ria del Consejo Directivo de la 
Unión de Universidades de Améri
calAtina(UDUAL),quetuvocomo 
sede a la Universidad de Gua
najuato. 

En la reunión, los 14 rectores 
latinoamericanos que conforman el 
Consejo Directivo de ·la UDUAL 
revisaron el proyecto para la crea
ción de una red universitaria de 
intercambio latinoamericano, la cual 
podría convertirse. en una base de 
becas ofertadas por cada institución 
adherente a la unión y en respaldo 
de convenios bilaterales o trila
terales por región. 

Otro de los ternas que ocupó la 
atención de los asistentes fue la 
autoevaluación y evaluación ex ter
na de .las instituciones, con base en 
un documento presentado por la 
secretaría general, en el que se es
boza la existencia de un proyecto de 
evaluación de la calidad de las uni
versidades que pertenecen a la 
UD U AL. 

Para continuar la evaluación, 
se prevé también .crear un progra
ma de financiamiento rnediapte la 
obtención de aportaciones de 
agencias internacionales ya 
identificadas. · 

La agenda de trabajo incluyó la 
reflexión acerca de los asuntos de 
intercambio académico continen
tal, la realización de un proyecto 
institucional para elaborar la histo
ria de la Universidad Latinoameri-
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Julio Rubio, Francisco Bamés, Juan Carlos Romero, Jorge Brovetto y Abelarilo Vlllegas. 

cana y la necesidad de prorno:ver los 
procesos de evaluación en todas las 
instituciones de educación superior 
afiliadas. 

Respecto del proyecto para rea
lizar una historia de la Universidad 
Latinoamericana, se reafirmó el res
paldo a fin de que esta labor sea 
coordinada por el secretario general 
del Consejo Directivo de la.UDUAL, 
maestro Abelardo Villegas. 

Asimismo, se informó que en 
enero se emitió la convocatoria para 
el Premio Andrés Bello a la mejor 
investigación acerca de educación 
superior en Latinoamérica, que se 
cierra el 30 de junio próximo. 

Al final de la jornada, el presi
dente del Consejo Directivo, doctor 

' 
Jorge Brovetto, mencionó que el 
terna del mejoramiento de la educa
ción superior es central en todo el 
mundo y no s.ólo en América Lati
na, por lo que elevar la calidad de 
nuestra educación superior "es una 
manera de comprometernos con el 
destino del continente". 

En la sesión estuvieron los titu
lares de las cuatro vicepresidencias 
de la asociación en el continente: el 
rector de la Universidad de Chile, 
Luis Leónidas Pinto (Cono Sur), y 
los doctores SalornónLerner Febres 
(Andina), Julio Rubio Oca (México 
y el Caribe), y Jilfeth Cabrera Fran
co (Centroamérica), así corno el 
rector anfitrión Juan Carlos Rome
ro Hicks.• 

Secretaría General .. 
Dirección General de Administrac.ión Escolar 

Segunda Carrera 

Se comunica a los alumnos interesados en cursar una segunda 
carrera, que deberán presentarse en la oficina de servicios escolares 
del plantel donde concluyeron la primera carrera, de marzo 17 al 20, 
con ei propósito de recoger el instructivo y conforme a éste iniciar el 
trámite. 



Especialista en Antropología Sociocultural e integrante del liMAS, la universitaria, 
designada investigadora nacional emérita por el SNI, se ha dedicado estudiar las 
clases sociales, utilizando una metodología resumida en el concepto de redes sociales, 
desarrollado por ella 

La importancia de investigar, equivalente a la 
supervivencia del hombre: larissa Adler 

A 
LAuRA RoMERO 

pasionada de su actividad, 
la doctora Larissa Adler dice ser sólo 
una artesana de lo suyo: la Antropolo
gía Sociocultural. "No soy una intelec
tual y tampoco creo saberlo todo, por 
ello me soqirende recibir distinciones 
como haber sido nombrada investiga
doraeméritaporeiSistemaNacionalde 
Investigadores (SNI)". 

Para la doctora Adler la importan
cia de investigar es la misma que tiene 
la búsqueda del conocimiento, la cual, 
a su v~ es equivalente alasuperviven
ciadelhombre;dehecho,elserhumano 
más primitivo sehafonnulado pregun
tas y observaciones mediante las cuales 
ha sido posible la acumulación del sa
ber y la evolución. 

Por ello, de la actividad de investi
gar a la doctora Adler le agrada todo: 
"me encanta plantearme úna pregunta, 
hacer trabajo de campo, entrevistar a la 
gente, realizar observación participan
te, sistematizar los datos. La parte más 
dificil es sentarme a escribir y unir todos 
esos elementos en niveles de abstrac
ción más altos". 

Redes Socioles, Universidad 
yCiendll 

Larissa Adler se ha especializado 
en Antropología Urbana, y dentro de 
ésta ha estudiado distintas clases socia
les, utilizando una metodología que se 
encuentra resumida en el concepto de 
redes sociales, desarrollado por ella 
misma. 

Para entender la estructura social, 
cómo el ser humano se relaciona con 
otros, especialmente en la ciudad, "es
tableció" redes sociales entre indivi
duos y grupos. 

También le apasiona el tema de la 
culturapolíticaenMéxico, la eStructura 

del poder y los aspectos simbólicos y 
culturales que apoyan a la primera 

Con base en estudios etnográficos, 
de campo y otros más, realizados al 
respecto,aflfOlaque~ntrodelaestruc
turadepoderpredominanlasrelaciones 
verticales. "La nuestra es una sociedad 
autoritaria en la que los niveles superio
res extraen de Jos inferiores lealtad, 
energía,trabajo".Dentrodelasociedad, 
estructurada como un "árbol", también 
existen personas en el mismo nivel, 
amigos y parientes, por lo cual seda una 
combinación de verticalidad y hori
zontalidad. 

Al hablar de la cultura política 
mexicanarefnióque,alladodesuhijo, 
que es antropólogo, y de su hermano, 
que es comunicólogo, realizó un estu
dio acerca de la campaña presidencial 
en 1988 del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en el cual se 
ejemplifica la estructura de esta cultura. 

De entonces a la fecha "cambió 
mucho todo. Ahora la presidencia 
no tiene la misma fuerza que antes; 
en esa época el estudio partió de la 
base de que la oposición no existía. 
Se trató de la última gran campaña 
tradicional del PRI" . 

El ámbito de estudio de la doctora 

Adler también abarca a la comunidad 
científica y la Universidad Nacional; 
con Jacqueline Portes escribió La For
macióndeCientíjicosenMéxico.Aeso 
se suma la Antropología Económica, 
estudios plasmados en su libro Cómo 
Sobreviven los Marginados. 

Anlropologúl y Matemálicos 

Chilena por nacimiento y naturali
zada mexicana desde diciembre pasa
do, JadoctoraLarissaAdlerestá adscri
ta al Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 
(liMAS). 

¿Una antropóloga en el liMAS? 
La doctora explica que comenzó a 
trabajar con un grupo de investiga
dores de operaciones que realizaba' 
estudios acerca de Ciudad Univer
sitaria, los cuales estaban a cargo de 
matemáticos aplicados. 

Los investigadores de operaciones 
oonsideraronnecesarioteneruncientista 
social, puesto que estaban estudiando 
un sistema social: "empecé a trabajar 
conellosiestabaninstaladosfisicamen
te en el liMAS", rememora la 
antropóloga 

De esa manera ingresó al instituto 
oomo investigadora, gracias al interés 
del doctor Tomás Garza, entonces di
rector del liMAS, pordescubrirparalos 
maiemátioos las ciencias sociales, área 
nueva, virgen y que podría ser intere
sante. Además, para el estudio de las 
redes sociales se requiere de la partici
pacióndeotrasdisciplinasyherramien
tas,oomo las matemáticas, los grafos 
y el cómputo. 

En realidad, afmna la doctora 
Adler, sigo haciendo Antropología 

Pasa a la página 1 O 
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De la actividad de 

investigar a la 

destacada 

universitaria le 

agrada todo: "me 

encanta plantearme 

una pregunta, hacer 

trabajo de campo, 

entrevistar a la 

gente, realizar 

observación 

participante, 

sistematizar los 

datos .. La parte más 

difícil es sentarme a 

escribir y unir todos 

esos elementos en 

nivel~sde 

abstracción más 

altos" 
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' En la Universidad 

Nacional la 

experiencia más 

importante fue el 

magisterio de José 

Gaos, cuyos 

cursos y 

seminarios siguió 

durante siete años 

La importancia de ... 

Vi _ _ de la página 9 

10 a 6 de marzo de 1997. 

El destacado filósofo, investigador nacional émérito por el SNI, considera que las 
exigencias para realizar una investigación en la segunda área no se distinguen de 

las que requiere la primera 

La división entre Ciencias y Humani~ades, un 
problema nacional: Fernando Salmerón 

L ESTELA ALCÁNTARA 

as exigencias para realizar una 
investigación en Humanidades no 
se distinguen de las que requiere la 
científica. 

Con esta reflexión se inicia la en
trevista al doctor Fernando Salmerón 
Roiz,recientementedistinguidocomo 

. iilVestigador emérito del Sistema Na
cional de Investigadores (SNI). 

Fernando Salmerón profundiza en 
el problema de la división entre cien
cias y Humanidades: "se trata de un 
problema nacional y no estrictamente 
universitario; podría-decirle, de mane
ra general, que las exigencias de una 
investigación en Humanidades de gran 
nivel no sólo no se distinguen de las 

Cualitativa, como siempre; pero poco a 
poco se ha popularizado entre algunos 
de mis colegas el terna de las redes 
sociales. En el liMAS existe un depar
tamento de modelos matemáticos apli
cados a las ciencias sociales en donde 
participan sociólogos e historiadores. 

Losantropólogostrabajanenforma 
sistémica Parte de la metodología bási
ca que emplean es lo que se llama el 
enfoque globalista; éste finalmente es 
un análisis de sistemas, "aunque ni los 
sistéinicos ni los antropólogos lo sabía-
mos". 

Con el tiempo se aceptó como un 
hecho que la doctora Adler era inte- ' 
grante del liMAS. Ella afmna: "aquí 
se trabaja a ·gusto y no hay razón para 
irse". 

que requiere la investigación científi
ca, sino que a veces son mayores". 

El orgulloso discípulo del filósofo 
José Gaos señala que, sin embargo, 
estámos más habituados a aceptar que 
la práctica de la investigación científi
ca requiere de laboratorios e instala
ciones costosos y espectaculares, pero 
no nos percatamos de que también se 
necesita una infraestructura para la 
investigación en Humanidades, no 
siempre tan visible, pero igualmente 
indispensable. 

"Por ejemplo -explica Salmerón
es fundamental para la investigación 
humanística la existencia de bibliote
cas técnicamente bien equipadas y 

tiza", mezcla de ciencias sociales y 
matemáticas. 

Porlopronto,desdehaceaproxima
damentecincoañossehandadoresulta
dos directos de estareláción; en su caso, 

· ha presentado trabajos en colaboración 
con lllatemáticos ante la sociedad ínter
nacioÍial de Redes Sociales, y ellos a su 
vez han influido en la doctora en un 
pensarnientomássistemáticoyeneluso 
demodelos. · · 

Radicada en México desde hace 28 
años, Larissa Adler estudió la licencia
tura en la Universidad de Berlceley, 
cuando ya tenía la responsabilidád de 
cuidarunafamiliaDelasmujeresdemi 
generación, dice, no se esperaba sino 
que fueran amas de casa · 

Gracias alapoyode su familia, espo-
El intercambio entre diferentes so y padres, Larissa Adler inició una 

ciencias llc;va tiempo porque son vo- carrera académica; ~lsada por el 
cabularios, modos de ser y formas de deseo de demostrarle al niundoque a su 
pensar distintos, pero la doctora Adler edadysiendomujereraposibleestudiar, · 
ha avanzado fumemente al respecto y ·· y con el gusto por la Antropologí3, 
asegura que tomará algunos años más concluyó sus estudios en treS años de 
el nacimiento de una "nueva raza mes- manera sobresaliente. 
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actualizadas, con suficientes volúme
nes en idiomas extranjeros, así como 
revistas de Humanidades que estén al 
día frente a las investigaciones que se 
realizan en el resto del mundo; hoy es 
indispensable mantener comunicación 
directa." 

Con la experiencia de haber sido 
rector de las universidades Vera
cruzana y Autónoma Metropolitana, y 
director del Instituto de Investigacio
nes Filosóficas de la UNAM, el doctor 
Salmerón reconoce: "en etapas ante
riores de la vida de la Universidad 
Nacional no se había dado el impulso 
que en los últimos años han tenido-las 
bibliotecas". 

"¿Por que no puedes ser una mamá 
normal?" era la pregunta de uno de sus 
hij0)5 (ahora distinguido antropólogo), 
quieneslaacompañabanaconferencias 
y la ayudaban a estudiar cuando la 
escuchaban relatar, por ejemplo, la evo
lución del hombre. Los pequeños tam
bién llegaron a familiarizarse con las 
redes sociales, terna de su tesis de doc
torado, con la cual obtuvo el grado en la 
Universidad Iberoamericana 

La también distinguida con el Pre
mio UniversidlidNacional (1990), aho
ra afirma con seguridad: ''nací antro
.póloga Mi carrera ha sido tranquila y la 
he gozado, a pesar de haber comenzado 
tarde, de haber perdido 15 años de leer 
a los clásicos, de conocer, de acumular 
conocimiento". 
' Sin descUidar su trabajo, al que le ha 
dedicado muchos años de esfuerzo, la 
doctora Adler, continuamente invitada 
adarconferenciasenEstados Unidos y 
Europa, dedica buena parte de su tiem
po libre a disfrutar de otra de las facetas 
de su vida: sus seis nietos.• 



----------------------------------~,-----------

Una Vida Consagrada a la 
Docencia y a la Filosofia 

El doctor Fernando Sahnerón na
ció en Córdoba, Veracruz, en 1925 y 
20 años después empezó a impartir 
cátedra en escuelas privadas de ense
ñanzamedia,paraalpocotiempoeon
vertirse en maestro de bachillerato de 
la recientemente creada Universidad 
Veracruzana. 

Desde,losprimerosañosdemagis
terio e investigación humanística, 
Sahnerón definió su vocación e inte
rés permanente por la ética y filosofía 
de la educación. 

Algunos de sus escritos acerca de 
la educación, recogidos en el libro 
Cuestiones Educativas y Páginas so
bre México (1962), fueron publicados 
cuando Sahnerón era todavía estu-

. diante del último año en la escuela de · 
Derecho, allá en Xalapa. . 

Quizá por el recuerdo de esos días, 
Fernando Sahnerón evoca a su padre, 
graduado en la Escuela Normal 

· Veracruzana como "profesor de es
cuela primllf!a elemental, que ejerció 
la docencia hasta y¡¡ muy entrado el 
periododelaluchaannadade la Revo
lución". 

Por asociación de ideas, el filósofo 
rememora sus experiencias infantiles 
en su ciudad natal, ante los conflictos 
entre la Iglesia y el Estado y frente a la 
aplicación de los programas de educa
ción socialista. 

Salmerón piensa que su preocupa
ción por u~ ética de bases racionales 
no depende de construcciones ideoló
gicas ,ni de fe religiosa, pudo haber 
surgido de esos hechos. 

Salmerón vino a México a conti
nuar sus estudios en la Universidad 
Nacional. Aquí, la experiencia más 

importante fue el ma,gisterio de José 
Gaos, cuyos cum>s y 1 seminarios si
guió durante siete años.\Después, has
ta el grado de doctorad1~1 , trabajó toda
vía bajo la dirección deil ilustre filóso
fo, con quien mantuvo una relación 
constante,hastalamuert~:delmaestro. 

Al terminar sus estu<~ios en Méxi
co, en enero de 1956, Salr,nerón regre
só a Xalapa a organizar laiFacuitad de 
Filosofía y Letras, de ll J que fue el 
primer director. Ahí dese ~1peñó otras 
comisiones y, entre 195SI¡y 1960, se 
hizo cargo de la rectoría <h1la Univer
sidad V eracruzana en fro.~ lll interina. 
De 1961 1963 fue rector d~~finitivo. 

Hay otro acontecimiento que 
Salmerón considera fundarlmental en 
su formación filosófiCa: el t

1
iempo de 

estudios en Alemania, en la !Universi
dad de Friburgo de Birsgo·Jria con el 
profesor Eugen Fink, entm

1 
1958 y 

1959. Una oportunidad de tljabajo in
tenso en el estudio de Hí1usserl y 
Heidegger, y de conocimientd() de ins
tituciones europeas de edue~Jción su
perior. 

En 1964sereincaporóalarUNAM 
como profesordeEtica y de D~idáctica 
de la Filosofía, adscrito como ,investi
gador al entonces Centro de I !.studios 
Filosóficos. Durante 1965 inrterrum- . 
pió parcialmente sus trabajos en la 
UNAM para servir en la Secre~t¡\I'Ía de 
Educación Pública como D.ilrector 
General de Enseñanza Superior e In
vestigación Científica. 

Dos años después la Junta de,: Go
bierno lo designó director del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas U lP) y 
seis años más tarde lo confirmó pl8lll 
un segundo periodo. 

En marzo de 1978entrególadiMc
ción del instituto al nuevo director y 
días después tomóposesióncomoR x:-

tor de la Unidad lztapalapa de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). Dos años al frente de esa 
unidad y poco más de dos como rector 

. general de la UAM le permitieron 
recuperar antiguos proyectos acerca 
de los estudios de filosofía y apeyar la 
creación de una maestría en Filosofía 
de la Ciencia que, en su momento, fue 
un modelo de programa académico. 

Más tarde, Salmerón regresó a la 
UNAM como investigador de tiempo 
completo del Instituto. de Investigacio
nes Filosóficas y retomó a su Semina
rio de Etica en la Facultad de Filosofía. 
En 1983 el Consejo Universitario lo 
eligió miembro de la Junta de Gobier
no, cargo que ocupó durante 12 años. 

&laactualidad,elOOc!orSahnerón 
trabaja en su seminario de tesis y en la 
composicióndeunvolumenquecontie
ne ensayos en tomo de los piublernas 
que plantea el multiculturalismo a la 
filosoffamoral: el concepto de identidad 
y las relaciones entre moral y derecho. 

Incansable, Fernando Salmerón 
Roiz escribe un ensayo para un libro 
que aparecerá en Estados Unidos acer
ca de la filosofía y la histOria de las 
ideas,~aJmenteentomoaladiscu

sión hispanoamericana 
Asimismo, se propone continuar 

la edición de las obras deJoséGaos, de 
lasqueyasehanpublicado lOvollÚlle
nes. En los próximos meses aparecerá 
un volumen más de estudios acerca de 
historia de la filosofia moderna. 

La charla con el doctor Fernando 
Salmerón concluye con la promesa de 
que mantendrá su trabajo de investiga
ción filosófica de los problemas reales 
del país, pero sin abandonar su re
flexión en tomo a la situación del 
humanismo en un mundo globa
lizado y transcultural.• 
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EN~~IDAD El Consejo Técnico de la Investigación Científica aprobó ayer, en sesión 
1 

extraordinaria, a los candidatos 

Alejandro _Aiagón, Federico Sánchez y Francisco 
Soberón, tema para dirigir Biotecnología11 

.El Consejo Técnico de la In
vestigación Científka aprobó ayer, 
en sesión extraordinaria, a los doc
tores Alejandro Alagón Cano, Fede
rico Esteban Sánchez Rodríguez y 
Francisco Xavier Soberón Mainero 
como candidatos para ocupar la direc
ción del Instituto de Biotecnología de 
laUNAM. 

Alejandro Alag6n Cano 

Alejandro Alagón Cano es médi
cocirujano,maestroydoctorenlnves
tigación Biomédica Básica por la 
UNAM. Realizó una estancia posdoc
toral de tres años en la Universidad 
Rockefeller de Nueva York; en 1993 
cubrió una estancia sabática en el Ins
tituto de Parasitología y Biomedicina 
de Granada, España. 

Durante años realizó trabajo pre
cursor en el estudio de venenos de 
animales ponzoñosos, como avispas, 
alacranes, serpientes y el monstruo de 
Gila. 

En los últimos años ha centrado 
sus estudios en la genética molecular 
de la amiba histolítica; en este campo 
destacan sus contribuciones acerca de 
la estructura y secuencia reguladoras 
del episoiJ!aribosomal, la caracteriza-

. ción de secuencias repetidas y la 
clonación de genes. 

Asimismo, con el apoyodeta com
pañía Schering AG de Alemania, ha 
investigado algunas proteínas de saliva 
de animales hematófagos con potencial 
terapéutico en enfermedades tmmbo
embólicas; entre éstas destaca el 
activador de plasminógeno del vampi
ro, con uso potencial en el , tratamiento 
del infarto agudo del miocardio, que se 
encuentra en ensayo clínico en fase 11. 

Ha recibido 20 solicitudes de pa· 

12 O 6 de mm:o de 1997. 

ten tes de tres productos, evaluados por 
organismos internacionales. También 
tiene en proceso una transferencia tec
nológica para la comercialización de 
un ensayo ELISA para la detección de 
hipotiroidismo congénito. 

Ha publicado46 trabajos en revis
tas de circulación internacional y diri
gido 11 tesis de licenciatura, seis de 
maestría y dos de doctorado. 

Realizó una destacada labor en 
la coordinación del pos grado en Bio
tecnología, el Cual se consolidó 
como uno de los de mayor dinámi
ca. También fue consejero repre
sentante del personal académico en 
el CTIC (1986-1987) y secretario 
académico del Centro de Investiga
ciones en Ingeniería Génetica y 
Biotecnología (198N989). 

Federico EstebanSánchezRodrfguez 

Federico Esteban Sánchez Ro
dríguez realizó la licenciatura en 
Química en la UNAM; en 1975 ob
tuvo el título con la tesis Trans
genosis enEscherichia coliR12. En 

· ese año ingresó al Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas como Inves
tigador Asociado "A" de Tiempo 
Completo. 

Sus estudios de pos grado los reali
zó en el Programa de Investigación 
Biomédica Básica de la Unidad Aca
démica de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado del CCH, con sede en el 
Instituto de Investigaciones Biomé
dicas de la UNAM, obteniendo el 
gradodedoctorconel trabajo Regula
ción de los Niveles de RNA Mensaje
ro de Glutamino Sintetasa en 
Neurospora Crassa. 

Posteriormente, el Departamento 
de Bioquímica y Biofísica de la U ni-
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versidad de CaJtilfornia, en sim Fran
cisco, lo recib'uó para una estancia 
posdoctoral de rdos años, donde parti
cipó en una lllnea de investigación 
relacionadacoJitlaBiologíaMolecular 
del Citoesqu·•~leto en Drosophila 
melanogastet¡. A su regreso a la 
UNAM se iucorporó al Centro de 
Investigacióm sobre Fijación del 
Nitrógeno, lX:tmo Investigador Titular 
"A" de Tiempo Completo: 

Es Inve:s1tigador Titular "C" de 
Tiempo Completo en el Instituto de 
Biotecnolo gía (ffit), donde obtuvo 
su plaza dc:finitiva en 1991. Entre 
sus líneas de investigación destacan 
Biología!VIioleculary Biotecnología 
de PlantaH, así como la Biología 
Moleculrur: y Celular del Citoes
queleto v .,egetal. 

El doc :tor Sánchez ha publicado 
40 artfcul·t~s arbitrados en revistas de 
circulación internacional. Su trayec
toria corr 10 profesor la inició en la 
Facultad •de Química; en el posgrado 
en Biotec.nología ha impartido nume
rosos cu esos y coordinado diversas 
secciones del área qe Biología del 
Desarro}~o. 

Ha ~:~gido más de 10 tesis de 
licencial'mra, maestría y doctorado. 
Pertenet, ;e al Sistema Nacional de In
vestigac~ores (S NI); en el Programa de 
Prinl~; al Desempeño del Personal 

· Acadé11.nico de la UNAM obtUvo el 
nivel D. 

Fram::isco Xavier Soberon Mainero 

PranciscoXavier SoberónMaine
ro ClltSÓ estudios de licenciatura en la 
Universidad Iberoamericana, y la 
ml!f:stríayeléloctoradoenlaUACPyP 
del CCH. Complementó su forma
ció! n de posgrado en el City of Hope 

Research Institute, Duarte, California. 
(1979-1981). Ingresó como Investi
gador Asociado ''B" (1981-1984) al 
Instituto de Investigaciones Bio
médicas, donde elitableció la meto
dologíadesfutesisquírnicadelADN y 
continuó su investigación acerca de 
plásrnidos como vehículos de clo
nación y expresión. 

Desde 1984 es Investigador Aso
ciado ''C" del ffit, donde desarrolla 
técnieas con ADN recombinante para 

· la manipulación de protefuas. 
Su estancia como Profesor Visi

tante (Fogarty Fellow) en la Universi
dad de California ( 1987 -1988) le per
mitió iniciar su trabajo en el campo de 
ingeniería de protefuas. 

El doctor Xavier ~oberón se ha 
desempeñado como Investigador Ti
tular "B", secretario académico y 
miembro del Consejo lnterKJ del ffit 

Ha sido líder · académico de un 
grupo independiente en el área de 
ingeniería de proteínas; ·ha dirigido 
ocho tesis de licenciatura, nueve de 
maestría y dos de doctorado, en las 
siguientes líneas de investigación: 
desarrollo de metodología en sínte
sis de oligonucleótidos; estructura 
de proteínas, particularmente de 
enzimas y sus propiedades de reco
nocimiento molecular; evolución 
dirigida de proteínas mediante es
quemas de mutagénesis combi
natoria y búsqueda o selección. 

El doctor Soberón ha tenido una 
destacada labor para la instalación· 
de servicios de cómputo para biolo
gía molecular y estructural en el IBt, 
lo que ha peonitido que el instituto 
mantenga una posición de liderazgo 
en el ámbito nacional. 

Pertenece al SNI, en el nivel 11 y 
al PRIDE, nivel"D" desde 1993.• · 



El médico residente del servicio de Endoscopía obtuvo el galard6n por Comparación de 

Ugad:ura de Várices Esofágicas Utilizando un Ugador Múltiple Versus Esclerosis en la Terapia 
de Erradicación Endoscópica de las V árices Esofágicas; se entregó mención honorífica a Edna 
Sánchez. del IPN, por Drenaje Percutáneo Dirigido por Ultrasonido, Valoración de Dos 
Técnicas ce a 

EN LA A ACADEMICA 
BANCO DE DATOS 

Para Félix Gabriel lbieta Galarza el 
Premio Gea González-PUIS 1997 Concursaron 28 

protocolos de 
investigación 
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orla in\festigación Compara
ción de ligadura .de Várices Eso
fágicas Utilizando unLigador Múl
tiple Versus Esclerosis en la Tera
pia de Erradicación Endoscópica 
de las-Várices Esofágicas, el médi
co residente del servicio de Endos
copía, Félix Gabriel Ibieta Galana, 
egresado de la Universidad Nacional 
de Asunción, en Uruguay,obtuvo el 
Premio Gea González-PUIS 1997. 

La distinción, consistente en di
ploma, medalla y un estímulo eco
nómico de seis mil pesos, es otorga
da anualmente, desde 1987. por el 
Programa Universitario de Investi
gación en Salud (PUIS) y el Hospital 
Doctor Manuel Gea González, de la 
Secretaría de Salud, al mejor trabajo 
de investigación realizado por rnédi- · 
cos residentes de esa entidad. 

En. el marco de la clausura de 
los cursos de especialización ge
neración 94-97 de esa institución 
hospitalaria el director del PUIS, 
doctor Eduardo San Esteban, re
conoció que el trabajo ganador es 
una investigación que tendrá gran 
futuro dentro la práctica cotidiana 
de la medicina, y es una muestra de 
los esfuerzos que realiza la UNAM 
por vincular las tareas universita
rias con la sociedad en beneficio 
de la salud de los mexicanos. 

El doctor Horacio Rubio Monte
verde, director del Hospital Gea 
Gonuilez, tras hacer un recuento de 
las metas alcanzadas por la depen
dencia a su cargo durante los últi
mos meses, subrayó que corno parte 
del' convenio signado entre la 
UNAM y ese hospital para el inter
cambio académico, científico y cul
tural esa institución obtuvo el reco
nocimiento de la Facultad de Medi-

Félix Gabriellbieta Gatar:.fa. 

cina de esta casa de estudios como· 
centro académico de educación con
tinua; el reconocimiento de 13 
diplomados médicos; el intercam
bio de dos investigadores de tiempo 
completo, así como la reciente aper
tura del laboratorio de cómputo. 

Asimismo, declaró que la ense
ñanza es una de las facetas más 
nobles de la medicina, "pertenece
mos ·a una institución que se ha 
caracterizado justamente por cerrar 
filas en favor de la formación y 
capacitación, tanto de nuestros resi
dentes como de los médicos adscritos. 
Asumirnos la enseñanza de la práctica 
médica corno un ejercicio en la creati
vidad individual encausada a obtener 
resultados científicos". 

En este sentido exhortó a los 
médicos residentes, reunidos en el 
auditorio del Hospital Doctor Gea 
González, a continuar por el camino 
de la superación. 

PorsuparteeldoctorOctavioRivero 
Serrano, secretario del Consejo de 
Salubridad de la Secretaría de Salud, 
oonsideró que el convenio reciente en
tre ese hospital y la FM, "no hace sino 
coronar los esfuerzos que vienen de 

tiempo atrns; además. la vinculación 
con el PUIS hace esta relación más 
trascendente y presente en la vida de 
dicha institución hospitalaria''. 

El laboratorio de cómputo, esta
blecido en colaboración con la FM, 
apuntó Rivera Serrano, es una he
rramienta "extraordinariamente im
portante para el trabajo de investi
gación y docencia, así como para el 
desempeño clínico". · 

En esa edición del premio por 
primera vez, desde que se instituyó, 
se otorgó una mención honorífica; 
la concedieron al trabajo Drenaje' 
Percutáneo Dirigido por Ultra
sonido, Valoración de Dos Técni
cas, realizado por la médico resi
dente del servicio de radiología Edna 
Sánchez Flores, egresada del Insti
tuto Politécnico Nacional. 

A la ceremonia asistieron los 
doctores Enrique Wolpert Barrasa, 
coordinador de los Institutos Nacio
nales de Salud de la Secretaría de 
Salud, y Hugo Aréchiga, jefe de la 
División de Estudios de Posgrado 
de laFM, entre otros funcionarios.• 

Para la versi6n 1997 del 
Premio Manuel Gea 
Gonzálezfueron sometidos d 

concurso 28 protocolos de 
investigaci6n de diversas 
especialidades, entre las qu~ 

se encuentran Endoscopfa, 
Radiolog(a, 
.Otorrinolaringolog(a, 
Ortopedia, Gineco
Obstetricia, Patolog(a, 
Pediatrfa, Cirug(a Plástica JI 
Reconstructiva, Ortodoncia, 
Anestesiolog(a, 
Gastroenterolog(a, Cirug(a 
General y Foniatrla. 
El jurado lo integrarof:l 
miembros del Programa 
Universitario de 
lnvestigaci6n en Salud y del 
Hospital Doctor Manuel Gea 
González, quien calijic6 
originalidad, validez del 
fundamento cientfjico, 
diseño experimental, 
aplicabilidad y relevancia. 

Centro de Ciencias de la Atmósfera 

I"adiancio. Solar en el Mínimo de Maunder 

Dictada por la doctora Blanca Mendoza Ortega, del Departamento 
de Física Espacial del Instituto de Geofísica. 

Además, a las 12 horas del mismo día el M. en C. Orlando 
Delgado Delgado expondrá un resumen acerca del estado del 

tiempo durante la semana anterior. 

Salón de Seminarios, viernes 7 de marzo, 12:30 horas. 
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ACADEMICA 

BANCO DE DATOS 

Temas y participante~ 
del seminario 

El seminario La Herencia y 
el Futuro de la Sociología en 
el Siglo XXI, que se efectuó 
dell7 all9defebrero,fue 
organizado por ellnstituto 
de Investigaciones· Sociales y 
el Centro de Investigaciones 
lnterdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades. 
Los temas que se abordaron 
fueron los siguientes: El 
Futuro de las Ciencias 
Sociales; Para una 
Concepción Multicultural de 
Derechos Humanos; 
Realidad Social y Cultural; 
De Cara a Varias Realidades; 
El Legado 'que nos Impide 
Comprender el Futuro; y La· 

Democracia Universal y las 
CienciaS Sociales (Legados y 
Tendencias). 
Los ponentes fueron lo~ 
doctores lmmanuel 
Wallerstein, Boaventura de 
Sousa Santos, Ramicnshna 
MulcMrjee, Margrit Eichler, 
l1tván Rlv y Pablo González 
Casanova. 

La Facultad de Derecho y 
la Sociedad Mexicana de 

Criminología 

Invitan 
XX Curso Anual de 

Actualizad6n 
Criminológica 

. Del 10 al 14 de marzo en el 
auditorio Jus Semper Loquitur 

19 horas 

Informes 606 3852 y 
2712549 

14011 denwzode 11187. 

Aspecto de la conferencia. 

Al participar en el seminario La Herencia y el Futuro de la 
Sociología en el Siglo XXI Pablo González Casanova señaló 
que no existe una clara definición de demacracia; quienes 
construyen ese término, dijo, definen y delimitan el 
concepto y la realidad, por ejemplo, los esclavistas 
construyen la democracia griega y excluyen a los esclavos 

Después del triunfo del neoliberalismo, se 
redujo la presencia de la socialdemocracia 

L MATILDE LóPEZ 

a idea de una democracia uni
versal no excluyente será el pro
blema central de las ciencias socia
les aplicadas al estudio del inte
rés general y del bien común afirmó 
el doctor Pablo González Casanova, 
director del Centro de Investigacio
nes Interdiseiplinarias en Ciencias 
y Humanidades (CEIICH). 

Al participar en el seminario La 
Herencia y el Futuro de la Sociolo
gía en el Siglo XXI, el doctor 
González Casanova explicó que la 
alternativa de una democracia uni
versal podrá darse desde algunos 
Estados-Nación, pero también se 
dará desde gobiernos locales, "como 
sería el caso de la Selva Lacandona 
-si logramos que la autonomía sea 
una verdad en este país-, desde al
gunas provincias o en .el interior de 
los grandes estados periféricos y 
centrales; entre los cuales tal vez 
Italia sea precursor". 

Los escenarios para integrar 
este panorama, afirmó, "no resul
tarán sencillos, ni como construc
ción de lucha ni como guerra, Jos 
escenarios alternativos constituyen 
una importante tarea de investiga
ción para la ciencia y Jos movi
mientos sociales". 

En la conferencia La Democra
cia Universal y las Ciencias Socia
les, el doctor González Casanova 
consideró que los comunistas, mar
xistas y leninistas, que definieron a 
la democracia de distintas maneras 
y con serios límites y exclusiones, 
oscilaron entre la crítica a la demo
cracia en general, "a la q!le califica
ron como sistemas de gobierno úti
les a Jos intereses y la dominación 
del capital y la exaltación de una 
llamada democracia socialista, en 
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la que ocultaron las estructuras de 
poder autoritario e incluso totalita
rio que realmente operaba". 

Esto significa, afirmó, que no 
existe una definición clara de la 
democracia y que de ninguno de Jos 
movimientos históricos arriba se
ñalados surgió una teoría que plan
teara el proyecto de un movimiento 
universal de democracia no exclu
yente, con la variedad de quienes 
habitan el planeta. 

Democracia no Ex~luyente 

El doctor González ·Casanova 
consideró que quienes construyen 
la democracia definen y delimitan el 
concepto y la realidad. "Los 
esclavistas construyen la democra
cia griega y excluyen a los esclavos; 
los burgueses de las repúblicas asiá
ticas y de las islas británicas decla
ran que sólo ellos son ciudadanos; 
Jos complejos militares trans
ttacionales de nuestro tiempo identi
fican la democracia con el libre 
mercado que dominan, ambas se 
confunden, sus teóricos consideran 
a Augusto Pinochet como héroe de 
la democracia y a Fidel Castro un 
tirano". 

Explicó que el pensamiento con
-~ervador y neoconservadorde nues
tro tiempo se apropió del pensa
miento liberal y neo liberal para for
jar una democracia elitista y 
excluyente que acaba con las con
cesiones sociales a lo que la burgue
sía se vio obligada durante el ascen
so de las luchas obreras en las me
trópolis, y de las luchas de libera
ción nacional en las colonias. -... 

Fue en el siglo XIX cuando la 
política neoconservadora y liberal 

estableció sistemas electorales y una 
democracia limitada en la participa
ción, en la representación y en la 
toma de decisiones; sin embargo, 
ese proyecto se vio limitado porque 
se reducía a un número de votantes 
pequeño y a un alto abstencionismo. 

Más adelante el doctor González 
Casanova afirmó que tras el triunfo 
mundjal del neoliberalismo, en Jos 
años 70 y 80, la presencia de la 
socialdemocracia se ha visto reduci-

. da; importantes organizaciones han 
aceptado aplicar las políticas de ajus
te neoliberal, "ellos mismos las han 
aplicado antes de perder el poder". 

En esa lucha por el poder a me
nudo resurgen el caudillismo y el 
caciquismo autoritario. Los Estados 
tienden a caer en políticas populis
tas más que populares y en rede
finiciones clientelares sobre todo 
para Jos nuevos y viejos ricos y para 
las transnacionales, "esto significa 
la restructuración del poder que sur
gió de la revolución, creando con 
ello una nueva red dominante". 

Así, sostuvo el doctor González 
Casanova, nacionalismo revolucio-

. nario, populismo y clientelismo 
construyen conceptos y realidades 
de naciones, pueblos y democracias 
con marginación y exclusión de la 
mayoría de Jos habitantes; y este 
problema que existe desde antes del 
neo liberalismo; tiunbién ocurrió en 
los regímenes populistas". 

El autoritarismo personal e 
institucional, agregó, tiende a sepa
rar a Jos gobiernos de sus pueblos, la 

' mediación y la captación de los 
movimientos surgidos del naciona
lismo revolucionario derivan en 
gobiernos populistas que inician el 
endeudamiento externo en los años 



Beatriz Avilés, LucfaAivarez, Arturo Guerrero 
y Femando Pliego. 

Del lO al14 de marzo se efectuará esta reunión 
académica, organizada por el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, en el que participarán más de 200 
ponentes de distintas instituciones educativas y 

organizaciones políticas" y sociales 

Minería, sede del Primer Congreso 
Internacional Ciudad de México 

e . MATILDE LóPEZ 

on el propósito de impulsar el 
estudio iriterdisciplinario e · interins
titucional de los problemas que afec
tan a la ciudad de México y su área 
metropolitana, del lO al 14 de marzo 
se realizará el Primer Congreso Inter
nacional Ciudad de México, sobre 
Políticas y Estudios Metropolitanos, 
con sede en el Palacio de Minería 

El Consejo Mexicano de Cien
cias Sociales (Comecso), asociación 
civil integrada por 83 centros uni~ 
versitarios de ciencias sociales, 33 
de ellos pertenecientes a la ciudad 
de México y a Toluca, organiza este 
primer congreso, en el que partici· 
parán más de 200 ponentes de dis- · 

. tintas instituciones educativas y or
ganizaciones polfticas y sociales. 

El principal propósito del congre
so es promover la vinculación interna
cional entre los investigadores espe
cializados en la ciudad de México, y 
difundir su obra entre las comutúda
des acadértúcas de otros países. 

En conferencia de prensa el doctor • 

70 y llevan a la crisis de pagos de los 
80; de esos mismos gobiernos po
pulistas surgen los dirigentes que 
implantan la polftica neoliberal. 

La participación en los gobier
nos populares y populistas es párti
cularmente clientelista, dirigida por 
caudillos y mafias que organizan 
estados y sociedades duales de par-

. ticipantes y marginados, dando 
como resultado grandes expresio
nes y formas de opresión. 

(lonzálezCasanovaestimóquehoy 
en día, neo liberales y neoconservadoi-es 
se adjudican la defitúción de democra
cia y dogmatizan acerca de ella, como 

Fernando Pliego, del Instituto de In
vestigaciones Sociales de la UNAM y 
secretario general Ejecutivo del Con
sejo Mexicano de Ciencias Sociales, 
puntualizó que este primer congreso 
·también persigue convertirse en un 
foro de alto túvel que contribuya a la 
toma de decisiones y a la definición de 
políticas públicas. 

Asimismo, busca ·estructurar un 
foro de alto nivel entre los investiga
dores y las experiencias más signifi
cativas de administración y gestión 
metropolitana de México y la comu
nidad, que colabore a difundir los 
resultados de los estudios, su utili
zación en la toma de decisiones y 
definir políticas públicas. 

Fernando Pliego informó que la 
temática del Primer Congreso Inter
nacional Ciudad de México se divide 
en ocho grandes áreas: la pobreza en 

· los contextos citadinos; el gobierno de 
la metrópoli: instituciones y políticas 
urbanas; procesos políticos y gestión 
metropolitana; transformación socio-

parte de un mercado global cada vez 
másreducidoyexcluyenteconfenóme
nos parasitarios y depredadores, 
intervencionistas y ecocidas que 
amenazan la vida en la Tierra. 

Sólo en las Cañadas de Chiapas 
existe un movimiento armado que 
plantea un proyecto de democracia 
universal que, con ironía, llama 
"intergaláctico". 

Ese proyecto tiene su origen en 
la ct,Iitura maya, una de las más 
antiguas y ricas de la humanidad. Al 
mismo tiempo muestra un conoci
miento admirable de la cultura occi
dental y de la filosofía moderna y 

económica y restructuración territo
rial de la región centro; dinártúca y 
conflictos en el diseño y forma urba
nas; problemas teóricos y meto
dológicos acerca de la ciudad; histo
ria, identidad y cultura urbana, y pro
blemas emergentes en la zona metro
politana de la ciudad de México. 

Para la organización del Primer 
Congreso Internacional Ciudad de 
México, sobre Políticas y Estudios 
Metropolitanos se formaron .cortútés 
académicos cuyos responsables son 
investigadores y estudiosos de distin
tas instituciones, como la UNAM, la 
.UtúversidadAutónomaMetropolita
na, unidades Xochimilco, lztapalapa 
y Azcapotzalco; la Universidad Ibero-

. americana, el Colegio Mexiquense, el 
Centro de Investigaciones y EStudios 
Superiores en Antropología Social, la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, la Utúversidad Autónoma 
del Estado de México, El Colegio de 
México y el Instituto Nacional de 
Antro¡iología e Historia, entre otros. • 

posmodema. Entre sus líderes se 
encuentran intelectuales del más alto 
nivel, algunos revolucionarios 
posmodemos y constructivistas. 

Se trata, concluyó el doctor 
González Casanova, "de un fenóme
no rigurosamente emergente, en el 
sentido científico, que tal vez aparezca 
en muchas partes del planeta; en todo 
caso es el heredero más profundo de 
·las luchas por la democracia como 
gobierno de las mayorías, con respeto 
por la pluralidad religiosa, política, 
ideológica y cultural de los pueblos y 
las etnias en la toma efectiva de deci
siones de gobierno". • 

Gaceta UNAM 

BAN CO DE DATOS 

Los temas del congreso 

Algunos de los temas a tratar 

en este primer congreso son 

los siguientes: Enfoques y 
realidades recientes en el 

estudio de la pobreza,: 

Pobreza y sociedad; 

Políticas urbanas e 

instituciones 

gubernamentales; Formi1S de 

gobierno y calidad dt: vida; 

Mecanismos de poder, 

agentes sociales y 
autogestión; lA 

participación ciudadana: 

¿nueva cultura política ?; 

Empleo y movilidad en la 

región metropolitana; 

Configuración de identidad y 
cultura urbana; Patrimonio 

cultural; Medio ambiente y 
salud, y El reto de los 

servicios públicos. 

6 de marzo de 1997. CJ 15 



BANCO DE DATOS 

Las planw de tratamiento 
de agua trabajan al SO o 60 
por ciento de su capacidad 

Se estima·que en México la 
descarga de aguas 
residuales es de alrededor de 
170 metros cúbicos por 
segundo a nivel municipal y 

de cerca de 80 metros 
cúbicos por segundo de las 
correspondientes a la 
industria. Sin embargo, las 
plantas instaladas para 
atender dichas aguas están 
lejos de cubrir ese C(ludal. 
Existe la capacidad para 
tratar alrededor de 50 
metros cúbicos por segundo 
de aguas residuales 
municipales, pero las 
apr:oximadamente 800 

plantas con que contamos 
trabajan realmente al 50 o 
60 por ciento de su 
capacidad. En la industria se 
trata s61o alrededor de un 20 
por ciento de sus aguas 
residuales. 

En México hay un importante 
rewgo al reSpecto, aunque a 
partir de finales de los años 80 
se M incremenuulo el ritmo de 
inversión en este sector; de 
hecho, también la nonnatividJJd 
ambiental, particularmente en 
materia de agua, se encuentra 
en constante adecuaci6n. 
Por medio de lo Ley General 
del Equilibrio &ol6gico y 
Protección al Ambiente de 
1988 se trata de limitar o, en el 
mejor de los casos, recuperar el 
deterioro de los cuerpos de 
agua, ya que prácticamente en 
los ríos importantes de México 
están contaminados. 

16 O 6 de marzo de 1997. 

El doctor Adalberto Noyola, ~esponsable del proyecto por 
parte del 11, explicó que el proceso produce biogas, que 
puede utilizarse como energético, tanto para mover 
motores de camiones de combustión interna como para 
producir energía eléctrica o quemarlo en calderas 

Transfieren a la industria tecnología 
producida en el Instituto de Ingeniería y la UAM 

Planta de tratamiento instalada en una empresa cervecera en el. estado de Puebla. 

l PfA HERRERA 

vestigadores del Instituto de 
Ingeniería (11), en colaboración con 
académicos de la Universidad Autó
noma Metropolitana (UAM-Izta
palapa), desarrollaron un nuevo méto
do para el ·tratamiento de aguas 
residuales, basado en la utilización de 
microorganismos anaerobios, mismo 
al que ya se le otorgó una patente y ha 
sido instalado en diversas industrias. 

"Si bien este concepto existe ya 
desde hace años,Jo que hicimos fue 
adaptarlo a las condiciones naciona
les", afirmó el doctor Adalberto 
Noyola, responsable del proyecto 
por parte del II. 

En México, explicó, tenemos 
Ciertas limitaciones, no solamente 
económicas sino también en cuanto 
a la capacitación de personal, que 

Gaceta UNAM 

ameritan que hagamos una selec
ción de procesos de tratamiento con 

· criterios diferentes a Jos que se utili
zarían en otros países. 

Tomando en cuenta Jo anterior 
fue que desarrollaron el conocimiento . · 
necesario, tanto en el aspecto micro
biológico como en el ingenieril, para 
elaborar un paquete tecnológico su
ficientemente completo que pudiera 
competir con las ofertas extranjeras, 
principalmente holandesas. 

"Este proceso mexicanopara'tra
tamiento de aguas residuales es más 
barato y simple de operar -es preci
samente lo que queríamos- por lo 
que no requiere de personal alta
mente capacitado." 

La nueva tecnología se encuen
tra ya en.el mercado: existen varias 

plantas funcionando que compiten 
en forro~ favoraj>Ie con la tecnolo
gía extranjera. "Las empresas 
licenciatarias han ganado concursos 
en los ~uales han participado com
pañías de otros países". 

El Centro para la Innovación 
Tecnológica los apoyó en la redac~ 
ción de la patente, que finalmente 
fue otorgada en 1994 y cuya propie
dadestantodelaUNAMcomodela 
UAM. También ha realizado las 
negociaciones para llegar a Jos con
tratos de transferencia de tecnología 
con emp~esas privadas. De acuerdo 
con Jos términos de estos contratos, 
la tecnología no se ha transferido en 
exclusiva. "El mercado es tan am
plio que si lo hubiéramos hecho, la 
aplicación de la tec~ología se ve-



ría limitada a la capacidad de pro
moéión de u~a empresa", afirmó el 
doctor Noyola En la actualidad son 
siete las compañías privadas en
cargadas de comercializar esta 
tecnología. 

Sin embargo no todo ha sido fácil. 
Para convencer a las empresas de que 
adquirieran la tecnología tuvieron que 
vencer algunas reticencias. Por ejem
plo, la primera planta de tratamiento 
industrial no se logró vender hasta que · 
una de las licenciatarias (Ingeniería 
del Medio Ambiente) logró su venta al 
Grupo Cervecería CuauhtémocMoc
teZJUTUl, que actualmente tiene tres 
equipos de esta naturaleza Nuestra 
ventajafueelcosto,queseadaptaalas 
necesidades de la actual economía 

lA Nueva Tecnolog(a 

Este proceso funciona de la si
guiente manera: el agua residual 
entra por la base del reactor (un 
tanque, normalmente de concreto 
de unos cinco metros de altura), 
fluye ascendentemente y atraviesa 
una "cama de lodos", donde se en
cuentran his bacterias, que se sedi
mentan por ser densas. 

Estos microorganismos son ac
tivos y absorben la materia orgáni
ca contaminante; "se la toman, la 
digieren, se la comen, y así la eli
minart". 

De ahí se evacua agua tratada y 
sedimentada y se produce lo que se 
conoce como biogas ' (mezcla de 
metano y bióxido de c~bono), que 
puede utilizarse como energético, 
tanto para mover motores de ca
miones de combustión interna 
como para producir energía eléc
trica o qu~marlo en calderas. 

El proceso consiste 
en que el agua 
residual entre por la 
base del reactor, 
fluya 
ascendentemente y 
atraviese una 
•cama de lodos", 
donde se 
encuentran los 
microorganismos 
activos que la 
limpian; se produce, 
además, biogas. 

La ventaja de esta tecnología 
frente a otros sistemas es que, como 
los microorganismos no requieren 
oxígeno, "no es necesario airear 

el agua, por lo tanto, se tienen 
menores costos de operación". 

La industria alimentaria es 
la principal usuaria de esta tec
nología, cuyas ventajas se ha
cen más evidentes frente a otros 
tratamientos y les permite a 

pequeñas empresas tener un 
producto que las hace competi
tivas . 

Este es un ejemplo de que un 
desarrollo universitario pudo ser 
transferido a empresas privadas que 
vieron en él un buen producto tecno
lógico y que, finalmente, pudo ser 
vendido, o lo que es lo mismo: se 
cerró el círculo de· la innovación, 
concluyó el doctor Noyola. • 
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El agua residual se 
utiliza para riego 

Mucha del agua residual que 

se produce en nuestro pafs·se · 

usa para riego agrlcola, 

práctica que provoca 

importantes riesgos a la 

salud debido sobre todo a la 

proliferación de patógenos. 

En los rlos, la carga 

orgánica contaminante 

provoca el crecimiento de 

microorganismos en gran 

cantidad, los que consumen 

el oxigeno dejando sin este 

elemento a los peces y otras 

formas de vida acuática. 

También pueden 

contaminarse los acuiferos 

con nitrógeno. 

Los suelos se degradan entre 

otras cuestiones por la 

acumulación de sales. En el 

caso de los mares es menor 

el problema porque la 

capacidad de inducción es 

enorme. 

6 de marzo de 1997. C1 17 
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Incrementar el interés por 

los estudios 
latinoamericanos, la meta 

El XX Congreso de la 
Asociación Latinoamericana 
de Sociología se realizó de/1 

al6 de octubre de 1995, en 

instalaciones universitarias 

del Centro Histórico. 

Asistieron al acto,cinco mil 

delegados y observadores 

internacionales; se 

efectuaron cuatro 

conferencias magistrales, 12 

mesas redondas, 17 

comisiones de Írabajo, un 

encuentro latinoamericano 

de estudiantes de ciencias 

sociales y una semana 

cultura/latinoamericana. 

Entre las instituciones 

organizadoras cabe 

mencionar a la UNAM, la. 

Universidad Au{ónoma 
Metropolitana, la Secretaría 

de· Relaciones Exteriores y El 

Colegio de México. 

La colección de libros, 

producto del encuentro, 

constará de 11 volúmenes 

que, en conjuntq, pretenden 

aumentar el interés por los 

problemas y los estudios 

latinoamericanos. 

11 ·a e de marzo de 1997. 

En los diferentes libros se abordan temas preséntados en la reunión académica de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología, como violencia y miseria; perspectivas del 
pensamiento latinoamericano; cultura política, problemas ambientales, dinámica 
demográfica y cambio social, así como l~ relación entre América Latina y el Caribe 

Presentan los seis primeros volúmenes 
producto del XX Congreso de la ALAS 

e LAuRA RoMERO 

omo producto del XX Con

greso de la Asociación Latinoa
mericana de Sociología (ALAS), 
y en el marco de la XVlll Feria 
Internacional del. Libro, fue
ron presentados los primeros 
seis volúmenes de la coiección 
de ponencias efectuadas duran
te esa reuni·ón académica. 

El primero de ellos es América 

Latina: Violencia y Miseria en el 

Crepúsculo del Siglo, editado por la 
Universidad Autónoma de Puebla y 
la ALAS. El compilador del volu
men, maestro Carlos Figueroalbarra, 
explicóqueeneltextoseagrupan 12 
trabajos -los más representativos-, 
presentados en la comisión de traba
jo del congreso titulado: Violencia, 
Derechos Humanos y Goberna
bilidad. 

En el libro se incluyen casos 
como el de la violencia colombiana, 
resultado de la debilidad del Estado 
en el país sudamericano y del vacío 
polfticooriginado por el narcotráfico 
y la insurgencia. 

GacetaUNAM 

Balance y perspecliv,ts 
dcll•ensamiento latinoamericano 

) Looo OU\Ht Cosllu.> 
( t.OmiOIMIJ<Ml) 

Se incluye también el caso pe
ruano de Sendero Luminoso, y se 
hace un balance de la insurgencia 
en Guatemala, desde la década de 
los cincuenta hasta la actualidad. 
Se tratan los efectos de la tortura 
en Argentina, y el tráfico de infan
tes eJlla región latinoamericana, 
que incluye cifras que revelan 
cómo un millón de niños son for
zados a la prostitución y decenas 
de miles de ellos víctimas del co
mercio de órganos. 

Otros trabajos analizan la vio
lencia doméstica en el seno de una 
comunidad indígena y el movi
miento zapatista. 

Capacidad Critica . 

OtrovolumenesBalanceyPers

pectivas del Pensamiento Latina

americano, coordinado por el doc
tor Lucio Oliver y presentado por el 
maestro Alberto Rocha. Editado por 
la Universidad de Colima y ALAS, 
contiene 14 ensayos organizados en 

Cultura politica 
lnformac:ión y comunicación de ~a~ 

tres apartados: la vuelta a la historia 
del pensamiento latinoamericano, 
las miradas de estudio hacia una 
revisión conceptual, y lo que tiene 
ante sí el pensamiento latinoameri
cano en la actualidad. 

Para el doctor Oliver la socio
logía latinoamericana recuperó, en 
el XX Congreso de la ALAS, su 
capacidad crítica cie la realidad y 
del pensamiento, y su carácter 
prepositivo orientado a la recons
trucción de las .sociedades de la 
región latinoamericana. 

Este piooeso, explicó el maestro 
Rocha, se plasma en .tres ejes temáti
cos: elaboración de una modernidad 
propia, procesamiento y adecuación 
de las ciencias sociales en la región, y 
renovación de la teoría del capitalismo 
dependiente llltinoamericano. 

Todo ello, afirmó, tiene el objetivo 
de ''mostrar la especificidad de la rea
lidad latinoamericana y crear posible
mente un pensamiento latinoamerica
no que nos proyecte en mejores cir
cunsiancias hacia el siglo XXI". 



Cultura PolfJica y MedüJ Ambiente 

La doctora Delia.Crovi coordinó 
Cultura Política: Información y 
Comunicación de Masa;; en el con
greso ,la mesa fue ordenada en cua• 
tro subtemas de interés para abOrdar 
el análisis de la cultura política: la 
globalización de las comunicacio
nes, especialmente mediante las au
topistas de la información; la cultu
ra política como recurso y obstáculo 
de la democratización; las comuni
caciones masivas, las culturas na
cionales y la ciudadanía, y temas 
específicos de la comunicación en 
la cultura política. 

El libro incluye 16 trabajos de 
especialistas de Perú, Argentina, 
Venezuela y México, en donde se 
observa el desplazamiento de temas 
en el análisis de la comunicación. 
"En el ámbito de comunicación se 
acostumbra realizar trabajos relati
vos a emisores; en el congréso hubo 
un cambio al análisis de los conteni
dos y de los receptores". 

Sociedad y Medio Ambiente en 
América Latina es ellibrocoordinádo 
por los investigadores Alfonso 
Ramfrez y Pedro Hernández. Este úl
timo expresó que en el volumc:n se 
presentan los elementos de un modelo 
teórico metodológico para el estudio y 
el diagnóstico del ambiente, el desa
rrollo sustentable y la pobreza rural. 

Las contribuciones científicas a 
reuniones acad6micas, afmnó, re
presentan una manera de seguir el 
avance de las ciencias sociales y 
este libro "significa una toma de 
pulso de la ecología humana en 
Amériéa Latina". 

Entre los temas incluidos en el 
volumen se encuentran: la función 

de la mujer rural en la conserva
ción de recursos naturales y el 
medio, con especial énfasis en su 
influencia en la familia respecto 
del ambiente, y el empobrecimien
to rural del medio ambiente en Ja 
montaña de Guerrero. 

El doctor Carlos Welti, coordi
nador del texto Dinámica Demo
gráfica y Cambio Social, publica
ción apoyada por el Fondo de Po
blación de la Naciones Unidas, ex
presó que este es un libro cercano a 
la cotidianidad, especialmente en el 
caso de lo demográfico. 

El libro agrupa los trabajos en te
mas como el envejecimiento, donde . 
se muestra la caída de la fecundidad, 
ya que cada vez se tienen más familias 
conunmenornúmerodehijosyenlos 
próximos aftos se hablará de ancianos 
·de o en la calle. Otros problemas plan
teadós ·son la salud reproductiva, el 
aborto, procesos de salud, mortalidad 
y morllilidad, y diferencias de clase. 

Amlrlca LtiJina y el Caribe 

' Finalmente, el libro América 
Latina y el Caribe: Perspectivas 
de su Reconstrucción, coordinado 
por Raquel Sosa Elízaga, muestra 
principios de acuerdo con los cua
les está organizada la Asociación 

· Latinoamericana de Sociología, 

entre ellos, el de la interdis
ciplinariedad en los éstudios lati
noamericanos. 

En las ciencias sociales, dijo, "hay 
una discusión intensa, rica e interesan
te pero que, para el caso de América 
Latina, está rebasada, por lo que existe 
la necesidad de superar las fronteras 
tradicionales del conocimiento". 

En el acto, efectuado en el Salón 
del Bicentenario del Palacio de Mi
nería, estuvieron también el maes
tro Alfredo Andrade y Alfonso 
Ramfrez, participantes en la reali
zación de la colección. • 

Facullod de CiencÚIS 

Se reparten solicitudes 
desde el 3 hasta el14 de marzo 

Horario: lunes a jueves, 
de9a 14:30y 

de 16 a 17:30 horas 
viernes, de 9 a 15 horas 
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Sociedad y Medio 

Ambiente en 

América Latina es 

el libro coordinado 

por los 

investigadores 

Alfonso Ramfrez y 

Pedro Hernández. 

En el voh,Jmen se 

presentan los 

elementos de un 

modelo teórico 

metodológico para 

el estudio y el 

diagnóstico del 

ambiente, el 

desarrollo 

sustentable y la 

pobreza rural 
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Profesor de tiempo 
completo en Derecho 

Luis Molina Piñeiro nació 
en el Distrito Federal en 
1942. Es licenciado y doctor 
en Derecho por la UNAM, 
merecedor de la Medalla 
Gabino Barreda y profesor 
de tiempo completo de esa 
facultad. formó pane 
también de la tema para 
·ocupar la dirección de la FD 
en 1995. 
Penenece al Sistema 
Nacional de Investigadores y 

1uJ publicado más de 50 
anfculos de su especialidad 
en libros y revistas de 
México, España y Alemania. 
Es autor de Estructura del 
Poder y Reglas del Juego 
Polftico en México, 
Descripción de un Conflicto, 
y de Aportes para una Teoría 
del Gobierno Mexicano. Ha 
sido director general de 
Divulgación Universitaria, 
asesor del secretario de 
Pesca, del rector de la 
UNAM (1985), del Consejo 
Asesor para la celebración 
del Trátado de Libre 
Comercio y de/Instituto 
,federal Electoral. 

20 a 6 de marzo de 1997. 

En el Seminario Nuevos Enfoques del Derecho Constitucional Mexicano el doctor Luis 
Malina, profesor de la FD, dijo que el artículo 28 emanado de la Constitución de 1917 
era prototípico de una carta magna de corte democrático liberal; por su parte, Néstor de 
Buen mencionó a Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez e Ignacio L. Val/arta como algunos 
de los primeros promotores ~e los derechos sociales 

Reformas al artículo 28 y constitucionalismo 
social, temas en un seminario de Derecho 
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n México existen tres meca
nismos para refonnar la Constitu
ción: la adaptación de Hi norma · 
constitucional a los cambios de 
prioridad de los factores reales de 
poder; las actitudes populistas que 
consideran que las reformas se lo
gnin a bajo costo político, y la 
adecuación de la Constitución a 
los grupos emergentes de poder, 
afirmó el doctor Luis Molina 
Piñeiro, profesor de la Facultad de 

· Derecho (FD). 
La ponencia de Molina Piñeiro 

giró en torno del Derecho Econó
mico Constitucional, concretamen
te ¡\cerca de las refonnas al artícu
lo 28 en materia bancaria, al parti
cipar en el Seminario Nuevos En
foques del Derecho Constitucional 
Mexicano . en Conmemoración del 
LXXX. Aniversario de la Constitución 
de 1917, en el que también intervino 
NéstordeBuenLozano con el tema de 
constitucionalismo social. 

Indicó que el artículo 28 ema
·nado de la Constitución de 1917 
era prototípico de una carta magna 
de corte democrático liberal. 

Se trata, explicó, de un artículo 
defensor y promotor del libre co
mercio y de los bienes incorpora
dos a un sistema de producción y 
de la defensa explícita de la libre 
empresa, mediante la prohibición 
de los monopolios. 

En el aula José Castillo Larra
ñaga de la División de Estudios de 
Pos grado de la FD, Molina precisó 
que de 1917 a 1982 este artículo 
permaneció inalterado "a pesar 
de que durante ese periodo se 
dio un proceso de estabilización 
de un gobierno revolucionario 
que tenía corno sustento la justi-
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cia social, que debía prornoverse 
con la intervención del Estado en 
la economía". 

Gobiernós y Reformas 

Luis MoJi na indicó que en 1982 
el gobierno de José López Portillo 
expidió dos decretos: la expropia
ción de la banca y el control de 
cambio de divisas. Ambos repre
sentaban una exposición de moti
vos para lanzar la iniciativa de re
fonnacons~titucional del artículo 28, 
en el que se estableció el monopolio 
legal de los servicios públicos de 
banca y crédito. 

Un año después, en 1983, 
MigueJ dé la Madrid presentó 
un paquete de reformas constitu
cionales que incluía la adición de 
los artículos 25, 26,. 27 y una 
restructuración del 28. "Con tales 
refonnas se dio un viraje en con
tra de la actitud intervencionista 
del Estado promovida porLópez 
}>ortillo". 

La reforma al artículo 25 se re
fiere a la rectoría económica del 
Estado y comprende la planeación, 
conducción y coordinación por me
dio del Poder Ejecutivo Federal. Lo 
que significa que los monopolios 
serán posibles en áreas estratégicas. 

"Las Campañas de 
Consumo de Pescado" 

Participa: doctor VirgilioArenas Fuentes, 
ihvestigador de/Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnologfa, UNAM. 

Conductora: Marra Eugenia Mendoza 
A"ubarena. 

Sábado 8 de marzo a las 13 horas 



La reforma al artículo 28 de-. 
termina que los subsidios serán 
regulados. "En un país subdesa
rrollado esto significa la afecta
ción de intereses de un g¡;upo im
portante de la sociedad y que los 
niveles de desigualdad propicien 
más marginación". · 

En 1990 Carlos Salinas de 
Gortari impulsa una iniciativa para 
retornar a la banca mixta; el 
exmandatario afirmaba que "este 
era el espíritu original de la Cons

titución de 1917 y que la expropia
ción de la banca en 19~2 fue pro
ducto de una coyuntura nacional e 
internacional, pero que ya no res
pondía a la situación que vivía el 
país. Agregaba que el subdesarrollo 
mexicano era producto del inter
vencionismo estatal". 

Molina Piñeiro comentó que al 
parecer, después de las reformas conS
titucionales, el gobierno solucionaría 

· Iosconflictosmediantelaconcertación 
-ideoiogfa neoliberal-; esto significa 
que los sectores que intervienen en la 
vida de un país tienen la capacidad 
de dialogar, de llegar a la solución 
racional de los conflictos por medio 
de la concertación. 

Seguridad Social 

En su intervención, el doctor 
Néstor de Buen, también catedráti
co de la FD, afmnó que es necesario 
retomar algunos antecedentes para 
. determinar en qué momen~o se pro
dujo el constitucionalismo social. 

Recordó que en 1857 aparecie
ron tres personajes relevantes den
tro de esta temática: Ponciano 
Arriaga, Ignacio Ramírez e Ignacio 
L. V allarta, quienes hablaron de los 

Luis Molina Piñeiro, Néstorde Buen, David Veda Vera, Hugo !talo Morales, Raúl Avila Ortiz 
y Pedro G. Zorrilla. 

derechos sociales, de la cuestión de los 
trabajadores y plantearon la necesidad 
de una transfoirnación social. 

Sin embargo, ese constitu
cionalismo social llegó 60 años des
pués, con una revolu<;lón no social 
pero sí burguesa, apoyada en los 
campesinos, cuyos dirigentes fue
ron estructuralmente antiobreros. 

Indicó que Carranza sostenía que 
la reforma fundamental radicaba en 
romper el equilibrio de los poderes y 
establecer la hegemonía del Poder Eje
cutivo sobre el Legislativo y, al mismo 
tiempo, rechazaba cualquier solución 
parlamentaria y se inclinaba por un 
sistema en el que el Poder Ejecutivo 
tuviera el total control político. · 

Sin embargo, los jacobinos en- .. 
cabezadas por Francisco J. Mújica, 
después de una discusión a propósi
to de un proyecto de reforma sobre el 
artículo 5 referente a la libertad de 
trabajo, propiciaron la redacción del 
artículo 123. 
· Se logró integrar un consti

tucionalismo social que implicó, por 
primera vez en toda la historia de la 
humanidad, que fueran consagra
dos en una constitución los dere
chos de los trabajadores. 

En 1918 se integró la Confe
deración Regional Obrera Mexi
cana, encabezada por Luis 
Napoleón Morones , que recha
zaba la lucha directa y plantea
ba en realidad la lucha polftica, 
es decir, la alianza con el Esta
do para salir adelante . 

Esta alianza con el Estado consti
tuyó la segunda etapa del corporativis
mo mexicano; la tercera · se dio en 
1936 con la constitución de la Confe
deración de Trabajadores de México, 
"inspirada en una decisión del presi
dente Lázaro Cárdenas, que marcó el 
nacimiento de la tercera y más perdu
rable forma de corporativismo". 

En esa etapa se consolida la nega
ción de Jos derechos sociales por
que se va integrando la organiza
ción laboral como un instrumento 
de apoyo al gobierno, en contrapo
sición total con los derechos de los 
trabajadores.• · 
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Fue rector de la 
Universidad Luis Vives 

Néswr de Buen Lozt~no 

nació en España en 1925. De 

familia republicana, vino a 

México al término de la 

guerra civil española. Es 
licenciado y doctor en 

Derecho por la UNAM, de 

donde ha sido profesor e 

investigador. Fue rector de 

la Universidad Luis Vives. 

Ha impartido conferencias y 
cursos en diversos centros de 

enseñanztl superior de 

México y el extranjero. 

· Participa en congresos 

nacionales e internacionales 

de juristas, especialmente en 

la rama laboral. Es autor de 
La Decadencia del Contrato, 

Derecho del Trabajo y de La 

Reforma del Proceso 

Laboral . 
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El taller Publle3ciones 
Científicas en América 
Latina, antecedente 

Ellndice Latinoamericano de 
Publicaciones Cientfjicas 
Seriadas (IATINDEX) es un 
sistema que tiene su 
anteceden/e en el talkr 
Publicaciones Cientfjicas en 

. Amirica IAlina, efectuado en el 
marco de la vm Fma 
Intrmacional del Li~ro de 
Guadalajara de 1994. 

En este e.ncuentro participaron 
34, cientijicos, editons y 
especialistas en publicaciorres 
cieiú(jicar, proceden/es de 1 O. 

·paises de América Latina y el 
Caribe, además de Canadá, 

España. &tiJdos Unidos y 

SIU!cia. ; 
La i(Jea surgió despuis de la 
discusión de un artfculo acerca 
de i{Js be'Ílejidos q!U! para el 
desarrolla regional se derivan 
{iel fortalecimiento de las 
publicaciones cientfjicas 
propias. 
La idea fue recogida y se 
nsolvió convocar a un grupo 
selecto, interdisciplinario de 
especialistOs, para hacer un 
primer análisis colectivo de los 
principales problemas q!U! 
enfrentan las publicaciones 
cientfjicas de Amirica Latina y 
sus posibles v/as de solución. 
F~nre los participantes 
formularon un conjunto de 
COnclusiones y 
ncomendociones dirigidas a 

las insti~ones cientfjicas y a 
los organismos para ciencia y 
tecnologfa de la región. 

(Datos tomados de 
Publicaciones Cienlfficas en 
América Latina. p. 15) 

22·0 6 de marzo de 1997. 

Incluirá tftulos que deberán ser materiales originales, 
producto de una investigación cient(fica o desarrollo 
tecnológico, en cualquiertide las disciplinas del 
conocimiento 

LAllNDEX,sistema que difundirá información 
bibliográfica de ediciones de AL 
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roducto de la cooperación de 
una red de Centros de Acopio Re
gionales surge el Indice Latinoame
ricano de rubiicaciones Científicas 
Seriadas (sistema LA TINDEX), que 
reunirá y difundirá información bi
bliográfica acerca de este tipo de 
ediciones elaboradas en América La
tina (AL) y el Caribe. 

· EnlaPrimeraReuniónlntemacio
nal de los Centros de Acopio para 
Crear ellndice LatinoameriCano de 
Publicaciones Cientíjicar (LATIN
DEX), efectuada en el Centro de Infor
mación Científica y Humanística 
(CICH), se planteó la necesidad de es
ti>lecer políticas y acciones que in
tegren los esfuerzos que se realizan en 
los países de AL en materia de pro
ducción, difusión, sistematización y 
uso de información científica. 

LostítulosqueiocluiráLA TINDEX 
deberán ser materiales originales, pro
ducto de una investigación científica o 
desarrollotecnológico,encualquierade 
las disciplinas del conocimiento. 

Ana Maóa Cetto, del Instituto de 
Física, explicó que este proyecto surgió 
para articular una base de datos de 
publicaciones, tanto del área social 
como natural en AL, '1a cual es nece
saria para dejar de ser consumidores e 
integrar esta zona al campo de la pro
ducción de información electrónica". 

La doctora Cetto dijo que este 
proyecto tiene como meta desarroll~. 
más que un índice, un sistema de 
información completo para ingresar 
y consultar datos de publicaciones 
científicas de toda América Latina 
' . 

Para ello cuenta con cinco centros 
de acopio representados cada uno por 
un país, que funcionarán como sedes 
regionales y subregionales de informa
cióil; se. organizarán, también a nivel 
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regional,gruposdetrabajorepresentati
vos de los tres sectores: editorial, cientí
fico y de información. 

En esta primera reunión intercam~ 
biaron puntos de vista los centros de 
acqñoMéxico, Venezuela,Oille,Cuba 
y Brasil coil el fin de trabajar en la 
definición de los criterios y estándares 
para incluir títulos al fudice, empleando 
para ello ~xperiencias previas. 

El sistema LATINDEX, agregó la 
doctora Cetto, contará con una infraes
tructurahumanaydecómputoflexibles 
para lograr compilar la infonnacióil 
publicadayestablecer,decomúnacuer
do,criteriosyestándaresdecalidadpara 
la edición de publicaciones científicas. 

Para lograr lo anterior LA TINDEX 
fomentará la definicióil de políticas 
institucionales y gubernamentales que 
soporten el proyecto y establecerá co
municación con editores, biblioteca
rios,científicos,analistasyorganizacio
nes internacionales como la UNESCO. 

Con este trabajo, dijo la doctora 
Cetto, se elaborará, en principio, un 
qirectorio de publicaciones científicas 
seriadas latinoamericanas, que inclu
ya los datos de cada una de elias de 
acuerdo con las normas del Inter
national Serials Data Systems, así 
como información relativa al editor, 
dirección completa y procedimientos 
de distribución y precios. 

Después se diseñará un catálogo 
de las revistas y series monográficas 
científicas editadas en AL y el Caribe, 
clasificadas por área científica y califi
cadassegún criterios previamentecon
venidos. Esté catálogo proporcionará 
información adicional ,descriptiva y 
de.contenido de las publicaciones. Fi
nalmente, se elaborará el índice bi- . 
bliográfico automatizado. 

La d~ Cetto indicó que estos 

productosquedaránlistosen~etapas, 

durante las cuales los centros de acqlio 
llevarán a cabo talleres, seminarios y 
listas de discusión. 

El maestro Adolfo Rodríguez Ga
llardo, tituiarde la Dirección General de 
Bibliotecas (DGB), manifestó que en 
esta mesa de trabajo se elaboraron ins
trumentos ·que benefician el acceso de 
información en América I...atin8. . 

Por su parte el doctor Víctor Guerra 
Ortiz, coordinador de Servicios Acadé
micos, señaló que la UNAM estáinte-

. resada en las tecnologías de la infor
mación, las cuales son un instrumento 
indispensable para detonar el cambio 
y su desarrollo. · 

A esta reunión asistieron los licen
ciados Octavio Alonso Gamboa, 
Lourdes Rovalo Sandoval y Ruth 
Takayanagui García, de la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB), y los 
doctores José Rincó.n Ferreira y Luiz 
Goncalves Da Silva, del Instituto Bra
sileño de Información en Ciencia y 
Tecnología (IBICT). 

Asimismo estuvieron los licen
ciados Javier Bringas, director de la 
Biblioteca Marcel Rache del Instituto 
Venezolano de Investigación Científi
ca; Colette Siwka, gerente de informa
ción técnica del Consejo Nack;na] de 
Investigaciones Científicas y Tecno
lógicasde V eriezuela,y LuisMourelos 
RodrÍguez y LidiaLeiva Lajos, de la 
Biblioteca Nacional de Ciencia y 
Tecnología (BNCT) de Cuba. 

Además, como observadores invi
tados, Eisa Ramirez Leyva, directora 
del Centro Universitario de Investiga
ciones Bibliotecológicas (CUIB), y los 
licenciack>sConcepcióilBarquetTéllez, 
de la biblioteca del CUIB, y Eugenio 
RomeroHernández,subdirectordeSer
viciüs Bibliotecarios de laDGB.• 



Durante el curso La Educación Sexual en México, la directora del PUEG aseguró que 
vivimos en una época en la que se habla de sexo y de sexualidad, aunque ello no 
significa un avance, sino al contrario, nos ha constreñido a pensar que lo único 
importante es éste 

La s~ciedad actual libera el sexo y reprime 
el amo·r y el erotismo: Graciela Hierro 

D MATILDE LóPEZ 

e acuerdo con Simone de 
Beauvoir, "no nacemos muje
res ni hombres, la sociedad nos 
convierte en mujeres y en hom
bres", afirmó la doctora Gra
ciela Hierro, directora del Pro
grama Universitado de Estudios 
de Género . 

Al dictar la conferencia Eti
ca Sexual, en el marco del cur
so La Educación Sexual en 
México, la doctora· ijier:ro ex
plicó que: '.'la perspectiva de 
género utiliza la identi4ad so
cial que se nos forma al nacer, 
mediante la inspección ocular 
de nuestro sexo". 

Esa identidad de género, co
mentó la compiladora de La Na
turaleza Femenina, nos confie
re un lugar en la jerarquía so
cial de los seres sexuados, y esa 
misma identidad da razón de la 
subordinación del género feme
nino al masculino . 

La perspectiva de género 
analiza esa formación de iden
tidad en los hombres ·y en las 
mujeres, y la critica con base en 
la ética. 

La ética, agregó, determina 
cuál es la validez de los juicios 
morales, "no es posible, ade
más, escapar de ésta: de decidir 
sobre nuestra propia conducta". 

En el teatro del Museo de las 
Ciencias Universum la doctora 
Hierro, luego de sefialar que 
moralidad significa costumbres 
de una comunidad dada, afirmó 
que es necesario legitimar nues
tras decisiones morales prime
ro con la propia conciencia y 
después con aquella que perte
nece a la comunidad. "Uno es 

La dOctora 
Graciela Hierro 
explicó que la 
moralidad en lo 
sexual es doble: lo 
que es bueno 
para las mujeres 
es malo para los 
hombres. 

responsable de sí mismo y de sus 
propias decisiones". 

En este sentido, dijo, la ética 
permite a los seres humanos ser 
personas libres para elegirrazona
damente distintas opciones. 

E#ca Sexual 

Al hablar sobre é'tica sexual, la 
doctora Graciela Hierro, autora de 
Etica y Feminismo, recordó que 
Michell Foucault afirmaba que "el 
viejo puritano reprimía el sexo y 
era apasionado. Nosotros, los nue
vos puritanos, liberamos el sexo y 
reprimimos el amor". 

En la actualidad, dijo, vivi
mos en una época en la que se 
habla de sexo y de sexualidad, 
aunque ello no significa, acla
ró, un avance, sino al contrario, 
"nos ha constrefiido a pensar que 
lo único importante es el sexo y no 
el amor ni el erotismo". 

Aclaró, sin embargo, que sexua
lidad, erotismo y amor constitu
yen experiencias distintas y cum
plen funciones diferentes. La pri
mera alcanza la consumación con 
relaciones que no requieren · de 
afecto, misterio y seducción. El 

erotismo, a su vez, ante todo 
busca el placer. 

Respecto del amor, la doctora 
Hierro consideró que éste se apren
de ."no se nace con él y, además, 
supone el ejercicio del erotismo y 
de, la afectividad"." Sin embargo, 
para amar es necesario aprender 
primero a amamos a nosotros mis
mos, "la guía más importante de 
las decisiones éticas". 

Moral Sexual 

Graciela Hierro explicó que las. 
cosas no son como debieran ser por
que "los seres humanos poseemos 
conciencia moral y somos capaces 
de reflexionar acerca de lo que nos 
sucede". A partir de ahí surgen las 
normas morales, es decir, la sínte
sis de la experiencia humana. 

Explicó que la moralidad en lo 
sexual es doble: "lo que es bueno 
para las mujeres es malo para los 
hombres. Es decir, hay una doble 
moral porque las normas no se 
aplican de la misma manera y se 
justifican con la idea de lo natural. 
"Pero ¿qué es lo natural?: lo que 
los hombres dicen que es", conclu
yó la doctora Hierro. • 
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Caracterología de los 
sistemas de género 

Los sistemas de género son 
el conjunto de prácticas, de 
representaciones colectivas, 
símbolos, valores, normas y 
elaboraciones. subjetivas 
acerca de lo femenino y 
masculino. Cada sociedad 
elabora sus sistemas de 
género a partir de la 
diferencia sexual. Es decir, 
los seres humanos adjudican 
caracterlsticas intelectuales, 
morales y ps1cológicas 
diferenciadas según el sexo 
al que una persona 
pertenece, características 
interpretadas como 
naturales y que son 
co~truidas socialmente. 

En tanto construcCiones 
sociales, los sistemas de 
género están sometidos a 
variaciones en el espacio y 
en el tiempo y se constituyen 
como sistemas de jerarquías 
sociales. Asimismo, se 
articulan con otros sistemas 
que se fundan de la 

estratificación social y en 
diferencias de clase, étnicas, 
culturales, generacioMles y 

sexuales. 
Los estudios de género 
permiten dilucidar las 
razones y mecanismos de las 
diferencias entre los géneros 
que se han traducido en 
desigualdades dentro de los 
ámbitos sociales, 
económicos, polfticos y 

cult~rales. 
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~~A 
ACADEMICA 

BANCO DE DATOS 

Temas y participantes 
en las mesas de 
~iscusión del coloquio 

El Coloquio Internacional 

Cofradías, Capellanías y 
Obras .\'ías en la América 
Colonial se dividió en mesas 

de discusión: Beneficencia, 

Caridad y Obras Pías, con la 

participación de Rosa María 

Martínez de Codes, de la 

Universidad Complutense de 

Madrid; Ca~lianfas, ~on 
Juan Guillermo Muñoz. de la 

Universidad de Santiago de . 

Chile, y Cynthia Montero, de 

la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. 

Ademlis, dentro de la ' 

seguniÚJ parte de la misma 

mesa participaron María del 

Pilar Martínez. del IIH, y 
Alfonso Quiroz. de Baruch 

College, CUNY, Estados 

Unidos. Finalmente, en la 

mesa Cofradías debatieron 

William Callahan, de la 

Universidad de Toronto, 

Victoria College; Asunción 

Lavrin, de la UniversitúJd 

Estatal de Arizona, y Alicia 

Bazarte, del Instituto 

Politécnico Nacional, entre 

· otros especialistas. 
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Iglesia de Santa Rosa. 

Históricas y el Centro de Estudios de Historia de México, 
CONDUMEX, organizaron un coloquio internacional con el 
propósito de estudiar las cofradías y capellanías .o 
instituciones religiosas comunitarias encargadas de la 
asistencia social en la Colonia, tema poco conocido hasta 
ahora 

Especialistas de América Latina y España 
analizaron las obras pías del virreinato 

E LAuRA RoMERo 

1 Instituto de Investigaciones 
Históric-!18 de la UNAM y el Centro 
de Estudios de Historia de México, 
CONDUMEX, organizaron el Co
loquio Internacional Cofradías, 
Capellanías y Obras Pías en la 
América Colonial. 

En la inauguración de la joma
da, que se desarrolló dell9 al21 de 
febrero en el Centro CONDUMEX, 
la doctora . Gisela von Wobeser 
Hoepfner, directora del Instituto de 
Investigaciones Históricas (IIH), 
destacó la importancia académica 
de re1,1nir especialistas para estudiar 
las instituciones religiosas comuni
tarias encargadas de la asistencia 
social durante la época del virreinato 
en Nueva España. 

De esta forma, en un encuentro 
celebrado en el barrio de Chima
listac, estudiosos de España, Ar
gentina, Chile, Perú y México 
analizaron temas respecto de las 
cofradías y capellanías. 
· El propósito fue hacer una valo
ración acerca de la labor de las ins
tituciones religiosas en las diferen
tes regiones que componían el 
virreinato español. 

El doctor Manuel Ramos, direc
tor de CONDUMEX, comentó que 
el coloquio "abre brecha en el cono
cimiento de las cofradías, las 
capellanías y las obras pías, temas 
poco conocidos hasta. ahora". Asi
mismo, anunció que los trabajos 
presentados se reunirán para editar 
una publicación. 

Querétaro 

La doctora Martha Eugenia 
García U garte, socióloga e historia
dora del IIH, en su ponencia El 

Gaceta UNAM 

Templo del convento de San Francisco y evangelización de los chichimecas. 

Fachada barroca de TIIaco, Oueiétaro. 

Impacto de las Asociaciones Pia
dosas en la Sociedad Queretana en 
el Siglo XV!ll, señaló que antes de 
la conquista española la región de 
Querétaro fue objeto de múltiples 
movimientos migratorios. Al mo
mento de la caída de Tenochtitlan, 
Hemán Cortés entrega la gran enco
mienda de Jilotepec, frontera entre 
la gran Chichimeca y el Imperio 
Mexica. 

Aparentemente, comentó la 

doctora García Ugarte, un indíge
na otomí de Nopala emigró a 
Querétaro y negoció con los indios 
pames, nómadas chichimecas ha-. 
bitantes de la región, hasta alcan
zar pacíficamente la colonización 
de la zona. 

Posteriormente un encomen
dero de Acámbaro -hoy Guana
juato, zona colindante con la re
gión queretana- llévó a un fraile 
para evangelizar a aquel indígena 
otomí, quien adopta la fe cristiana 
apasionadamente, a tal grado de 
promover la evallgelización y con
vertirse en "protector" de la socie
dad queretana. 

Fundador del primer hospital 
de la ciudad de Querétaro, el indí
gena, quien asumió el nombre de 
Hemando de Vargas,. también ins
tituyó el primer convento de frai
les franciscanos. Querétaro se 
constituyÓ como un pueblo indio 
sin encomienda y, por tanto, sin 
tribUtos y vasallaje. 

La sociedad española queretana · 
no adquirió fuerza sino a partir del 



siglo XVII, en función de la 
inexistencia de los descendientes 
de los caciques indígenas, "aun
que esta aseveración es una hipó
tesis por comprobarse", aclaró la 
historiadora. 

La ciudad compró el título de 
villa española y comenzó el creci
mientó de donaciones para las obras 
religiosas, éspecialmente para con
ventos. La ciudad debería expresar
se de manera religiosa, incluso en 
sus edificios. 

En el siglo XVI los donadores 
crean capellanías ~on base en las . 
tierras que poseen, mandan decir 
misas para la salvación de sus almas 
y realizan obras dé caridad; en .la 
siguiente centuria se concentran en 
la construcción de lÓs edificios 
queretanos, muestra del mejor ba
rroco novohispano. Para el siglo 
XVIII la riqueza se expresa en las 
casas habitación y en la cantidad de 
donaciones piadosas, dirigidas a la 
sociedad. 

Después vend,.ría el México 
independiente y los primeros in
tentos de los liberales de des
amortizar y nacionali~ar bienes 
eclesiásticos, pero estos cam
bios no llegaron a · Querétaro, 
donde se siguen instaurando 
funda¡;iones piadosas. 

CIITilllld y Obras Púu 

La doctora Rosalva Loreto·, 
de la Universidad Autónoma de 
Puebla, habló de LA Caridad y la 
Obra Pfa; mediante esta última, 
dijo, se materializó una práctica 
interpretativa de la pobreza evan
gélica. Fundarlas, junto con las 
capellanías, hacía explídto el 

concepto de caridad común a cier
tos grupos sociales. 

Estas organizaciones eran reco
nocidas romo instituciones eclesiás
ticas cuyos réditos beneficiaban a 
mujeres ·huérfanas, quienes eran 
dotadas para poder casarse o profe
sar en algún convento. Fue así que 
lamujerocupóunlugarenelámbito 
de la vida comunitaria, explicó la 
doctora Loreto. 

Los fundadores de obras pías 
eran eclesiásticos relacionados con 
el clero secular, como don Diego 
SánchezPeláez, o laicos. DonDiego, 
por ejemplo, terminó y sustituyó los 
techos de artesanados de algunos 
conventos por cúpulas y bóvedas, y 
fundó una obra pía con un capital de 
132 mill74 pesos para dotar a aque
llas monjas carentes de dote. 

La obra pía de Diego Sánchez, 
fundada a finales del siglo XVIII, 
y Juego de 85 años, dotó a 29 
grupos familiares, los que' remarca
ron su ascendencia familiar con el 
fundador. 

Los laicos, por su parte, asumie
ron un contacto más estrecho con 
los pobres. La limosna y la dotación 
mediante un legado testamentario 
fue uno de los recursos más solicita
dos de la beneficencia indi~idual. 
Doña Isabel Herrera Peregrina fue 
un claro ;ejemplo; con su fortuna 
abrió una serie de posibilidades ca-

, ritativas hacia la sociedad. 
. Ladote,provenientedelasobras 

pías, dio pie a un modelo matrimo
nial cuya importancia radicó en ser 
una alternativa de reproducci.ón so
cial y simbólica de grupos de me
diana riqueza o en franca decaden
cia, concluyó la doctora Rosalva 
Loreto. • 

H~TRA 
FORMA 

DE MIRAR 

Doktor Faustos 
La reescritura del mito fantástico a 
través de la figura del compositor 
Adrian Leverkhüm, quien en su 
búsqueda de nuevas formas y 
desárrollos para su arte, establece un 
pacto con el diablo. 

Del miércoles 5 
al viernes 7 de marzo 

alas 22:00 

Consulte nuestra programación, marque Notitei sin costo 224 18 08 
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11 becas 
Italia 

Ciencias sociales, humanidádes, arte, tec
nología y ciencias básicas 
Investigaciones y estudios de posgrado 
Duración: un año académico. 
Beneficios: apoyo e~onómico , para inscripción. y 
colegiatura, asignación mensual para manutención 
y seguros médico y de vida . 

Requisitos: título profesional; para estudios en 
áreas artísticas sólo se aceptan egresados de las 
Academias de San Carlos o Esmeralda; compro
bante de conocimieñto del idioma italiano; constan
cia de aceptación O de contacto formal establecido 
con ia institución italiana receptora; edad máxima 
34 años. 
Informes: Subdirección de Becas. 

Fecha límite: 28 de marzo de 1997. 

Grecia 

Ciencias, tecnología, humanidades y arte 
Investigaciones y estudios de posgrado o 
especialización 
Duración: 4 a 1 O meses, con posibilidad · de prór
roga. 

Beneficios: inscripción y colegiatura, asignación 
mensual, apoyo económico adicional y seguro 
médico. 

Requisitos: título profesional; certificado de domi
nio del idioma griego, inglés o francés; constancia 
de aceptación o de contacto formal establecido con 
la institución griega receptora; edad máxima 40 
años. 

Informes: Subdirección de Becas. 

Fecha límite: 7 de marzo de 1997 (2° aviso). 

Ciencias, tecnología, humanidades y arte 

Programa de Posgrado para Estudiantes de 
América Latina, Asia y Africa 
Duración: un año académico, con posibilidad de 
prórroga. . 

Beneficios:' colegiatura, asignación mensual, apoyo 
económico a~icional y seguro médico. 
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Requisitos: título profesional; certificado de domi
nio del idioma inglés o francés; edad máxima 35 
años. 

Informes: Subdirección de Becas. 
Fecha límite: 11 de marzo de 1997 (2° aviso). 

República Checa 

Agronomía, medicina, farmacología, ciencias 
políticas, económicas y sociales, ciencias natu
rales y tecnología de alimentos, entre otras 

Investigaciones y estudios de posgrado 
Duración: de 3 a 1 O meses 

Beneficios: inscripción y colegiatura, asignación 
mensual y asistencia médica. 

Requisitos: título profesional; constancia de cono
cimiento del idioma inglés, francés o alemán; edad 
máxima 35 años. 

Informes: Subdirección de Becas. 
Fecha límite: 14 de.marzo de 1997 (2° aviso) . 

República de Corea 

Ciencias (excepto medicina), tecnología, hu
mapidades y arte · 

Investigaciones y estudios de posgrado 
Duración: 36 meses para maestría, 48 meses para 
doctorado ~· 1 2 meses para investigación (incluye de 
6 a 12 meses para estudio del idioma coreano). 

Beneficios: inscripción y colegiatura, asignación 
mensual, apoyo económico adicional y asistencia 
médica . .. 
Requisitos: título profesional; certificado TOEFL de 
dominio del idioma inglés con 500 puntos mínimo; 
edad máxima 40 años para estudios de po!¡grado. 

Informes: Subdirección de Becas. 
Fecha límite: 14 de abril de 1997 (3er, aviso). 

República Popular China 

Tecnología, ciencias (incluye acupuntura), hu
manidades y arte 

Estudios de posgtado y especialización 
Duración: dos años, a partir de septiembre de 1997. 

Beneficios: inscripción y colegiatura, asignación 
mensual, hospedaje, asistencia médica y apoyo 
económico adicional. 



Requisitos: título profesional; constancia de domi
nio del idioma inglés y/o chino (el curso de idioma 
chino se imparte a la llegada del becario a China); 
los candidatos de áreas artísticas deberán presen- · 
tar fotografías de obras, recortes de prensa o cintas 
grabadas de recitales o conciertos; edad máxima 
35 años. 
lnforrnes: Subdirección de .Becas. 
Fecha lrmite: 1 de abril de 1997 (3er. aviso). 

Instituciones scsdémicss del mundo 
(excepto México) 

Cienci~ Sociales · 

Programa Regional 'de Becas Complemen
tarias para Estudios de Posgrado 
Areas: sóciología, historia, ciencias políticas, antro
pología, derecho, economía y geografía. 
Temas prioritarios: relaciones internacionales, go
bierno y democracia, desarrollo sustentable y 
medio ambiente, desarrollo económico y comuni
tario, estudios de género, derechos humanos, de
sarrollo urbano y rural, salud reproductiva y sexual. 
Duración: do's años; 
Beneficios: seguro médico y gastos de manuten
ción familiar. 
Requisitos: título profesional; antecedentes aca
démicos , sobresalientes; constancia de . ayuda 
económica complementaria para . otros gastos; 
comprobante de dominio del_ idioma del país en 
donde se realizarán los estudios; constancia de 
aceptación al programa de posgrado correspon
diente; iniciar estudios en agosto o septiembre de 
1997. 
Informes: Instituto de Educación Internacional, 
Londres 16, Col. Juárez, Tels. 703-01-67 o 211-
0042, Exts. 3510y4511. ·. 

Fecha límit13: 7 de marzo de 19$7 (último aviso) . 

Brssil 

Derecho, ciencias políticas, relaciones interna
cionales· y áreas afmes. 

Curso de Derecho. Internacional 
Duración: 4 al 29 de agosto de 1997. 
Lugar: Fundación Getulio Vargas, Río de Janeiro. 
Beneficios: ayuda para gastos de manutención, 
seguro de salud y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional; constancia de cono
cimiento del idioma portugués; laborar en la UNAM; . 
edad máxima 45 años. 

Informes: Subdirección 'de Becas. 

Fecha Umite: 10 de marzo de 1997 (último aviso). 

Ecusdor 

Geografía, arquitectura, economía, planifica-
ción, sociología y áreas armes . 

Curso sobre espacio geográfico y posibles 
formas de desarrollo 
Duración: 26 de mayo al 1 'de agosto de 1997. 
Lugar: Centro Panamericano de Estudios e Investi-
gaciones Geográficas · 

Beneficios: ayuda para gastos de inscripción y 
manutención, y transporte aéreo. 

Requisitos: título profesional; experiencia mínima 
de 2 años en el área; laborar en la UNAM. 
Informes: Subdirección de Becas. 

Fecha lrmite: 10 de marzo de 1997 (último aviso). 

11 e u r sos 
México 

Economía y otras áreas 
Maestrfa en Economfa 
Duración: 2 años, a partir de septiembre de 1997. 
Lugar: El Colegio de México (COLMEX). 
Requisitos: título profesional; aprobar los exámenes 
de admisión y el curso propedéutico de tres meses 
de duración, qu~ inicia a partir de junio de 1997. 
Informes: COLMEX, Camino al Ajusco No. 20, Tel. 
645-5955, Fax. 645-04-64. 
Fecha lrmite: 31 de marzo de 1997 (3er. aviso). 

11 informes 
Dirección General de Intercambio Académico, Edi
ficio de Posgrado, 2° piso, costado sur de la Torre 
11 de Humanidades, Ciudad Universitaria, de lunes 
a viernes de 9:30 a 14:30 y 17:00 a 18:30 hrs. 

Internet: telnet 132.248.10.3 login: info 
http: 1 /serpiente .dgsca. una m. mx/dgia/wwwdgia. html 

Mayor información sobre planes y prog(Bmas de 
estudio en universidades del pa/s y del extranjero, 
se encuentra para consulta pública en el Centro de 
Información de la DGIA. 

Dirección General de 
Intercambio Académico 
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. A pesar del esfuerzo 
ofensivo que trataron 
de desarrollar los 
Demonios de·la ENE¡> 
Aragón, éste no 
fructificó por el buen 
desempeño de la 
defensiva Sioux de la 
Voca8. 

280 6 de marzo de 1997 

Regular inicio de los equipos de la UNAM en la temporada 1997 de categoría Intennedia 

EN 

Osos, Guerreros, Vaqueros y Vietnamitas 
triunfaron en la ONEFA 

JJ MALDONADO MARouEZ/ 

A GusTAVO MéNDEZ 

1 arrancar la temporada 1997 
de categoría Intermedia de la Orga
nización Nacional Estudiantil de 
Futbol Americano (ONEFA), los 
equipos representativos de la 
UNAM ganaron cuatro encuentros 
y perdieron igual número, en el· 
marco de la campaña que contará 
con un total de 40 equipos, dividi
dos en cinco conferencias y dos 
divisiones. 

En 1~ Conferencia Roberto 
Tapatío Méndez (RTM), el equipo 
campeón en 1996, Osos de la ENEP 
Acatlán, salieron bien librados del 
Estadio General JoaquínAnwro al 
derrotar por 13-12 a los locales Cen
tinelas del Cuerpo de Guardias Pre
sidenciales, dando lugar a que los 
muchachos dirigidos por el coach 
Roberto Salas adquieran la confian
za necesaria parahacerunacampaña 
digna que los ubique en los primeros 
sitios de este nivel en nuestro país. 

Gaceta UNAM 

Para los equipos universitarios 
Cóndores y los Alquimistas de Cien
cias Quúnica-Veterinaria, en la Con
ferencia Salvador Sapo Mendiola 
(SSM), las cosas no se dieron bien, 
ya que fuerqn sorprendidos por am
plia marcador por los equipos 
norteños de los Borregos Salvajes 
del ITESM-Monterrey y los Tigres 
de la UANL, por 45-14y 45-12, 
respectivamente. 

Dentro de la División 11 (de me
nor nivel competitivo), los Guerre
ros (filial de Guerreros Aztecas), 
bajo el mando del coach Rubén Daría 
Ramos, se sobrepusieron a una des
ventaja de 0-8 para finalmente derro
tar a domicilio a los Jaguares del . 
CECyT 4, dentro de la Conferencia 
José Palonw Ruiz Tapia. 

En este encuentro, desafortuna
damente el quarterback universita
rio Miguel Angel Vega sufrió frac
tura de clavícula, pero ello no impi
dió que antes de salir del encuentro 
anotara en una optativa para acercar 
a su equipo 6-8 y dar paso a la 
excelente actuación defensiva de 
sus coequiperos, encabezados por 
ellinebacker Francisco Soto, quien 
interceptó al mariscal de campo 
contrario y devolver el ovoide hasta 
las diagonales para darle la ventaja 
a Guerreros 12-6. · 

Crédito habrá que darles a los . 
también defensivos Roberto Zaldo 
(linebacker) y Jonathan Rosas (ala 
defensiva) al convertirse junto con 
Fran¡;iscoen auténticos baluartes para 
mantener la victoria universitaria, 
aunque por el lado ofensivo habrá 
que destacar el trabajo desarrollado 
por los guardias Otto Bazán (capi
tán) y Ricardo Mejía, quienes con 

sus bloquees abrieron huecos im
portilntes para permitir a Antonio 
Hemándezhacer la última anotación 
de su equipo, que con el punto extra 
de Javier Dolores estableció la cifra 
definitiva en 19-17 a su favor. 
· Sin embargo, en la Conferencia 

Juan Alvarez García (JAG), De
monios de la ENEP Aragón y Pan
teras del CCH V alkjo, ambos-filia
les de la Organización Huracanes 
de la ENEP Arag()n, no salieron 
bien librados de sus respectivos 
compromisos al perder 18-0 y 35-0 
ante Si01a: del CECyT 8 y Búhos de 
Medicina del IPN. 

El contraste se dio en la nueva 
conferencia, denominada Ricardo 
Teca Sandoval en honor al último 
capitán campeón de los Cóndores 
(l99l),yaquelos VaquerosdePrepa 
5 y VietnamitasdePrepa 9 se alzaron 
con la victoria por 21"~ 17 y 36-33 
ante. los debutantes Misioneros de la 
Universidad Intercontinental y los 
Zorros del IT de Querétaro, respec
tivamente. 

Los jugadores de Coapa, dirigi
dos por. el coach José Luis Castro, 
se sobrepusieron a desventajas de 
0-3, 0-10,7-10, 7-17 y 14-17 para 
finalmente imponerse 21-17 con 
anotaciones de Luis Rangel, Rogelio 
Delgado y Daniel Garcfa, y tres 
puntos extra de Gustavo Trujano. 

Por su parte los Vietnamitas de 
Prepa 9, OrganizaciÓnAguilas Rea

·les, vencieron apuradarnente a los 
ZOrros del ITQ, a los que derrotaron 
por 36-33 con la colaboración de 
Rodrigo Espinoza con 12 puntos, 

. Claudia Juárez y Mario Martínez 
con seis cada uno y Alberto Méndez 
con dos. • 



Los representativos-de esta-casa de estudios se preparan arduamente 
para escalar las mejores posiciones hacia la Universiada Nacional1997 

Integrados los equipos pumas de tenis de 
mesa y karatedo para la etapa regional 

e JJ MALOONAOO MARauEZ/ 
JOSAFAT RAMIREZ 

ontinuand9 con las fases es
tatales de calificación en diver
sas disciplinas deportivas que esta
rán presentes en la Universiqda 
Nacional, que organiza la Comi
sión Nacional del Deporte (Conade) 
y el Consejo Nacional del Deporte 
Estudiantil (Condde) para abril 

. próximo en la capital de Nuevo 
León, los represe~tativos pumas en 
las especialidades de tenis de mesa 
y karatedo quedaron integrados para 
competir en la fase regional. · 

El equipo auriazul de tenis de 
mesa estará conformado por siete 
jugadores, tras lograr S'Q ~alifica
ción a la Un!versiada durante la 
justa qUe se realizó en días pasados 
en el Frontón Cerrado de CU. Ellos 
son: Diego Valencia y Paría 
Ruvalcaba, ambos de la Facultad de 
Ciencias; Alfonso Montero, Saúl 

. López y Osear Herrera, de la Facul
tad de Ingeniería, así como Carlos . 
Victoria y Rolando Dromundo, de 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, quienes compe

1
tirán en las 

modalidades de singles y -dobles. 
Acerca de las posibilidades de 

este equipo, el entrenador en jefe de 
la especialidad en la UNAM, inge
niero Réctor Castillo, señaló que el 
conjunto estará a prueba, ya_que la 
mayoría son novatos en este tipO de 
lides, a excepción de Diego Valen
cia, "de quien espero sea uno de los 
jugadores claves del conjunto puma, 
por ser considerado un posible aspi
rante al primer lugar de la justa de 
Monterrey". 

Agregóqueadiferenciade 1995, 
en el que la UNAM se encontraba 
comolanúmerounoenestadiscipli
na deportiva, Monterrey marcará la 

pauta del equipo auriazul, en virtud 
del elevado grado de competitividad 
que ha mostrado pero, dijo, no se 
descartan resultados satisfactorios de 
losplimas,pesealanovatezdealgu
nos de sus integrantes. 

MagdaleiUl Co"ea, al Regional 
deKaratedo 

Tras. competir en la etapa estatal 
.de karatedo correspondiente a la 
zona Sur del Distrito Federal, el 
equipo puma tuvo que enfrentar a 
exponentes del IT AM, ESEF, UIC, 
Universidad Anáhuac del Sur y 
Universidad del Valle de México
Sur para calificar a la etapa regional 
de Toluca, México, previo a lo que 
será el gran evento de la Universiarkz 
Nacional1997. 

En ese sentido, Magdalena Co
rrea Mondragón, estudian!e de la 
Facultad de Filosofía y Letras, en
cabeza al representativo auriazul, 
en la modalidad de kata (forma), 
tras ubicarse en el primer sitio del 
estatal, por arriba de María Magda
lena Pérez Gómez (ENEP Acatlán). 
En la rama varonil, Ismael Rojas 
Barranza (ESEF) se colocó en el 
primer sitio, seguido de Roberto 
Jacob López, estudiante de la Fa
cultad de Derecho en la UNAM. 

Enlamodalidaddekuntite(com
bate), en la división de menos 53 
kilogramos, Correa Mondragón 
también se colocó en el sitio de 
honor al derrotar en la final a 
Gabriela Juárez Martínez (Instituto 
de Investigaciones Biomédicas); en 
menos de 60 kg, Pérez Gómez se 
impuso a Amparo Barrera .(\costa 
(Derecho)._ 

Magdalena 
Correa, una de 
las mejores 
exponentes del 
karatedo puma, 
estará presente 
en las 
modalidades de 
kata y kum~e en 
el regional que 
será selectivo 
para la 
Universiada 
Naciona/1997 de 
Monterrey, 
Nuevo León. 

En los varones, dentro de la divi
sión de menos 65 kg, de nueva cuen
ta Ismael Rojas Barcaza se colocó en 
el primer lugar al derrotar en la final 
al puma Jacob López, en tanto que 
otro coequipero de la ESEF, Edgar 
Ortiz Plascencia, se coronó en la 
división de menos 70 kg al superar 
en la final a Ulises López Clemente 
(Ciencias). Por su parte, Víctor 
Altarnirano (menos de 80 kg) y Ja
vier Altamirano (más de 80 kg) cali
ficaron sin competir, al no haber 
rivales en sus respectivas divisiones. 

Finalmente, en la categoría li
bre, Javier Altamirano se impuso a 
Edgar Ortiz (ESEF). • 

GacelaUNAM 

Simposio 

Aportaciones de la 
lnvestigaci6n en Biomedicina 
Molecular en la Facultad de 

Química 

Las Conferencias serán los 
dias viernes 7 y sabado 8 de 

marzo de 1997. 

Sede Facultad de Química. · 
UNAM A/1 

){ Auditoio"A" JlV 8 Entrada Libre 
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Universidad 
Secretarra de Asuntos 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
Subdirección de Deportes 

Convocan 

Por medio de la Asociación de Box convocan a todos los estudiantes de educación superior de la UNAM a participar en el Campeonato Categorla Suparlor da 
lnterfacultades, qua se efectuará bajo las siguientes 

Lugar v fecha : 

Inscripciones: 

·Participantes: 

Categorfas: 

Divisiones: 

Bases: 

La competencia se llevará a , ,,o en el gimnasio de' Box (Ex
Reposo de Atletas), ubicaw, en el lado sur del Estadio 
Olfmpico Universitario, los dfas 17 v 18 de abril, a partir de 
las 1 2 horas. 

Requisitos: 

Estas serán gratuitas, quedando abiertas a partir de la 
publicación de la presente convocatoria v quedarán cerradas 
el dfa 16 da abril. Las inscripciones deberán hacerse en el sitio 
de la competencia con el profesor Antonio Solórzano, de las 
1 2 a las 1 7 horas, de lunes a viernes . Rama: 

Podrán participar todos los miembros de la comunidad 
universitaria aficionados al bo:~: . 

Abierta (novatos v clasificados) 

Mosca ligero hasta 48 kgs. 
Mosca hasta 51 kgs. 
Gallo hasta 64 kgs. 
Pluma hasta 57 kgs. 
Ligero hasta 60 kgs. 
Welter ligero hasta 63.5 kgs. 
Welter hasta 67 kgs. 
Medio ligero hasta 7 1' kgs. 
Medio hasta 75 kgs. 

Sistema de 
competencia: 

Junta previa: 

Jueces: 

Reglamento: 

Premiación: 

Transitorios: 

"Por mi raza hablará el espfritu• 

Semicompleto hasta 81 kgs. 
Completo hasta 91 kgs. 
Supercompleto de 91 kgs. en adelante. 

Acreditarse como miembro de la comunidad universitaria 
mediante: 
- Tira de materias. 
- Credencial v otro documento affn. 

Varonil v Femenil 

Eliminación sencilla. 

Se llevará a cabo el dfa 16 de abril, en el gimnasio de Box, a 
las 12 horas. 

Serán designados por la Asociación de Box de la UNAM. 

El vigente por la Federación Internacional de Box Amateur . 

Se otorgarán constancia pumas a los tres primeros lugares de 
cada división. 

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

Ciudad Universitaria, DF, a 6 de marzo :'Q 1997 
El Subdirector de Deportes 
QFB Jorge Medina Salinas 

El Coordinador de Deportes de Contacto 
Profesor Rogelio Leallos Salazar 
El Presidente de la Asociación 

Profesor Antonio Solórzano Gonz61ez . 

300 6 de marzo de 1997 ~ OaoetaUNAM 
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Escucha y participa en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Radio UNAM 
por medio de la DirecCión General de Actividades Deportivas y 

Recreativas. 
En sus nuevos 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 de FM y 860 de AM. 

¡En vivo y con teléfonos abiertos para ti, quien eres el protagonista de . 
este espacio radiofónico! 

Este sábado: Inauguración de los Juegos Deportivos Universitarios de 
Educación Superior de la UNAM 1997; en nuestra sección médica: 

Asistencia Médica en Competencias, plática con el doctor Mario Tovar 
Hernóndez; Caos en el Veracruz ... ¿Aprcwecharán los Pumas esas 

circunstancias para mantener el superliderato en el Torneo de Verano?; 
Perspectivas hacia la Temporada 1997 de la Liga Mexicana de Beisbol, 
en esta ocasión:.Leqnes de Yucatán, Lqngosteros de Cancún, Potros de 
Minatitlán y Guerreros de Oaxaca: En el mundo del ovoide mexicano: · 

resultados y comentarios de los juegos correspondientes a la fecha 2 de 
. Intermedia del día viernes: partidos de la jornada sabatina: mexicanos 

en el futbol americano de Italia: y .. . algo más. 

La Asociación Elnobiológica Mexicana (AEM), AC y la Facultad de Ciencias de la UNAM 
invitan a su Curso-Taller 

. Métodos Cuantilaiivos en Etnobiología 
Impartirá: dOctor Javier Caballero, investigadpr del Jardín Botánico de la UNAM 

Dirigido a estudiantes y profesionistas interesados en la Etnobiología. 
Dell0al14demano, delas 16alas20:30horas,enlaFacultaddeCiencias, UNAM. 

Costo: $250.00 y socios activos~ AEM: $200.00 (incluye marerial im¡:reso, 
uso de computadom y constancia con valor curricular). 

Cupo máxirnó: 20 asistentes. 
Requisito bá9co: Tener habilidades en el uso de computadoras peoonales. 

Informes e inscripciones con el coordinador del seminario, maestro Juan Manuel Rodríguez Cllá~ en la 
Facultad de Ciencias, UNAM, al teléfono 622-48-78; fax 616-04-51. . 

E-Mail sbyss@hp.fciencias.unam.mx. e _J 

Temporada 1997 de Categoría lntermedia-ONEFA 

Fecha 2 
Conf Di a Fecha Hr caapo Local Pts us Uisita -Pts 
SSM VIernes 7/Mar 15:_00 lztapalapa MasUnes UAMI vs Pieles RoJas ESIQIE 
SSM VIernes · 7/Mar 17:00 T oc-loly, N. Borregos ITESM:Mty vs Borregos ITESM-Tol 
SSM VIernes · 7/Mar 19:00 G. Mass T10res UANL vs Cóndores UNAM 
RSO \llames 7/Mar 19:00 RTM-CU Vaqueros Prepa 5 vs lnduslria/es OGETI 

JRT Stbado 8/Mar 9:00 CECyT 10 Ola Verde UPIICSA vs Guerreros UNAM 
JRT S6bad0 8/Mar 10:00 WM-IPN Cheyene3 CECyT 2 vs Gamos CUM-Des 
RTM S6bado 8/Mar 11:00 StoTomb Agun .. Blonc••·ESCA vs Osos ENEP Acatlán 
RTM S6bado 8/Mar L2~1' Cholula, Pu• Aztecas UDLAP vs Borregos ITESM-CEM 
RTM S6bado 8/Mar 12:00 s-.coan LobosUAcleC vs CenUne/ss CGP 
SSM S6bado 8/Mar 12:00 J.Nnaro Frelle3 U. T epeyac vs Alquimislas CQV 
JRT ·S6bado 8/Mar 12:00 CEcyT10 Osos 8/oncos CECyT 1 O vs Jaguares CECVT 4 
JNJ S6bado 8/Mar 12:00 M. Rodero Tribu N1ranjt vs Panteras CCH Valejo 
RSO S6bado 8/Mar 12:00 CU-4 V/elnam/las Prepa 9 vs Cheyenes ESIME-Cufl 
JNJ S6bado 8/Mar 12:30 ............... Toros Sa/Va/es UACH ' vs Dethonios ENEP Aragcln 

· RTM S6bado 8/Mar 13:00 ·Culluadn Chero/t.eesWM vs Potros SalvaJes UAEM 
JRT S6bado 8/Mar 13:00 M~.ne.Qro. GalOS Se/ve}e3 UAQ vs Btifa!os T otuca 

' JNJ · S6bado . 8/Mar 13:00 WM-IPN S/oux CE CyT 8 vs Búhos Medicina 
RSO S6bado .'#!/Mar 13:00 --. ... . Z0170$ITQ vs Lobos Plateados ESIA 
JNJ S6bado 8/Mar 15:00 

, __ 
Aaui/as lE A!ls vs Leones U Anáruac-Su' 

RSD S6bado 8/Mar 15:00 UIC Misioneros UIC vs Cheyenes ESIME 

UNAM 

Dr. Francisco Barnés de Castro 
Rector 

Mtro. Xavier Cortés Rocha 
Secretario General 

Dr. Leopoldo Henri Paasch Martínez 
Secretario Administrativo 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario de Planeación 

Dr. Francisco Ramos Gómez 
Secretario ele Asuntos Estudiantiles 

Mtro. Gonzalo Moctezuma Barragán 
Abogado General 

Mtro. Gerardo Dorantes Aguilar 
Director General de Información 

gaceta 
Mtro. Hervique González Casanova 

Director Fundador 

Lic. M a. Arell Montes Suárez 
Directora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y jue
ves publicada por la Dirección General 
de Información. Oficina: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
la Torre 11 de ·Humanidades. Teléfonos: 
623-04-01. 623-04-20; Fax: 623-04-02. Ex
tensiones: 3040 l. 30402 y 30420; Número 
de expediente 89/06517; Certificado de 
licitud de tf1tJio No. 4461; Certificado de 
licitud de contenido No. 3616. expedidos 
por la Comisión Calificadora de Publi
caciones y Revistas Ilustradas de la Se
cretaría de Gobernación. Reserva de 
derecho de uso de tftulo. Impresión: 
Talleres de El Nacional; Ignacio Mariscal 
25 Col. Tabacalera CP. 06030; México. 
D.F. Distribución: Dirección General de 
lnformc:Jclón . 

Décimo Primera Epoca Número 3,085 
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Mfércoles u 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES H ISTÓRICAS 

UNIVERSIDAD N AcioNAL AuróNOMA DE MÉXIco 

III CoNGRESO INTERNACIONAL 

LoS vAscos 
EN LAS REGlONES 

DE MÉXiCo 
SIGLOS XVI-XX 

Los vAscos EN MÉxico: 
RETos EN uN NuEvo EsPAcio 

12., 13 y 14 d~ marzo de 1997 
, 9:30 a 14:30 horas "" 

SEDE: Instituto de Investigaciones Históricas; Cíúdad Universitaria 

jueves 13 ·. Viernes 14 
MEsA l. LA PlANIFICACIÓN 

Amaya Garritz 
' Jt¡lián Garritz 

MEsA 2. LA OMENTAC!ÓN 

Anne Sofie Sifvert 
)osefina Muriel 
Magdalena Rius de la Pola 
Pedro Ramos y Ramos 
Claudia Rojas 

'MEsA 3· EL MANTENlMIENTO 
Luis.Antonio Martinez Pef\a· 

Ma. Eugeni:r Cué· , 
Maña del C armetr Reyna 
Maña Teresa Huerta 
Maña Luisa RodñgÚez·Sala 
Ignacio Gómezgil 
José Ignacio Ur.quiola 
Martín González de la Vara 

Enriqueta Tuñón 
Elisa Luque Alcaide 
Ernesto de la Torre 
Javier Sanchiz 
Maña Urquídi 
Jaime Olveda 

· 'Pedro Lunajil¡lénez 
· · Manuel González Portilla 

Miguel Vallebueno 
Pedro López González 
José Enrique Covarrubias 
Ma. Magdaltna Ordóf\ez 
Luís Antonio Sánchez lbarrola 
Óscar flores . ' 
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