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Los eméritos de la Universidad son el más 
importante de sus acervos: Francisco Barnés 

E lrectorFranciscoBarnés invistió, el 
pasado 9 de septiembre en la Sala 

Miguel Covarrubias, a 12 profesores e 
investigadores eméritos. Ellos son: llse 
HeckeiSimon,de!CentrodeEnseñanzade 
Lenguas Extranjeras; María Teresa 
Guliérrez vda. de McGregor, del Instituto 
deGeograffa; VictoriaO!agoyadeSánchez, 
Ricardo Tapia lbargüengoytia y Henninia 
Pasantes-Morales Ordóñez, del Instituto de 
FtsiologíaCelular;EduardoMuñozPicone 
y Jorge Rickards CampbeU, del Instituto de 
Física; Fernando Rores García, delaFacul
tad de Derecho; Arcadio Poveda Ricalde, 
del Instituto de Astronomía; Gloria 
Alencaster Ybarra, del Instituto de Geolo
gía; Emilio Lluis Riera, de la Facultad de 
Ciencias, y Guillermo RarnírezHernández, 
de la Facultad de Economía. c:J 2 

José Luis Palacio Prieto tomó posesión 
como director del Instituto de Geografía 
Francisco Bolívar dijo 

que el IG se enriquece y es 

especial pmque en él 

confluyen las ciencias 

duras y las hwnanidades 
[:J 6 

Convenio de colaboración Adolfo Martínez-Palomo 

La Escuela Nacional de La Entamoeba dispar, 
Trabajo Social dará apoyo a la además de la histolytica, 
Junta de Asistencia Privada causante de la amibiasis 
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Fernando Salmerón, rigor intelectual 
y servicio a la comunidad: Luis Villoro 
El ilustre veracruzano 

mostró congruencia 

entre su pensamiento 

y sus actos, señaló 

MiguelLimón 
[:J 7 

Homenaje a Guillermo Prieto 

Bibliográficas y Difusión 
Cultural evocan al poeta 
a cien años de su muerte 
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Bases para participar en el 
concurso Para Leer la 
Ciencia desde México 

[:J 26 



En la Sala Miguel Covarrubias, el rector invistió a 12 profesores e investigadores eméritos; se trata de lis e Heckel Simon, María 
Teresa Gutiérrez viuda de Mc(]regor, Victoria Chagoya de Sánchez Ricardo Tapia Jbargüengoytia, Hermiriia Pasantes-Morales 
Ordóñez Eduardo MuíWz Picone, Jorge Rickards Campbel/, F emando Flores García, Arcadio Poveda Ricalde, GloriaAlencaster 

Ybarra, Emilio lluis Riera y Guillenno Ranúrez Hernández 

Los eméritos de ... 

Viene de la página 1 

Por ser de interés para la comu
nidad a continuación se reproducen 
los discursos que Arcadio Poveda y 
Francisco Barnés dieron en lacere
monia, en la que estuvieron inte
grantes de la Junta de Gobierno, 
funcionarios y académicos de esta 
casa· de estudios. 

Palabras de Arcadio Povedll 

En nombre de todos los profesores 
e.investigadores eméritos que hoy nos 
iniciamos,deseoextemarnuestroagra
decimiento a la Universidad, a sus 
autoridades y Cuerpos Colegiados que 
han hecho posible esta honrosa distin
ción de que somos objeto el día de 
hoy. 

En esta ocasión me gustaría 
compartir con ustedes algunas ex
periencias y reflexiones, produc
to de mi ya largo camino como 
universitario y que los aquí home
najeados, y algunos de los presen
tes, en mayor o menor grado, nos 
ha tocado ver. En efecto, hemos 
vivido un periodo maravilloso de 
progreso y transformación de la 
Universidad, desde los días de San 
lldefonso hasta Ciudad Universi
taria y las múltiples dependencias 
de la UNAM en los estados de la 
República que la han hecho ver
daderamente nacional. Los profe
sores e investigadores eméritos y, 
en particular los aquí debutantes, 
hemos tenido la fortuna de ser 
espectadores y actores de esta gran 
transformación. 
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EN LJX COMUNIDAD 

Un Proceso de Desa"ollo 
enlaUNAM 

Hace 50 años terminaba la prepara
toria en la Universidad de Yucatán, 
había determinado estudiar Física, Ma
temáticas y Astronomía. Esta decisión 
se apuntalaba en la estimulante lectura 
de algunos libros de divulgación cien
úfica que había llevado a cabo durante 
mi formación media superior; muy en 
particular los de George Gamow, asi
mismo, la presencia de un gran maes
tro, el doctor Carlos Graef Femández, 
entonces director del Instituto de Físi
ca, quien había ido a Mérida a dictar 
una serie de conferencias, me indujo a 
estudiar Física y Matemáticas en la 
Facultad de Ciencias; la Astronomía 
no se enseñaba en esa facultad pero en 
el observatorio Astronómico Nacional 
de Tacubaya pude iniciarme en esa 
ciencia, bajo la dirección de la emérita 
Paris Pishmish y de Guillermo Haro. 

En aquellos años conocí a dos de 
los eméritos aquí presentes: María Te
resa Gutiérrez y Emilio Lluis; ella estu
diante de Geografía en la Facultad de 
Filosoffa, y él, estudiante avanzado de 
Matemáticas. Como recordarán, las 
condiciones y los recursos eran muy 
limitados, el Instituto de Física ocupa
ba un gran salón de casi cien metros 
cuadrados en el Palacio de Minería. En 
ese espacio, el director, la secretaría y 
una decena de investigadores realiza
ban su trabajo. Los laboratorios eran 
verdaderamente primitivos. El Institu
to de Matemáticas, también en el Pala
cio de Minería, ocupaba un área simi
lar. A pesar de las limitaciones, nos 
animaba un inmenso amor por la cien
cia, por entender la naturaleza de la 
materia, del pensamiento, de la vida, 
del Universo. Eramos románticos, que-
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ríamoscontribuircon todanuestraener
gía y nuestro entusiasmo al desarrollo 
de la ciencia moderna en nuestro país, 
aún incipiente. 

La creación de Ciudad Universita
ria era apenas un sueño, una maqueta 
y el concepto de que la ciencia es una 
patente para el desarrollo económico y 
social, apenas si se mencionaba, era 
exótico, ajeno. 

Con el apoyo de Guillermo Haro, 
entonces director del Observatorio de 
Tacubaya, pude irme aBerkeley a estu
diar el posgrado de Astronomía En 
1956, ya doctorado, regreso al país en
contrándome que en México un Nuevo 
Mundo había nacido: Ciudad Universi
taria, la TorredeCiencias, laFacultadde 
Ciencias y una nueva oportunidad se 
presentaba frente a mi: ser investigador 
decarrera,detiempocompleto.Elcum
plimiento de una ilusión: ser investiga
dor. Y créanme, uno no inicia su carre
ra pensando en que va a ser emérito, 
uno llega a ser emérito porque inicia su 
carrera sabiendo que hay un compro
miso diario con uno mismo que luego 
uno proyecta a un compromiso con la 
institución, con el país. 

Y así, en 1956 me inicio como 
investigador del Observatorio Astro
nómico Nacional, y un año más tarde 
como profesor de la Facultad de Cien
cias. Cuarenta años han transcurrido 
desde entonces. Han sido años intensos, 
ricos en experiencias y afortunadamen
tecreativosyformativospues la ciencia, 
como decía Sagan, es mucho más una 
determinada manera de pensar que un 
cuerpo de conocimiento. 

¿Ciencia, Para Qué? 

Desde mis días de estudiante hasta 
la fecha me he encontrado reiterada
mente con la pregunta ¿ciencia, para 
qué? ¿Astronomía, para qué? 

Cuando vemos imágenes contem
poráneas de seres humanos primiti
vos, como los "bushmen" que viven 
prácticamente como animales, no po
demos evitar reflexionar sobre la evo
lución de la humanidad, sobre el dra
mático ascenso del hombre, desde las 
cavernas y el fango, hasta la Luna y los 
planetas y en el futuro hasta las estre
llas; desde las supersticiones más 
agobiantes, crueles y paralizantes. hasta 



el conocimiento científico y racional 
del Universo y de la vida; desde una 
esperanza de vida de unos 30 años en 
el siglo pasado, hasta1os 70añosomás 
en la actualidad Estos avances y mu
chos más que todos conocemos están, 
desgraciadamente, distribuidos enfor
ma muy irregular en nuestro planeta; 
los contrastes son impresionantes aún 
dentrodesociedadesmodernasyprós
peras, bast,e recordar la tragedia re
cientedelasecta 'TheGateofHaven", 
ciudadanos de uno de los países más 
desarrollados del mundo, que se pri
varon de la vida por la absurda fantasía 
de trasladarse a la nave espacial que 
los esperaba en la cola del Cometa 
Hale-Bopp, irónicamente este drama 
se dio a corta distancia del Jet 
Propulsion Laboratory, del Caltech y 
de la NASA, uno de los centros de 
investigación astronómica y espacial 
más avanzados del mundo. 

El avance tan acelerado en el co
nocimiento de la naturaleza ha permi
tido dominarla y aprovecharla en be
neficio del hombre, al punto de que 
gracias a los avances de la medicina, la 
agricultura y la organización social, el 
planeta puede ahora sostener lO veces 
más h!lhitantes que hace unos cuantos 
siglos. 

Estemaravillosoascensodelhom
bre se ha dado en las sociedades que 
han sabido desarrollar la ciencia, la 
cultura y la técnica, asimilando y pre
servando los descubrimientos de ge
neraciones anteriores, enriquecién
dolos con nuevos descubrimientos y 
heredándolos a las generaciones futu
ras. Este proceso ha estado vinculado 
a la actividad de maestros y creadores, 
a escuelas y universidades, y a medida 
que éstas se fueron estableciendo y 
formalizando el desarrollo del conoci-

Jorge Rickards. 

miento, su difusión y aplicación se han 
acelerado, hasta alcanzar el vértigo 
que ahora vivimos. Nosotros, profe
sores e investigadores de fines del 
siglo XX, hemos tenido una vida pri
vilegiada, la Universidad nos ha aco
gido brindándonos el ambiente, los 
medios y el reconocimiento necesario 
para poder realizar nuestra ~ocación y 
nuestra pasión poi: el conocimiento, 
por encon_!.rar nuevos fenómenos, por 
aportar explicaciones y transmitir a 
nuestros estudiantes los conocimien
tOs modernos y motivarlos al estudio 
de la ciencia y su método; cuando 
encontrábamos algo ·interesante, y 
después de mucha reflexión y crítica, 
lo enviábamos para publicación sin " 
tener que preocuparnos por el número 
de artículos publicados anualmente o 
por el número de citas que podrían 
producir, menos aún nos inquietaba la 
derrama tecnológica que nuestras in
vestigaciones podrían tener, pues sa
bíamos que la investigación básica 
tardeo temprko se traducía en aplica
ciones, avances técnicos y beneficios 
económicos y sqciales. Eran tiempos 
en que uno podíamantenerseenterado 
de lo que estaba pasando en nuestros 
campos, pues conocíámos personal
mente a la mayoría de los investigado
res que ·los integraban. Recuerdo que 
cuando llegaba el Astrophysical 
Journal a la biblioteca del Instituto de 
Astronomía, podía leer los artículos 
de mi especialidad, leer los resúmenes 
en la gran mayoría de los demás artí
culos y hojear los restantes. 

El tremendo desarrollo de la cien
cia y la tecnología como resultado de 
lall GuerraMundial, de la Guerra Fría 
y de la expansión industrial y comer
cial que se dio a partir de los cincuenta, 
cambiaría drásticamente la forma de 

hacer ciencia. Ya no podemos estar al 
tanto de lo que sucede en nuestras 
ciencias, apenas podemos seguir lo 
que ocurre en nuestra especialidad. 
Vivimos una especie de Torre deBa
bel, donde la creciente super -especia
lización nos lleva a laincomunicación 
con otras especialidades y disciplinas. 
Tantos árboles nos están impidiendo 
ver y disfrutar del bosque. 

El éxito de la ciencia a nivel mili
tar e industrial en los países desarro
llados ha despertado el interés de los 
gobiernosdepaísesendesarrollo. Así, 
en mayor o menor grado, hemos visto 
como en forma creciente se espera y 
se reclama que los investigadores, los 
institutos de investigación y las uni
versidades, orienten su trabajo hacia 
la solución de problemas del sector 
productivo, al punto de condicionar 
apoyos para la ciencia básica en fun
ción de la derrama tecnológica e in
dustrial que puedan tener a escalas de 
tiempo breves, copiando, fuera de 
contexto histórico y social, procesos 
que se han dado en sociedades más 
desarrolladas. Por supuesto que es 
deseable y necesario que el trabajo de 
los investigadores tenga un impacto 
tecnológico y productivo, pero para 
que este proceso se dé es necesaria la 
existencia de una contraparte extra
académica en el mundo empresarial, 
con el suficiente desarrollo y visión! 
de tal manera que pueda aprovechar 
las capacidades de nuestros investiga
dores. Esta vinculación entre univer
sidades, industria y sociedad se da 
todos los días en Jos eafses primer 
mundistas; sin embargo, nosotros ca
recemos de esta articulación, salvo 
ejemplares y honrosas excepciones, a 
pesar de los reiterados y conscientes 
esfuerzos del Conacyt 

GacefllUNAM 

El Dilema 

En 1970, con la creación de este 
organismo, se acentuó el falso dilema de 
ciencia básica (o pura) versus ciencia 
aplicila;elEstadomexicanocobracon
ciencia (por fin) de la importancia de la 
investigación científica como motor del 
desarrollo económico, planteándose en
tonces el concepto de prioridades en las 
acciones y apoyos que el Conacyt otor
gaba a la comunidad científica. La 
reaccióndelacomunidadfueclara: no·es 
posible preveer que tipo de investiga
ción va a tener el mayor impacto econó
mico y social con el paso del tiempo. 

NuestroeméritoMarcosMoshinsky . 
dramatizó este conflicto en una memo
rableanalogía:enlossiglosXVIIIyXIX 
elaceitedeballenateníaunagranimpor
tancia económica, su utilidad era muy 
amplia, destacándose su uso..para lám
paras. Con un planteamiento utilitario de 
la investigación científica se podría ha
ber propuesto la creación de programas 
prioritarios de investigación sobre el 
aceitedeballena y hastalacreacióndeun ' 
Instituto Nacional de la Ballena (des
pués de todo existía una clara justifica
ción en función de las demandas del 
mercado mundial). Nocabedudaquede 
haberse dado este tipo de acciones sa
bríamos más sobre las ballenas y segura
mente no estaríamos frente a un proble
ma de extinción de estos mamíferos 
extraordinarios, pero la intención inicial: 
tener un gran impacto económico, no se 
habría dado. 

En aquellos tiempos, calladamente 
y sin alguna aparente importancia eco
nómica, en Inglaterra, Francia, Alema
nia y otros países se desarrollaba el 
estudio de los fenómenos electromag-

Pasa a la página 4 
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Los eméritos de ... 

Viene de la página 3 

néticos que alcanzan su máxima ex
presión con James Clerk Maxwell, y 
mientraséstefonnulabasusecuaciones, 
el capitán Ahab perseguía a Moby 
Dick con la gran diferencia que en el 
casodeMaxwelldenoserporéste, no 
estaríamos aquí, pues en efecto, en 
nuestros días las aplicaciones de la 
teoría electromagnética está en todos 
lados y. su importancia económica y 
social para el desarrollo de las nacipnes 
es fundamental. 

Incontables ejemplos podemos 
encontrar en otras áreas de la ciencia: 
como es el caso de la mecánica celeste 
que se desarrolla a partir del estudio de 
los movimientos de los planetas, saté
lites y de la gran Síntesis de l. Newton. 
Sin ésta no sería posible calcular y 
planear las órbitas de satélites y sondas 
espaciales:· en suma, no existiría la 
importante, benéfica y económicamen
te poderosa industria aeroespacial. 

En México no tenemos IIlldición 
ballenera, pero sí petrolera; afortunada
mente contamos con UD Instituto Mexi
cano del Petróleo que en los últimos 
años ha cobrado gran importancia, con
tribuyendoaqueouestraiodustriapetro. 
lera sea más eficiente y sus productos 
tengan n'l.ayor valor agregado. Muestra 
de una gran madurez de nuestros políti
cos y empresarios seríaqueunapequeña 
parte de los ingresos de la industria 
petrolera se invirtieran apoyando la in
vestigación, no sólo la aplicada, que ya 
ocurre, sino también la básica, no nece
sariamente relacionada con el petróleo, 
y de la cual se derivarlan grandes bene
ficios económicos y sociales en el próxi
mo siglo: aunqueeoestemomentonoes 
posible predecir cuáles sezán. 

De ahí se sigue que una tarea prio
ritaria que tenemos los académicos es 
la de explicar a la sociedad: políticos, 
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funcionarios y empresarios, que en
tiendan el proceso anterior y no espe
ren a corto plazo milagros económi
cos de la investigación básica que 
realizan nuestros investigadores. 

La presión económica que han 
experimentado las universidades e ins
titutos de investigación en los últimos 
años tratando de conseguir recursos 
para realizar su misión, ha llevado a la 
creación de un ambiente muy compe
tido, que entorpece y distorsiona la 
investigación, sus motivaciones y el 
enfoque a largo plazo. Yo creo que 
para todos es claro que después de que 
un académico ha mostrado su rom
promiso con la institución y su 
irrenunciable vocación, después de 
múltiples evaluaciones en que ha de
mostrado su productividad y la cali
dad del trabajo, debiera recibir la con
fiaozadelainstituciónydelasociedad 
en general para que realice su trabajo 
a su mejor entender e inspiración, sin 
tener que estar preocupado por los 
interminables informes y evaluacio.
nes (por pares y por impares) y sin 
tener que aspirar y esperar a ser nom
brado emérito de lit institución. 

Eméritos, Jóvenes Académicos 
y Estudiantes 

Y despuésdetodoesto,¿quépuede 
transmitir UD emérito a los jóvenes? Si 
son estudiantes, yo les diría que a pesar 
de las incomprensiones mencionadas, 
si tienen vocación ¡:xr la ciencia, que no 
vacilen en seguir los estudios corres
pondientes hasta el máximo de sus po
sibilidades, pues encontrarán una satis
facción inmensa, inigualable en el pro
ceso de aprender, enriquecer y transroi
tirel conocimiento, además la sociedad 
y el país los necesitarán. 

Gaceta UNAM 

Teresa Gutiérrez. 

Y a los académicos jóvenes yo les 
diría que además de perseverat en el 
disfrute de su trabajo buscando siem
pre la verdad, la profundidad en el 
con<>eiroiento y su difusión entre sus 
estudiantes y la sociedad, deberán re
cordar que al llegar a ser maestros e 
investigadores,tienenlaenormeytras
cendente responsabilidad que da el ser 
depositarios y guardianes de la heren
cia cultural y científica de la humani
dad, que tienen la obligación de cui
darla, enriquecerla y de heredar la a las 
siguientes generaciones ... , después de 
todo, ésta es la esencia del Horno 
Sapiens, y esto es lo que nos distingue 
de todas las demás especies. 

Palabras de Francisco Barnés 

La Universidad Nacional Autóno
ma de México se halla inmersa en una 
profunda transformación, con el fin de 
cumplir de mejor manera S!J ser de 
institución académica por excelencia, 
y así responder a la alta responsabili
dad que le ha conferido la nación. No 
es otro el propósito de las reformas de 
los últimos tiempos. Mediante ellas, 
setratadeprepararalainstituciónpara 
atender con éXito a las exigencias de la 
sociedad contemporánea y del futuro; 
de insertarla orgánicamente en el con
texto de la educación del país, y de que 
colabore, en su ámbito de competen
cia y de laformamásactivaposible en 
la construcción de un mundo, rico' en 
posibilidades, pero que también nos 
exigirá, como universidad y como in
dividuos, poner en juego inteligencia, 
creatividad, voluntad de verdad, soli
daridad, respeto y tolerancia 

La Univo-sidad, en tanto se debe a 
la nación, no ha de quedar al margen de 
la sociedad de hoy y del porvenir; de la 

posibilidad de participar en la solución 
de los problemas científicos y soci~es 
de nuestro tiempo; de hacer contribu
ciones al conocimiento en todas sus 
modalidades; de cultivar las artes. 

De manera muy especial, la 
UNAM debe esforzarse en la for
mación de los hombres y mujeres 
del mañana, que no son otros que 
nuestros alumnos de hoy. Las refor
mas en la Universidad no llegarán 
plenamente a la sociedad si no es 
por medio de los universitarios; de 
nuestros alumnos con dedi~ción y 
rigor, con los métodos y recursos más 
adecuados, y con una sólida concien
cia social. Ellos serán mañana los 
ciudadanos que trabajarán por el país 
para conducirlo a estadios superiores 
dedesarrolloy bienestar; los profesio-

. nales que, desde el lugar en que se 
encuentren, harán presente a la Uni
versidad, sus valores y sus principios, 
al cumplir sus quehaceres con eficien
cia y responsabilidad. Nuestros alum
nos serán los académicos del porvenir. 
que participarán en la construcción y 
difusión de los conocimientos; los 
universitarios que pondrán la ciencia 
Y la técnica al servicio de la nación; 
que se afanarán en la búsqueda de 
nuevas formas de convivencia, re
gidas por los valores de la razón, de 
la cultura, de la solidaridad. 

Por fortuna, este modelo de uni
versitario dedicado al estudio, com· 
prometido con su comunidad y con el 
país no tene.mos que buscarlo fuera ni 
comenzar a crear los cauces para for
jarlo. La institución cuenta, en todos 
sus niveles y sectores, con hombres y 
mujeres que se definen. por su ser de 
universitarios; que se sienten orgull<r 
sos de su pertenencia ala Universidad 
Nacional y que, a su vez, ella tiene el 



Ricardo Tapia. Xavier Cortés Rocha durante la lectura de la semblanza oa los eméritos. 

orgullo de reconocerlos como suyos. con el porverúr. Gracias a nuestros queza inigualable para la Universidad¡ esfuerzo de hoy rendirá frutos al día 
En ese amplísimo conjunto de uni- eméritos,losjóvenesdehoypuedendar elmásimportantedesusacervos. Quien siguiente, y que el porvenir se construye 

versitarios en sentido propio, nuestros la mano a quienes, en el pasado, se repase los nombres de los profesores e en el presente, con los frutos sazonados 
eméritos ocupan la vanguardia; ellos afanaron por ampliar las fronterns del investigadores eméritos de la Universi- del pasado. 
son la expresión más decantada de la conocimiento, por saber más acerca de dadNacionalnopodrámásquerecono-
vida universitaria; la síntesis de las vir- la naturaleza y del hombre para benefi- cer el valor incomparable de nuestra Modelo de Virtudes Académicas 
ludes académicas que ll!hacen posible. cío de la humanidad. institución. Ellos han escogido a esta 

Asimismo, ellos fueron un día los Universidad para irradiar al mlllldo sus La Universidad Nacional recibe 
Empleo para los Jóvenes inexpertos investigadores que, con una · conocimientos, los beneficios de su hoy a un grupo selecto de profesores 
Universilmios pregunta en la mente y fuego en el inteligenciaycreatividad,desudedica- e irÍvestigadores para otorgarles la 

corazón, penetraron en los laborato- ción, laboriosidad y entrega a la causa máxima distinción académica que ella 
Los profesores e investigadores rios, en las bibliotecas, para nunca del saber; y al hacerlo, se han converti- confiere. Lo hace porque ha pondera-

eméritos constituyen un ejemplo para salir de ahí, para convertirlos en las doensusustento,enelfundarnentomás do sus méritos, y los reconoce como 
las jóvenes generaciones; son unarqu~ . moradas de su espíritu. sólidosobreelcualpuedenseguircons- pares de los ciento veintidós que in te-
tipo viviente para quienes se afanan en Porque nuestros eméritos han sido truyendo las generaciones de universi- gran ya su pléyade de eméritos; por-
ser mejores universitarios. Un día, ellos los alumnos que estudiaron en las aulas !arios del porvenir. que han dado muestras de una dedi-
fueron los alumnos que, llenos de ilu- universitarias; los profesores que hicie- Los profesores e investigadores cación sin igual a la vida académica; 
siones y proyectos, ingresaron ala U ni- ronsuyoelproyectodevidaacadémica eméritos de esta Universidad son his- porque han consagrado su existencia 
versidad; se esforzaron por aprender de que distingue a esta institución; los toria y proyecto. El pasado de la insti- al saber y a la Universidad Nacional 
sus maestros y de los libros; se caracte- investigadores acuciosos que no pusie- tución y de las disciplinas que cada y compendian los valores del conocí-
rizaron por su pasión por el conocí- ron límite a su deseo de saber; por eso uno cultiva se halla en ellos compen- miento; porque son modelo. de virtu-
miento. Nuestros eméritos fueron los cáda uno de nosotros puede reconocer'- diado. En los últimos decenios, han des académicas. 
jóvenes que consagraron los días a la seenellos,puedeasurnirloscomoejem- sido testigos de las crisis de la U ni ver- Sin embargo, en rigor, no son 
lectura, a la reflexión, a la solución de plo. Alumnos, profesores, investigado- sidad, y actores preeminentes en la ustedes quienes resultan recompen-
problemas; que pasaron muchas no- res pueden descubrir sus anhelos, sus consecución de sus logros, en el des- sados con la designación de eméritos. 
cbes en vela, y sacrificaron su descanso ideales, plasmados en la obra de nues- arrollo de la ciencia y de la técnica, de Es la Universidad la que ha sido ge-
para cumplir las responsabilidades que tros eméritos, pues son como todos; las humanidades y de las artes. Si nerosamente premiada por ustedes; 
les imporúa el estudio; que postergaron pero como pocos, han ereído apasiona- pudiéramos calar en su memoria y la que ha sido enriquecida por su 
el entretenimiento para saber cada día damente en el valor del conocimiento, desplegar sus recuerdos, experiencias meritorio trabajo; la que se siente 
más, para concluir con éxito cada ciclo en las potencialidades de la condición y conocimientos, aparecería ante nues- ampliamente recompensada. Por ello, 
de estudios. hUI'Il3na, en la fuerza de tarazón y en la tros ojos la historia de la Universidad el rector ha asistido a esta ceremonia, 

Ellos han sido también los jóvenes grandenl de la imaginación. Ellos son contemporánea, y también el proceso más que para dispensar una dignidad, 
profesores que se enfrentaron con es- como pocos, porque han tenido el valor de construcción de los diverSos cam- con el deseo de hacer expreso a la 
mero y dedicación, aunque también de renunciar a fonnas de vida fáciles, pos del saber que se ha dado ·en el comunidad el honor que significa para 
con ansiedad, al reto de transmitir el superficiales; porque han cultivado en México moderno. la Universidad Nacional el que este 
conocimiento a las nuevas generacio- sí mismos, mediante una severa disci· Nuestros eméritos son además se- eximio grupo de profesores e investí-
nes; de suscitar en los otros el amor al plina, las mejores cualidades de lo hu- millas del porvenir. Han trabajado con gadores la haya convertido en su 
saber; de hacerles presente el valor de mano hasta convatirse en paradigmas la mirada puesta en el futuro. Han morada espiritual; para rogarles, en 
una vida consagrada a la academia para todos los universitarios. creído en el mañana y a él han dedica- nombre de la institución y junto con 
Nuestros eméritos tomaron para sí una do su vida, pues no se puede ser maes- todos los universitarios, los de hoy y 
de las tareas demayorenvexgaduraque El más Importante Acervo · tro o investigador si no se parte de la los de siempre, que incluyan la grati-
puede recaer en un ser humaoo: fO!jar a de laUNAM arraigada convicción de que las nue- tud y el orgullo de la Universidad 
otro ser humano; convertirlo en un es la- vas generaciones continuarán la tarea Nacional entre las más preciadas 'dis-
bón del proceso interminable de fO!jar El conjunto de sus maestroseinves- de erigir el edificio del conocimiento; tinciones que el mundo del saber les 
el saber; en vehículo que WJe el pasado tigadores eméritos constituye una ri- si no se posee la certeza de que el ha conferido. • 
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BANCO DE DATOS 

Investigación básica y 
aplicada 

Contribuir al desarrollo de la 

geografía como ciencia; 
propiciar una mejor 
comprensión del territorio 
nacional y de las actividades 
humanas sobre el mismo, así 
como incremenúJr el avance 
tecnológico y cultural de 
nuestro pafs en esta 
disciplina, son parte de los 
objetivos de/Instituto de 
Geografla (IG). 
EL /G es una de las 
entidades académicas 
participantes en el Programa 
de Maestría y Doctorado en 

Ciencias tk la Tierra y entre 
sus funciones principales 
destaca la realización de 
investigación básica y 

aplicada en diferentes áreas 
como la Geomoifologfa, 
Climatología, 
Hidro geografía, 
Ecogeografla e Impacto 
Ambiental. 

6 O 11 de septiembre de 1997. 

En la ceremonia de toma de posesión, el coordinador de la Investigación Científica, 
Francisco Bolívar, sefúlló que la dependencia es una de las de mayor trascendencia y 
el hecho ~e que en ella confluyan las áreas de las llamadas ciencias duras y de las 
humanidades la enriquece 

José Luis Palacio Prieto dirigirá el Instituto de 
Geografía durante el periodo 1997-2001 

E GUADALUPE LUGO 

1 doctor José Luts Palacto 
J1ieto fue designado por la Junta de 
Gobierno de la UNAM, en su sesión 
del 8 de septiembre, director del 
Instituto de Geografía (IG) para el 
periodo 1997-2001, en sustitución 
del doctor Román Alvarez Béjar. 

En !la ceremonia de toma de po
sesión, celebrada el 9 de septiem
bre, el coordinador de la Investiga
ción Científica, doctor Francisco 
Bolívar Zapata, conside~ó que el IG 
es una de las dependencias universi
tarias con mayor trascendencia en la 
UNAM; "es una comunidad presen
te desde hace muchos años y en la 
que confluyen áreas de las llamadas 
ciencias duras y de las humanida
des, característica que la enriquece 
y la hace especial". 

Recordó que en el último infor
me como director del IG, el doctor 
Román Alvarez Béjar destacó as
pectos y necesidades plasmados 
en el Plan de Desarrollo de ese 
instituto que fue presentado al rec
tor Francisco Barnés de Castro, el 
cual tendrá que ser analizado y 
adecuado a la visión del nuevo 
director. 

Asimismo, subrayó el empeño 
conjunto del IG y la Coordinación 
de la Investigación Científica "por 
hacer llegar al rector y a las autori
dades universitarias aquellos ele
mentos que se requieren para que se 
desarrolle esta comunidad en sus 
diversos ámbitos". 

Indicó que para lograr una con
tribución más amplia y directa en la 
formación de los recursos humanos 
altamente capacitados que la UNAM 
requiere y que permitan influir en 
los problemas que la sociedad en
frenta, "se necesita de la interacción 

GacetaUNAM 

José Luis Palacio y Francisco Bolfvar. 

del IG con grupos afines, como los 
institutos de las áreas de Ciencias 
de la Tierra y de las Ciencias Socia
les, y desde ahí plantear propuestas 
multidisciplinarias que coadyuven 
en el desarrollo y consolidación del 
personal académico y en la forma
ción de recursos humanos:·. 

Por otra parte, informó que está 
por concluir la integración del Con
sejo Técnico de la InvQStigación 
Científica, por lo que exhortó a los 
integrantes del IG a nombrar a sus 
representantes académicos ante ese 
consejo. "Necesitamos contar con 
un Consejo Técnico -agregó- con 
los mejores académicos de la 
UNAM, porque es ahí donde se 
deciden las políticas de desarrollo 
científico y de evaluación del per
sonal académico". 

En ese sentido, comentó que la 
comunidad académica y <;ientífica 
del IG deberá trabajar intensamente 
para aportar su opinión en tomo a 
cómo hacer compatibles los crite
rios de evaluación a las actividades 
que ellos realizan en ese instituto, 
"para que éstos a su vez se discutan 
de manera más contundente en el 

Consejo Técnico de la Investiga
ción Científica". 

Finalmente, el doctor Bolívar 
Zapata reconoció el trabajo desem
peñadopor el doctor Román Alvarez 
Béjar durante ocho años al frente de 
esa dependencia. 

Palacio Prieto es egresado de la 
UNAM, donde cursó estudios de 
licenciatura, maestría y doctorado 
en Geografía. Realizó estudios 
posdoctorales en manejo de cuen
cas y conservación de recursos na
turales, sistemas de información 
geográfica y percepción remota en 
el International Institute for Aero
space Survey and Earth Sciencies 
de Enschede, Holandá ( 1987 -1990). 

Su prin~ipal línea de investiga
ción es la geornorfología y la aplica
ción de sistemas de información 
geográfica y percepción remota en 
la evaluación de recursos. Recien
temente ha desarrollado y aplicado 
herramientas alternativas de percep
ción remota (video-teledetección y 
fotografía digital) en la evaluación 
del terreno. Es profesor de asignatu
ra de licenciatura, desde 1980, y de 
posgrado.• 



La UniversidadNacional, la UAMylaSecretaría 
de Educación Pública rindieron un homenaje al 
destacado universitario en el auditorio Alfonso 

~ Caso de esta casa de estudios; incluyó un video en 
! donde se abordó la vida de quien fue investigador 
! emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas 
~ 

El reclor, Alicia Castro viuda de Salmerón y Miguel Umón. 

Fernando Salmerón, hombre congr~ente 
con sus pensamientos y actos 

F EsTHER RoMERO 

emando Salmerón Rmz, qmen 
mantuvo como cruzada enseñar a 
pensar a la gente, fue objeto de un 
homenaje póstumo por parte de la 
UNAM, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 

En el acto, efectuado en el auditorio 
AlfonsoCaso,elrectcrFranciscoBamés 
de Castro señaló que Fernando 
Salmerón, quien fue miembro de la 
Junta de Gobierno de esta casa de estu
dios e investigador emérito del Instituto 
de Investigaciones FilosófiCas (ITF), 
ocupa en el plano intelectual un lugar 
importante por su contribución a la 
revitalización de la actividad filosófica 
del país. 

En presencia del licenciado Miguel 
Limón Rojas, titular de la SEP, y de 
doña Alicia Castro viuda de Salmerón, 
hijos, familiares y amigos del homena
jeado, el doctor Bamés recordó que 
Salmerón Roiz perteneció a la genera
ción de estudiantes y profesi0nistas que 
tuvo lafortunadeentraren contacto con 
los mejores intelectuales del exilio es
pañol, quienes llegaron a México ha
ciendo de este país su patria, corno es el 
caso de José Gaos, de q;nen aprendió la 
filosoffa no sólo como profesión, sino 
como una forma de vida 

El rector destacó la virtud del uni
versitario, fallecido el pasado 31 de 
mayo, de sabet combinar su desarrollo 
y crecimiento profesionales con la di
reccióndediversasinstitucioneseduca
ti vas en las que, con su quehacer diario, 
dejó profunda huella y a las cuales 
ayudó a fortalecer. 

El licenciado Miguel Limón Rojas 
definió a Fernando Salmerón como 
uno de los estudiosos más distinguidos 
en la tarea educativa y filosófica de las 
IÜtimas décadas, quien supo conjugar 

sus inquietudes con la misión de servir 
a los demás. 

AñadióqueeldoctorSalmerónRoiz 
fue congruente en su pensamiento y su 
práctica, con sus ideas y la necesidad de 
conciliarlas con nuestra realidad 

La doctora Oiga Elizabeth Hans
berg, directora del IIF, subrayó que los 
años durante los cuales Fernando 
Salmerón dirigió el instituto (1966-
1978) fueron fundamentales para con
solidar la orientacion filo~fica general 
que tiene éste hoy día, y para preparar 
nuevas generaciones de investigadores 
y profesores, logrando revitalizar la 
actividad filosófica en México, y hacer 
de la dependencia un centro de fonna
ción y producción reconocido interna
cionalmente. 

Puntualizó que Salmerón sobresa
lió por su labor académica, editorial 
(fue director de Dianoia y, junto con 
Alejandro Rossi y Luis VillÓro, 
cofundador de Crítica, al final de sus 
días, en plena enfermedad, se encarga
ba de la edición de las Obras Comple- · 
tas de José Gaos), y de escritor, en 
donde destacan Las mocedades de 
Ortega y Gasset y lA filosofía y las 
actitudes. 

La obra del doctor Salmerón no se 
limitó aestacasade estudios; fue secre
tario y, después, rector de la Uruversi
dad V eracruzana;fundadordelaFacul
tad de Filosofia y Letras de Xalapa, en 
donde estableció, por primera vez en 
México, las carreras mixtas dehumarú
dadesycienciassobrelabasedelprofe
sorado de tiempo completo y dentro de 
una concepción global de la Uruversi
dad. 

En la SEPfuedirector de Enseñan
za Superiocy de Investigación Cientffi~ 
ca,miembrodelaJunta.deGobiemode 
El Colegio de México, rector de la 

Fernando Salmerón. 

Unidad Iztapalapa de la Uruversidad 
Autónoma Metropolitana y, posterioc
mente, rector general de esa casa de 
estudios. 

El doctor Luis Villoro-su compañe
ro y amigo- explicó que la producción 
filosófica de Salmerón se desarrolló en 
dos principales líneas de trabajo: la ética 
y lafilosofiadelaeducación, y Iahistoria 
de la filosoffa en nuestra circunstancia 

En la primera de ellas se ubican sus 
producciones más importantes como 
Cuestiones educativas y páginas sobre 
México (1962), Filosofía y actitudes 
morales (1971), y su reciente com
pilación de trabajos en Enseñanm y 
fi/.osófia(l991). 

En su segunda línea el terna central 
fue el estudio e inteqxetación de la filo-

sofia en lengua castellana de este siglo. 
Las mocedades de Ortega y Gasset, su 
primer libro al respecto (1956), es un 
clásico para comprender el pensamien-

~ to del filósofo español. 
~ Luis Villoro destacó que Salmerón 
~ no basó sus decisiones en principios 
j abstractos, sino en el conocimiento per
i sonal de las comurudades. de trabajo 
! surgidas de su experiencia directa, de la 

convivencia con los demás y del diálo
go. ''Ese conocirillento personal estuvo 
orientado por los mismos valores que 
perseguía su trabajo filosófico. Por ello, 
dejó su marca en las instituciones consa
gradas a la realización de esos valores. 
Enellasaúnpoddaseñalarsecomoideal 
la síntesis diffcil entre el rigor intelectual 
y el servicio a la comurudad". 

Posterior al homenaje a Fernando 
SalmerónseefectuólamesaredondaEl 
pensamiento de Fernarulo Saúnerón, 
conlaparticipacióndeladoctoraJuliana 
González, directora de la Facultad de 
Ftlosofia y Letras; la doctora Paulette 
Dieterlen, jefa de la División de Estu
dios de Posgrado de la misma depen
dencia, y el doctor León Olivé, deliiF, 
así oomolaproyecciónde un video en el 
cual se da euenta de la vida y obra del 
homenajeado.• 
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El grupo está integrado por Horzt Dietter von Der Rosen, Eduardo Córdoba Moreno, 
Sara Alvarez Berger, Dora Paulína Huerta Guvnán y José Manuel Sánchez Trinidad; es 
el tercero que la FMVZ envía al extranjero en esta modalidad, mediante la Dirección 
General de Intercambio Académico 

Estudiantes de Veterinaria realizan estancia en la 
Universidad de Texas como alternativa de titulación 

S eleccionados por haber obte
nido los mejores promedios de su 
generación, alumnos de licencia
tura de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
realizan una estancia en la Uni
versidad de Texas A&M, como 
alternativa de titulación dentro del 
Programa de Práctica Profesional 
Supervisada. Este es el tercer gru
po que la dependencia envía al 
extranjero bajo esta modalidad, 
mediante la Dirección General de 
Intercambio Académico. 

El grupo de estudiantes está 
integrado por Horzt Dietter von Horzt Dietter von Dar Rosen. 

Der Rosen, Eduardo Córdoba M o-
reno, Sara Alvarez Berger, Dora 
Paulina Huerta Guzmán y José 
Manuel Sánchez Trinidad, quie
nes partieron el pasado julio y 
permanecerán en Texas hasta el 
14 de octubre. Reciben entrena-

miento por medio de estancias 
rotatorias en las clínicas de su inte
rés. 

Dentro del mismo programa las 
alumnas Citlali Esnaurrizar Alva
rez y Eréndira Sánchez Carrazco 

Reunión de rectores 

El rector de la Universidad de Coahuila, ingeniero José Maria Fraustro Sillar, 
realizó LM visila de trabajo a la UNAM el pasado 2 de septiembre. Sostuvo una 
rel.l1ión con el rector Franclsoo Bamés de Castro en el sexto piso de la Torre de 
Rectorla, donde también estuvieron la doe1ora Oorotea Bamés de Castro, 
directora general de Intercambio Académico, y el maestro Ramón Valdés. 

8 O 11 de septiembre de 1997. Gacela UNAM 

Eduardo Córdoba. 

Dora Paulina Huerta. 

se encuentran en la Universidad 
Estatal de Washington. 

El programa ha reportado resul
tados exitosos y su continuidad se 
prevé gracias a que ha alcanzado 
ciento por ciento de su eficiencia 
terminal. 

El primer grupo de alumnos 
realizó su estancia de enero a 
mayo de 1995; lo integraron 
Mario Villarino Gutiérrez -quien 

Sara Alvarez. 

José Manuel Sánchez. 

como resultado inició sus estu
dios doctorales en la Universi
dad de Texas-, María del Pilar 
Cabrales Romero y Virginia 
Arzeta Soldevilla. El segundo, for
mado por Ignacio Lizárraga 
Madrigal, José Luis Loyo Harris, 
María Fernanda Mainou Mora, 
Raúl Reyes Sáinz y Yareli To
rres Uribe, estuvo en la institu
ción de enero a mayo de 1996. • 



Ambas instituciones firmaron un convenio el pasado 2 de septiembre con el objetivo de 
establecer las bases para la planeación, ejecución y seguimiento de programas de 
servicio social, práctica escolar, intercambio y actualización; para desarrollar las ' 
actividades se integrará una comisión técnica 

Trabajo Social colaborará en capacitación e 
investigaciones con la Junta de Asistencra Privada 

L SONIA LóPEZ 

as instituciOnes asistenciales 
necesitan contar con nuevos meca
nismos de profesionalización y de 
intercambio de ideas para optimizar 
su desarrollo. En este contexto, la 
Junta de Asistencia Privada (JAP) y 
la UNAM, mediante la Escuela Na
cional de Trabajo Social (ENTS), 
finnaron un acuerdo de colabora~ 
ción académica. 

El convenio, signado el pasado 2 
de septiembre en las instalaciones 
de dicha junta, por la licenciada N ella 
Tello Peón, directora de la ENTS, y 
el licenciado Víctor García Lizama, 
en representación de la JAP, tiene el 
objetivo de establecer las bases para 
la planeación, ejecución y segui
miento de programas de servicio 
social, práctica escolar, intercambio 
y actualización. También pretende 
desarrollar proyectos tanto de in
vestigación como de extensión aca
démica. 

El acuerdo beneficiará el avan
ce téorico práctico en las 421 insti
tuciones de asistencia privada inte
grantes de la JAP; promoverá el 
desarrollo de investigaciones con
juntas y de tesis, la capacitación 
académica y técnica entre ambos 
organismos y las visitas de obser
vación a dichas instituciones. 

Solidaridad y Profesionalismo 

La licenciada Nelia Tello Peón, 
directora de la ENTS, destacó la 
utilidad del convenio como meca
nismo para intercambiar experien
cias en tomo de la práctica profesio
nal entre ambas instituciones, "ele
mento vital para el desarrollo de la 
atención a los problemas sociales 
que enfrenta nuestro pafs". 

Nelia Tallo y 
Vlctor Garcla. 

Lamentablemente se cree que 
las necesidades sociales pueden 
atenderse a partir de buenas inten
ciones, lo cual no es suficiente. La 
atención, prevención y solución 
de los problemas sociales deben 
estar en manos de personal capa
citado; "al sentimiento de solida- • 
ridad hay que añadirle la profesio
nalización. En este caso la ENTS 
intenta ser más eficiente en la aten
ción de las necesidades sociales", 
concluyó Tello Peón. 

Por su parte el licenciado Víctor 
García Lizama, presidente del Con
sejo de VocalesdelJAP,dijoqueel 
órgano que encabeza tiene como 
fin asesorar a más de 400 institucio
nes de asistencia privada para ni
ños, adolescentes, ancianos y mu
jeres del Distrito Federal. 

Este convenio es un paso "histó
rico en la profesionalización de la 
práctica y el servicio social"; ade
más, generará nuevas ideas acerca 
del trabajo social. Por ejemplo, cuan
do los alumnos realicen sus prácti
cas profesionales y su servicio so
cial también ejercitarán su conoci
miento y "se percatarán de que el 
trabajo social se hace en el campo 
de acción y no en las aulas". 

De esta fonna, concluyó, ·este 
convenio satisface a la JAP, debido 
a que el número de colaboradores de 
la asistencia aumentará para brindar 
una nueva opción altruista a los jó
:venes que han tenninado sus estu
dios y quieren hacer algo por sus 
semejantes. 

Para desarrollar las actividades 
de este convenio de colaboración, 
las dos instituciones implicadas in
tegrarán una Comisión Técnica que 
establecerá -entre otras funciones
la aprobación, evaluación y supervi
sión de las propuestas de programas 
de trabajo. 

Al acto asistieron, además, 
por parte de la ENTS, los licen
ciados Bertha Mary Rodríguez 
Vi-lla, jefa de la División de 
Extensión Académica; Juliana 
Ramfrez Pacheco, jefa del De
partamento de Servicio Social, 
y el doctor Manuel Sánchez 
Rosado, secretario general. 

Por parte de la JAP estuvieron el 
contador público David Beltrán 
Andrade, delegado ejecutivo, y las 
licenciadas Margarita Tapia Rosa
les, directora de Evaluación Asis
tencial, y Lo urdes Rodero Elizondo, 
directora de Desarrollo. • 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

Fortalecer la asistencia 
privada 

La Junta de Asistencia 
Privada (JAP), que funciona 
desde 1899, es la 
responsable de promover la 
fundación, mantenimiento y 
fonalecimiento de 
instituciones de asistencia 
privada. 
Asimismo, la JAP tiene la 
función de vigilar que el 
desarrollo de dichas 
instituciones esté protegido 
por los derechos que el 
Estado concede a los 
organismos de utilidad 
pública. También se encarga 
de velar el cumplimiento de 
la voluntad de quienes 
destinaron todo o una parte 
de su patrimonio para 
apoyar la solución de 
diferentes problemas 
sociales. 
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La amibiasis, 

explicó el doctor 

Martínez-Palomo, 

tiene dos 

manifestaciones 

fundamentales: la 

presencia de 

lesiones ulcerativas 

en las mucosas, 

principalmente del 

intestino grueso, y 

el absceso 

hepático amibiano, 

clínicamente más 

frecuente. Ambas 

pueden acabar,· en 

determinado 

momento, con la 

vida del paciente 

1 O O 11 de S!!Piiembre de 1997. 

Al participar en el Seminario Institucional Epidemiología Molecular de la Arnibiasis, efectuado 
en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el investigador del Cinvestav explicó que ambos 
parásitos son patógenos, pero la dispar es de baja virulencia; produce inflamación aguda 
como la histolytica, pero pronto empieza a desaparecer y a los siete días prácticamente no 
queda huella de la infección 

EN LA \JI DA ACADEMICA 

La Entamoeba histolytica y la dispar, 
causantes de la am.ibiasis: Martínez~Palomo 

e PíA HERREF.IA 

ontrario a lo que se creía has
ta hace poco, no sólo la Entamoeba 
histolytica sino también la dispares 
causante de la amibiasis. Nuestro 
país, líder en la investigación al res
pecto, contribuyó en gran medida a 
dar este importante paso en el cono
cimiento de la epidemiología de esta 
enfermed3:d infecciosa. 

Afirmó lo anterior el doctor 
Adolfo Martínez-Palomo, director 
del Centro de Investigación y Servi
cios Avanzados (Cinvestav) del Ins
tituto Politécnico Nacional, en el 
Seminario Institucional Epide
miologíaMolecularde laAmibiasis, 
efectuado el pasado 29 de agosto en 
el Auditorio Francisco Alonso de 
Florida del Instituto de Investiga
ciones Biomédicas de la UNAM. 

Enfermedad Tradicional en México 

Dicho mal -aseveró Martínez
Palomo- ha sido desde hace siglos 
una de las infecciones que más ha 
padecido la población mexicana, así 
como los habitantes de la India y 
algunos países africanos, en donde 
por tradición este padecimiento ha 
sido especialmente virulento, por 
razones que apenas comienzan a 
entenderse. 

La amibiasis -agregó- tiene dos 
manifestaciones fundamentales: la pre
sencia de lesiones ulcerativas en las 
mucosas, principalmente del intestino 
grueso, y el absceso hepático amibiano, 
clínicamente más frecuente. Ambas 
pueden acabar, en determinado mo
mento, con la vida del paciente. 

Las estimaciones más recientes 
hechas en México (1987) indican 
que 16 millones de mexicanos tie
nen amibas, de los cuales un millón 
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200 desarrollaban arnibiasis intesti
nal y aproximadamente 1 O mil abs
cesos hepáticos. En las zonas más 
pobres, el nueve por ciento de la 
población padece este mal. 

Contraste en las Cifras 

Hasta 197 S existía un dato cu
rioso en relación con este mal: el 
número de infecciones en el ámbito 
mundial superaba con mucho al de 

los casos clínicos. Se estimaba que 
el 1 O por ciento de la población 
estaba infectada por Entamoeba 
histolytica, pero sólo el uno por cien
to lle83ba a experimentar la enfer
m edad -fundamentalmente con dia
rrea-, sólo uno de cada 10 desarro
llaba absceso hepático y un número 
relativamente bajo moría a conse
cuencia de la infección arnibiana. 

¿Por qué tal disparidad entre in
fección-enfermedad-muerte? ¿Se-

Con 1~ finelidad de promov« elint.,•s cienllfico ., Jóy.nn de bllchille~to de le UNAM 

BASES: 

u COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
mediante .el Programa 

Jóvenes h.cl• 11 lnvestlguldn 
y el 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
de la UNAM 

CONVOCAN AL CONCURSO 

"'CONOCE Y DISFRUTA •.. 

El J•rr:Jin BoUnlco elnt~ern•Wro Faustlno MlranO."' 

deltld'vto cMIJkJiof/1. M UNAM 

1. Podrin part~par lodos los estudiantes de bachillerato Inscritos en el cldo escolar g¡.ga, en cualquier 
plantel de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Human;dades o del Sistema 
Incorporado a la UNAM. 

2. La participación podré ser Individual o por equipos Integrados por un méxlmo de cuatro estudiantes. 
3. El concurso conslslfr8 en el diseno de un folleto promodooal del Jardln Boténico Exterior e Invernadero 

Fausllno Mirand1 de la UNAM, con l1s siguientes carader1stlcas; 
1) Fotrnllo0.1rlptico~CMtlpotk»cbl~. 
b) Pr.......,Wa.!TIId6niCbleconllnlda.~y~queNoffecenenloe;lyglt"apromodOnll. 
e) Eat.dirl!iJida•Piit*:oengener• 

4. En el Jardln Botinico que consiste en el Jardfn Botinlco EJcterlor e Invernadero Faustlno Miranda, 
estudianles de la Escuela Preparatoria de la Unlversktad La Salte y del Bachillerato de La Reina de 
Mbico propordonarin Información para apoy1r la elaboración de los contenidos del triplico, todos los 
Só\bados del mes de octubre en un horario de 10 a 12 hrs. Asimismo, se ofrecerén visitas guiadas, 
previo registro, a las 9 hrs en ambOs lugares. El Jardln Boténfco EX!erior está ubicado en el Circuito 
Ex1etior de Ciudad Universitaria, entrando por la zona del Estadio Olimplco 1968. El Invernadero 
Faustlno MinJnda se localiza en el Circuito Interior, junio al liMAS. 

5. Los par1k:tpantes debedn entregar: 
a) Trebajo O(lginal tn sobre cltfrado de p•J* menlle ta~no catle 
b) En ho¡1 anext anotar kls sigul.,-.tn datos. y tnll~•r por duplado. 

IJ Nom0r1 Oel p&lnllldl adscripd6n 
li) Nombrecomp6eloy,urn.rodecuenladllolhlegrent•delequlpo. 
il) Númefoleltf6nltoo.•inteor.,...cWiq.llpooll,..,.eldlunoO..._ 
N) Foklcopa a. ccmtandlt de ~16n 11 tdo eKOW 91-N (credltnc:W. lila di mM« .... .te ) o. ca~ • .-.. cwsqypo 

6. Los tr~bajos se recibirin en el Área de Difusión del Jardln SoUnico, del 24 al 21 de noviembre, 
de t a 15 hrs. Los trabajos formar'n parte del acervo del Programa por lo que no habtá'<tevolución de 
los mismos. Oespu6s de la feCha limite no se redbin\n tflbajos. • 

7. El jurado calificador estará integrado por investigadores y por espedallstas en divufgaclón cientlftca de 
la UNAM. Su rallo sert inapelable y podr' indulr la dedaración de lugares desiertos. 

a Sólo habrt un ganador para cada uno de los tres primeros lugares Los rt~ullados •• dar•n a conocer 
a panir del dla 21 de entro de 1191, por medto de las gacetas universitarias {UNAM, ENP, CCH. SI) y 
v/a telefónica a los ganadores. 

a. Los ganadores del primer lugar sertn ¡>l'emiados con : a) la edición de su folleto. b) un viaje por 4 dlas a 
la ES~aclón de Biologla o Los Tuxtlas o del Instituto de Slologla de la UNAM ubicada en Los Tuxtlas. Ver. 
e) la asistencia a un curso-taller Sobre 11uslración cienl/fica Impartido por la Maestra Elvia Esparza A., d) 
la subscripción gratuita durante un ano a la revista CIENCIAS editada por la Facunad de CiencJas. y e) 
un.111ploma de partiCipación. 

10.Los ganadores del segundo lugar rec1birh: a} un curso-taller sobre iluwaclón cienllfica Impartido por la 
Maestra Elvla Esparza A., b) una subscripción durante un ano a la revisla CIENCIAS editada por la 
Facultad de Ciencias, y e) un diP'oma de partidpaclón. 

11 .Los ganadores del tercer lugar reclblrjn: a} un curso-taller sobre Ilustración cientlfica lmparttdo por la 
Maestra Elvia Esparza A .• 'i b) un diploma de paniopación. 

Parllfllyor inrotmldl!n. ,_de comurklrN • m. te~t~or- 122-1111:14 1n -111 11 dll Pfovrll'l'll .J6vMN hM'- lllrwHiip.Kidtt 



rán diferencias en el parásito o en la 
susceptibilidad del huésped? He aquí 
el gran enigma. 

La clave -dijo el doctor Mar
tínez-Palomo- se encontró en un tra
bajo de 1925 del gran maestro de la 
parasitologíafrancesaEmileBrumpt 
(1877-1955), en el cual insistía en el 
hecho de que había dos tipos de 
amiba: la histolytica, de los países 
llamados cálidos, patógena y cono
cida de todos; y la que había en el 
resto del mundo, donde los casos 
clínicos eran menos frecuentes, y 
que denominó Entamoeba dispar. 

Así, a partir de 1973, se resucitó 
la teoría de ese destacado científico 
europeo e iniciaron una serie de 
estudios que, en términos generales, 
la han confirmado. 

Sin embargo, todavía a princi
pios de esta década, la confusión en 
la literatura acerca de si eran una o 
dos especies de amiba era enorme. 
Finalmente, el año pasado se logró 
un consenso entre los 25 científicos 

El doctor Adolfo 
Martínez-Palomo 
participó en un 
seminario en el que 
explicó las 
características tanto 
de la Entamoeba 
histolytica (en la 
imagen arriba a la 
izquierda) como de 
la dispar(a la 
derecha). 

más so~resalientes dedicados al es
tudio de esta parasitosis, de acuerdo 
con el cual se acepta la existencia de 
la Entamoeba dispar. Sus conclu
siones han sido publicadas en el 
boletín de la Organización Mundial 
de la Salud, en el de la Oficina 
Sanitaria Panamericana y aparece
rán pronto en Parasitology Today. 

Caracteristicas de la Dispar 

Entre los hallazgos del doctor 
Martíne~-Palomo y su grupo res
pecto de la amibiasis, fundamental
mente de la morfología de los dos 
parásitos que la suscitan, destacó 
que la Entamoeba dispar, la cual 
parece existir en todo el mundo, es 
mucho más lisa que la histolytica y 
su citoplasma es mucho más grueso, 
pues contiene grandes cúmulos de 
glucógeno. Esto último -en su opi
nión- será la clave para diseñar una 
técnica sencilla y barata para identi
ficar a este parásito. 

Otra diferencia es que la Enta
moeba histolytica en menos de tres 
minutos produce alteraciones dra
máticas en relación con la per
meabilidad iónica de las células que 
ataca, es decir, en su membrana 
plasmática. En cambio, la dispar lo 
único que provoca, al cabo de media 
hora, es un pulimiento de la superfi-

. eie de esta última. 
Las dos son patógenas -prosi

guió el doctor Martínez-Palomo
pero la dispar es de baja virulencia. 
"Produce inflamación aguda como 
la histolytica, pero pronto empie
za a desaparecer y a los siete dlas 
prácticamente no queda huella de 
la infección; y si se hace un análi
sis 15 días después, no hay absolu
tamente nada". 

Destacó asimismo queJa· his
tolytica, generalmente de for
ma cuadrada, puede dar lugar a 
infecciones sintomáticas; la fa
gocitosis, en este caso extraor
dinariamente evidente, en la 
dispar es discreta. 

No hay la menor duda de que 
puede existir coinfección, esto es, 
que alguien tenga los dos parásitos, 
lo cual hace más difícil la interpreta
ción. En este sentido, sostuvo que 
hay un enorme trabajo por hacer 
para configurar totalmente el pano
rama de la enfermedad: encontrar 
un método diagnóstico sencillo y 
barato para las zonas rurales; 
redefinir toda la epidemiología, así 
como las medidas de control y pre
vención, y tratar de correlacionar la 
severidad y la localización de las 
manifestaciones clínicas con cierto 
tipo de amibas. • 
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Fue hasta 1996 

cuando se logró 

un consenso entre 

los 25 científicos 

más sobresalientes 

dedicados al 

estudio de la 

amibiasis, de 

acuerdo con el cual 

se acepta .la 

existencia de la 
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Sus conclusiones 
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Panamericana y 

aparecerán pronto 

en Parasitology 
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BANCO DE DATOS 

Otros participantes 

En el VII Simposium de 
Plantas Medicinales, 
organizado por lll Academia 

Nacional de Ciencias 

Fannacéuticas,que 

actualmente preside 

Consolación Núñez Cornejo, 

participaron también las 

maestras en ciencias 

Edelmira Linares, encargada 

del Departamento de 

Difusión y Enseñanza del 

Jardín Botánico del1nstituto 

de Biología, y Abigail 

Aguilar, jefa del Herbario 

del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, con los temas 

El Arnica (Heterotheca 
inuloide) y sus Cultivos y 
Los Herbarios y las Plantas 
Medicinales, 
respectivamente. 

Asimismo, lll bióloga María 

Elena Rodarte, investigadora 

del Instituto Nacional 

Indigenista, presentó el 

trabajo Metodología de 
Investigación en Plantas 
Medicinales de México, las 

cuales están íntiTIIll11U!nte 

ligadas al ejercicio de la 
profesión farmacéutica desde 

sus orígenes. Un ejemplo de 

ello lo tenemqs en e1libro lll 

Farmacopea Mexicana, 
publicado en 1846 y 

reeditado en 1874, 1884, 

18961904 y 1925, el cual 

contiene abundantes 

referencias a plantas 

medicinales utilizadas por 

los indígenas. 

1997. 

El auditorio del Jardín Botánico de esta casa de estudios fue sede del Vll Simposium 
de Plantas Medicinales, organizado por la Academia Nacional de Ciencias 
Farmacéuticas, en el que se abordaron diversos temas como la etnofarmacología, 
demanda y conservación de especies medicinales y biodiversidad mexicana 
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El 64 por ciento de la población mundial 
utiliza plantas como productos medicinales 

E . PfA HERRERA 

64 por ciento de la pobla
ción mundial -unos tres mil millo
nes de personas- utiliza plantas corno 
productos medicinales afirmó el 
doctor Tomás Adzet Porredón, pre
sidente de la Real Academia de Far
macia de Cataluña. 

Al participaren el VII Simposium 

de Plantas Medicinales, efectuado 
el pasado 5 de septiembre en el 
auditorio del Jardín Botánico del 
Instituto de Biología, el investiga
dor español explicó que las necesi
dades terapéuticas de las personas 
que viven en los países "no desarro
llados", corno Bolivia, Túnez, Bra
sil, Senegal y México, dependen en 
gran medida de las prácticas médi
cas tradicionales. 

Muchas de las plantas empleadas , 
en la medicina tradicional, afirmó, han 
servido para elaborar fármacos útiles. 
La ciencia que se encarga de validarlas 
es la etnofarrnacología 

Al hablar de los métodos de inves
tigación para el estudio de este tipo de 
plantas,· Adzet Porredón subrayó que 
se parte de la hipótesis siguiente: una 
determinada planta que se continúe 
utilizando en medicina tradicional, de 
un modo amplio y durante siglos, es 
seguramente eficaz y poco tóxica 

Respecto de las prioridades en el 
estudio de las plantas medicinales, 
destacó tres puntos fundamentales: 
"se tiene que conocer la actuación 
fitoquírnica de los procesos de puri
ficación; los estudios farmaco
lógicos deben ser limitados hasta 
que se disponga del principo activo 
definido, porque son caros, y, por 
último, la etnoclínica marca tOdo el 
desarrollo farmacológico anterior". 

En cuanto a las es.trategias para 
el estudio de estas plantas, rnencio-
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Borraja, se usa pal'a la tos, fiebre y reumas. 

nó que se tiene que dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿tiene la 
planta estudiada actividad terapéu
tica real?, ¿sobre qué sintorna
tologías?, ¿el remedio naturai fun
ciona mejor que el fármaco utiliza
do comúnmente?, ¿cuáles son los 
posibles problemas de un desarrollo 
futuro de la droga? 

No Pasan de Moda 

El doctor Roberto Enciso Rodrí
guez, jefe del Laboratorio de 
Micropropagación de los Laborato
rios Mixirn SA de CV, destacó que 
a pesar del avance en química de 
síntesis orgánica y de la biotec
nología, la farmacia necesita hoy 
día de las plantas medicinales. 

Asimismo, dijo que el retomo a 
la medicina natural ha aumentado la 
demanda de materias primas, por lo 
que es preocupante que se dependa 
fundamentalmente de la colecta de 
plantas silvestres para cubrirla ''Las 
poblaciones de estas plantas no sólo 
disminuyen, sino que también se ven 
amenazadas por la destrucción de 

Boldo, se emplea para el hígado. 

\abaco, se utüiza para calmar dolores 
reumáticos. 

S!JS hábitats a causa de la defores
tación, la desertificación, la conta
minación y el crecimiento urbano. 

Por eso, el cultivo de. plantas 
medicinales mexicanas tiene que 
formar parte de un plan para la con
servación y el uso racional de los 
recursos terapéuticos vegetales. Ello 
con el fin de asegurar un abastec~
miento de materias primas a la me
dida de las necesidades de la medí-



En una superficie de 300 metros cuadrados se exhiben, hasta el13 de septiembre, 
aproximadamente tres mil títulos en 40 locales; también colaboran cuatro empresas 
proveedoras de equipo de cómputo que ofrecen descuentos especiales en la adquisición 
de sus productos 

Participan 35 editoriales eri la Expo-Libros y 
Cómputo, de Contaduría y Administración 

e RAúL CORREA 

on el propósito de acercar a 
estudiantes y profesores de las áreas 
Ec.onómico-Administrativa, Infor
mática, Derecho, Psicología, Socio
logía, Matemáticas y Estadística a 
las más recientes producciones edi
toriales, la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) efectúa, des
de el 8 y hasta el 13 de septiembre, 
la XIII Expo-Libros y Cómputo. 

En una superficie de 300 metros 
.cuadrados se presenta la produc
ción de 35 casas editoriales, que 
exhiben aproximadamente tres mil 
títulos en 40 locales. Se cuenta, ade
más, con la participación de cuatro 
empresas proveedoras de equipo de 
cómputo que ofrecen descuentos 
especiales en la adquisición de sus 
productos. 

En esta feria, en donde partici
pan algunos periódicos y revistas 
como El Financiero y Mundo Eje
cutivo, la comunidad universitaria y 
público en general podrán adquirir 
las novedades en las áreas mencio
nadas que han publicado las princi-

cina tradicional, la fitoterapia y la 
industria, tanto nacionales como del 
extranjero. 

México Presente Gracias a su 
Diversidad 

En la inauguración del simposio, 
a cargo del licenciado Carlos Zolla, 
director de Investigación y Promo
ción Cultural del Instituto Nacional 
Indigenista, el doctor Jorge Ebrard 
Maure, coordinador de la reunión, 
manifestó que México ha tenido una 
destacada participación mundial en 

pales casas editoriales, nacionales y 
extranjeras. 

Al hacer la declaratoria inaugu
ral el maestro Manuel Suárez, se
cretario general de la FCA, dijo que 
las ferias de libro son una buena 
oportunidad para complementar la 
información de los estudiantes y, 
además, uno de los mejores medios 
para divulgar y preservar la cultura. 

Tras agradecer la colaboración 
y apoyo de las empresas editoria
les, así como de las comer
cializadoras y distribuidoras de 
material y equipo de cómputo, el 
maestro Suárez destacó que la fe
ria busca acercar a los estudiantes 
con los fondos editoriales por me
dio de las cuales puedan fortalecer 
su formación profesional. 

"En su afán por fomentar la lec
tura entre los estudiantes, la Facul
tad de Contaduría y Administración 
ha recurrido a actividades como la 
Expo-Libros, observando que el 
camino no es erróneo y que se ha 

·avanzado cada vez más, logrando 

la producción de medicamentos. "No 
hay que olvidar que el descubri
miento del llamado Nuevo Mundo 
permitió a Europa, en especial a 
España, conocer gran cantidad de 
plantas medicinales, muchas de las 
cuales se convirtieron en realidades 
curativas". 

Recordó, además, que hace al~ 
gunos años el doctor Jeffrey S. Bland, 
quien fungía como director de Nu
trición del Laboratorio de Análisis 
del Instituto Linus Pauling, comen
taba que el estudio de la medicina 
herbolaria en los países desarrolla-

su realización dos veces por año", 
subrayó. 

Finalmente, convocó a la comu
nidad universitaria a visitar cada 
uno de los módulos de exhibición 
para conocer el material que les 
pueda ser de utilidad e integrarse al 
programa sociocultural ' que la fa
cultad ofrece como complemento a 
la Expo-Libros. • 

dos se inició cuando se comprobó 
que la medicina indígena azteca 
podía tener implicaciones impor
tantes en el tratamiento de enferme
dades modernas. 

Finalmente, Ebrard Maure des
tacó la importancia que tiene inves
tigar con más atención farma
cológica y clínica las plantas de 
México. "Si no cambiamos nuestra 
forma de pensar a este respecto, 
siempre seguiremos investigando, 
produciendo y comercializando lo 
de otros países y menospreciando lo 
nuestro". • 
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Manuel Suárez y 
Santoyo en el 
recorrido por la 
Expo, en la que se 
presenta la 
producción de 35 
casas editoriales que 
exhiben 
aproximadamente 
tres mil títulos en 40 
locales. 

11 de septiembre de 1997. o 13 



traceta 
RLA-VIDA 

ACADEMICA 

En el libro La 

contrarrevolución 

neo/ibera/ en 

México se plantea 

también el 

problema de la 

apertura comercial, 

esto es, las 

políticas realizadas 

desde 1985 con los 

intentos de entrada 

al GATT, una 

apertura 

económica "salvaje 

y sin ninguna 

. mesura, la cual es 

además 

cuestionable", 

comentó el autor 

• 
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En la obra, del catedrático de la Universidad de París VIII, se ofrece un panorama 
acerca del neoliberalismo y la posibilidad de analizar otras alternativas y marcos 
teóricos para fundamentar otra política económica 

Se presentó el libro La contrarrevolución 
neo/ibera/ en México, de Héctor Guillén 

E MATILDE LóP'EZ 

n el libro La contrarrevolu
ci6n neoliberal en México, de 
Héctor Guillén, se ofrece un amplio 
panorama acerca del neo liberalismo 
como política económica, desde sus 
definiciones basta una serie de plan
teamientos enfocados hacia una polí
tica económica y social alternativa. 

Por ejemplo, comentó su autor, 
se señala la necesidad de combinar 
el mercado interno con el externo y 
de renegociar algunos aspectos del 
Tratado de Libre Comercio; se da 
además una serie de principios para 
"paliar de alguna manera" las defi
cienciasde la economía mexicana fren
te a sus vecinos del norte, y algunas 
ideas acerca de una política fiscal. 

Aborda también lo concerniente a 
lasresistenciasgeneradasporestetipo 
de políticas y los sectores que se opo
nen a ella. como sería el caso del 
capital financiero y las empresas favo
recidas con la apertura comercial. 

En opinión del maestro Héctor 
Guillén, catedrático de la Universidad 
de París VIII, el texto enfatiza que al 
hablar de política neoliberal también 
es posible hacerlo de alternativas y 
marcos teóricosparafundamentarolro 
tipo de política económica. 

En la presentación de La con
tra"evoluci6n neo liberal en Méxi
co, realizada el 3 de septiembre en 
la Casa de la Cultura Jesús Reyes 
Heroles, el maestro Guillén explicó 
que eltexto es la continuación de un 
primer libro, Origen de la crisis en 
México, publicado en 1983 y segui
do de otro: El sexenio del creci
miento cero, cuyocontenidoseinclu
ye en el volumen ahora presentado, el 
cual se divide en seis capftulos. 

En el primero de ellos, comentó 
el maestro GuiUén, se estudia el 
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paradigma de la economía neoliberal 
para demostrar hasta qué punto las 
tesis de esta corriente económica se 
han insertado en América Latina, 
sobre todo en México. 

El segundo capftulo se refiere a 
la transición observada en Latino
américa. de la Comisión Económi
ca para América Latina (CEP AL) al 
neoliberalismo. Allf se analiza el 
modelo de industrialización por sus
titución de importaciones y cómo se 
pasó de éste al neoliberalismo. 

Más adelante, Héctor Guillén 
aborda la forma en que Estados 
Unidos ha ido introduciendo en 
Latinoamérica las polfticas neoli
berales, sobre todo a partir de la 
crisis de la deuda. Concretamente 
se señala el caso de México en don
de, durante los sexenios de Miguel 
de la Madrid y Carlos Salinas, la 
polftica se inclinó hacia la vfa 
neo liberal. 

En el libro LA contrarrevolu
ción neo/ibera[ en México se plan
tea también el problema de la aper
tura comercial, esto es, las polfticas 
realizadas desde 1985 con los inten
tos de entrada alGA TT, una apertu-

raeconómica "salvaje y sin ninguna 
mesura, la cual es además cues
tionable". 

Posteriormente, continuó el 
maestro Guillén, se expone el pro
blema de la privatización de las 
empresas públicas para determinar 
el papel del Estado mexicano en 
este proceso y las dificultades im
plicadas en la privatización; ade
más, se explica la desregulación eco
nómica, particularmente en. el sec
tor agrícola, para demostrar cómo 
las reformas constitucionales en ma
teria agraria corresponden con la 
lógica neoliberal en cuanto al papel 
del sector agrfcola. 

Análisis Exhaustivo 

El¡naestro Guillén comentó que 
en su libro también se aborda la 
apertura indiscriminada de inver
sión extranjera directa; los proble
mas causados por la liberalización 
financiera tanto interna como ex ter
na; el manejo de esta polftica y cómo 
ha vuelto mucho más frágil a la 
economía mexicana, tal como lo 
demostró la crisis financiera del 
verano de 1994. Existe también una 
parte dedicada al Programa Nacio
nal de Solidaridad. 

Por último, el maestro Guillén 
comentó que el texto aborda con 
detalle la crisis financiera mexicana 
de finales de 1994, asf como el pro
blema de la distribución del ingreso 
y los niveles de vida. 

En el acto estuvieron también el 
maestro Jo-sé Luis Calva, del Insti
tuto de Investigaciones Económi · 
cas, y la maestra lfigenia Martfnez, 
exdirectora de la Facultad de Eco
nomfa. • 



El libro Los grupos de capital financiero en México (1974-1995) de Jorge Basave, 
coeditado por el IIEc y Ediciones El Caballito, es un estudio de la dinámica empresarial y 
su relación con las diversas coyunturas internacionales, política económica interna y 
crisis estructural durante un periodo de 22 años ( 1974-1995), hasta arribar a su actual 
proceso de estructuración y de tendencia hacia la globalización 

Difícil que una fuga de capitales o una devaluación 
como la de 1994 afecte al país en corto plazo 

E EsTHER RoMERO 

s difícil que una fuga de capi
tales o una devaluación como la de 
hace casi tres años afecte a corto 
plazo a la economía mexicana señaló 
el doctor Jorge Basave Kunhardt, del 
Instituto de Investigaciones Econó
micas (IIEc), en la presentación del 
libro Los grupos de capital financiero 
en México ( 1974-1995), que tuvo lu
gar en la sala de videoconferencias de 
la Dirección General Servicios de 
Cómputo Académico (DGSCA). 

El investigador puntualizó: "si 
bien el peso mexicano está sobre
valuado y hay latentes elementos de 
riesgo de que pudiera repetirse una 
situación como la de diciembre de 
1994, yo creo que no es para tanto; 
los últimos acontecimientos polfti
cos han contribuido a la estabi
lización económica". 

Añadió que debido al repunte 
que han tenido las industrias 
maquiladoras y manufactureras, el 
perfil de México como país expor
tador de petróleo ha quedado atrás. 
Tan sólo las exportaciones en los 
rubros maquilador y manufacture
ro representan un 39 y 44 por cien
to, respectivamente, mientras que 
el petrolero apenas alcanza el 11 
por ciento. 

En las instalaciones de laDGSCA, 
donde se estableció enlace con las 
universidades de Colima, Veracruz y 
CiudadJuárez, así como con la Escue
la Permanente de Extensión en San 
Antonio, Texas, y con otras depen
'dencias de la UNAM, Jorge Basave 
puntualizó que el libro, editado con
juntamente por el IIEc y Ediciones El 
Caballiw, nace de la preocupación 
por entender cómo se construyó el 
poder de los grupos de capital finan
ciero en México. 

Se profundiza en el estudio del 
comportamiento empresarial en dis
tintas coyunturas internacionales y 
frente a la polftica económica interna, 
todo en el marco de la crisis estructu
ral, durante un periodo de 22 años 
(1974-1995); hasta arribar a su ac
tual proceso de reestructuración y 
de tendencia hacia la globalización. 

En el primer capítulo Jorge 
Basave hace una recapitulación de 
los principales aportes teóricos para 
entender las formas de articulación · 
y desarticulación entre el capital 
dinero y el capital productivo yacer
ca de las categorías y grupos de 
capital financiero. 

En el segundo se expone el marco 
económico nacional en el que evolu
cionan los grupos empresariales entre 
1974 y 1982: se destacan aspectos de 
la presencia de una crisis estructural; 
se analizan por separado los factores 
internos y externos de financiamiento 
y la estructura de los sistemas bancario 
y bursátil en México, sus funciones de 
captación y de crédito. 

En el capítulo tres se analizan 
las estrategias de acumulación adop
tadas por los grupos entre 1974 y 
1982, definiéndolas como de "ca
rácter defensivo" y vinculándolas 
con la creación de circuitos finan
cieros perversos. 

En el capítulo cuatro se destaca 
la relación entre estrategias finan
cieras aplicadas y la agudización de 
la crisis productiva y financiera na
cional. Se establece la relación eco
nómico-financiera entre el Estado y 
los grupos y las modificaciones en 
la estructura de poder que se deri
van de los circuitos financieros como 
pinzas de presión a la economía en 
el entorno de la crisis; y se redefinen 

los nuevos vínculos de la inversión 
fmanciera con la inversión produc
tiva hasta el crack bursátil de 1987. 

El capítulo cinco analiza el pro
ceso de centralización de capital en 
México hasta 1994, donde destacan 
las etapas y los agentes que han sido 
estratégicos para la reestructuración 
empresarial. Asimismo, se hace una 
propuesta tipológica de los grupos 
de. capital financiero en México, 
ampliándola con grupos que no fue
ron incluidos en la muestra estadís
tica, pero que por su dinamismo 
deben estar presentes en el estudio. 

Por último, en el capítulo seis se 
abordan las tendencias actuales de 
expansión por medio de alianzas 
estratégicas con capital extranjero 
y de inversiones directas extra
fronteras. Se ubica dicha tenden
cia en el proceso de reestructura
ción corporativa y estratégica de 
los grupos; se analiza brevemente 
su proceso de disociación a partir 
de sus deficiencias estructurales, 
evidentes partir de 1994, y se defi
nen probables escenarios que con
dicionarán su desarrollo en un futu
ro inmediato. • 
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BANCO DE DATOS 

Ciclo de 
videoconferencias 
interactivas 

La doctora Alicia Gir6n, 
directora de/Instituto de 
Investigaciones Ecom5mlcas, 
informó que con la 
presentación de Los grupos 
de capital financiero en 
México (1974-1995), de 
Jorge Basave, se inicia un 
ciclo de videoconferencias 
interactivas que concluirán 
el 3 de febrero de 1998. 

Todas ellas se efectuarán, en 
lo sucesivo, en la Sala Pola 
Weiss de TVUNAM a las 12 

horas, y los libros que serán 
presentados en ellas son: La 
inflación de transición. de 
Mario Joaquín Zepeda 
Martínez; La administración 
obrera de los ferrocarriles 
nacionales de México, de 
Gustavo López Pardo; El 
cambio tecnológico en la 
agricultura y las 
agroindustrias en México, de 
Maria del Carmen Valle y 
José Luis Solleiro; La niñez 
en la crisis, de lrma 

Manrique, y Chiapas, de Ana 

Esther Ceceña. 

11 de septiembre de 1997. o 15 



Guillermo Prieto se 

dedicó a la política, 

a la cátedra, a la 

administración 

pública y sobre 

todo a la literatura. 

Su enorme trabajo 

periodístico, que 

comenzó en 1837 y 

al cual se dedicó 

toda su vida, lo 

llevó a escribir en 

cierta ocasión: "La 

prensa viene 

siguiéndome como 

perro de rabia y no 

me permite 

distracción alguna" 

16 a 11 de septiembre de 1997. 

Mediante el Coloquio: Memorias de los Tiempos del Romancero y una exposición 
bibliográfica, Difusión Cultural y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas se unen 
a la celebración nacional del centenario de la muerte del poeta de la patria 

et 
EN 

Homenaje a Guillermo Prieto, protagonista 
de la vida política y cultural del siglo _XIX 

D ESTELA ALCÁNTARA 

urante los días de la ocupa
ción militar de la ciudad de México 
por las tropas estadounidenses, el 
político liberal Guillermo Prieto 
(1818-1897) tuvo que abandonar 
su casa de Tacubaya y hospedarse 
temporalmente en la del conserva
dor Lucas Alamán. 

Ambos personajes conversaban 
de todo, menos de política, pues don 
Guillermo creía que el señor Alamán 
era un fanático cerrado que había con
siderado inmadura a la Independencia 
de México y que estaba persuadido de 
que los principios de la Revolución 
Francesa eran una serie de delitos 
sacn1egos y peligrosos. 

Sin embargo don Guillermo, un 
liberal intransigente, acabó doblegado 
por la afectuosa delicadeza del perti
naz conservador Alamán, y ambos 
adoptaron una actitud neutral, respe
tando, con el mayor cuidado, las espi
nas del otro. 

Con este pasaje poco divulgado 
de la vida de don Guillermo Prieto el 
m~estr6 José Luis Martínez, director 
de la Academia Mexicana de la Len
gua y decano de la crítica literaria en 
nuestro país, participó en la apertura 
del Coloquio: Memorias de los Tiem
pos del Rommu:ero. Homenaje a 
Guillermo Prieto, que organizó el 
Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas (IIB) y la Coordinación de 
Difusión Cultural, en el marco del 
homenaje nacional por el centenario 
de la muerte del político y escritor 
mexicano. 

El maestro José Luis Martfnez 
comentó que este pasaje de la vida 
de Guillermo Prieto es un ejemplo 
del buen trato y de la buena educa
ción que prevalecía entre los inte
lectuales del siglo XIX. "Las comí-
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das, llenas de antiguas cortesías, 
con los rezos del sacerdote y la 
pulida compostura de los Alamán, 
frente a la rudeza natural de los 
Prieto, es una página encantadora 
acerca de las buenas maneras". 

Al dejar lacasadeLucas Alamán, 
continuó José Luis Martfnez, 
Guillermo Prieto se fue a vivir con 
su familia a Querétaro, donde for
mó una tertulia con viejos amigos, 

todos hombres de letras y algunos 
políticos indignados por la torpeza 
con la que, según ellos, se condu
cían la vida del país. 

Este grupo de intelectuales, refi
rió el Doctor Honoris Causa de la 
UNAM, escribió el libro: Apuntes 
para la historia de la guerra entre 
México y Estados Unidos,queeditó 
el hijo de Manuel Payno en 1848. 

Se trataba de una obra excepcio
nal, agregó, por la objetividad con la 
que está narrado este conflicto. En 
ella el presidente Santa Anna, gene
ral en jefe del ejército mexicano, es · 
denunciado por los caprichos con 
que decidía las acciones militares y 
su vergonzoso comportamiento 
como jefe del país invadido. 

De acuerdo con un decreto procla
mado en Puebla en 11 de febrero de 
1854, el libro fue secuestrado y prohi
bido. Se quemaron los ejemplares 
encontrados. Asimismo, la lista de 
autores que no se ocultaron, entre 
los que se encontraban José María 
Iglesias, Manuel Payno, Guillermo 
Prieto, Ignacio Ramfrez El Nigro
mante, y Pablo María Torescano, per-



mitió a Santa Anna desterrar al grupo . 
de autores y hostilizado mientras se 
mantuvo en el poder. 

El Personaje 

En su momento ~¡ doctor José G. 
Moreno de Alba, director del IIB, des
cribió al personaje homenajeado que
segúnpalabrasdeLuisG. Urbina-"era 
un anciano alto, inclinado por Jos años, 
vestido siempre de negro con amplia 
levita y pantalón caído, como desfaja
do. El rostro de amarillo marfil, surca
do, atravesado, acuchillado por las mó
viles líneas de las arrugas incontables. 
Labocagrandeeinquieta,rodeadapor 
un bigote y una barba intrincadísimos y 
de blancur~ sucia. Los ojos pequeños, 
juguetones, aunque de pupilas apaga
das y párpados cansados". 

Guillermo Prieto, refirió More
no de Alba, se dedicó a la política, a 
la cátedra, a la administración pú
blica y sobre todo a la literatura. 
Autor prolífico y variado, recibió la 
presea que Jo designaba como el 
poeta mexicano por excelencia, el 
poeta de la patria. 

Dijo que su enorme trabajo pe
riodístico, que com~nzó en 1837 y 
al cual se dedicó toda su vida, lo 
llevó a escribir en cierta ocasión: 
"La prensa viene siguiéndome como 
perro de rabia y no me permite dis
tracción alguna". 

Muchos de sus trabajos aparecieron 
en El Monitor Republicano y El Siglo 
XIX. Por sus calidades pintorescas, está 
consideradocomounpoetapopularpor 
excelencia y se ha dicho que es el más 
mexicano de nuestros poetas, con un 
estilo llano, castizo y gracioso. 

Como prosista, añadió Moreno 
de Alba, fue igualmente fecundo en 

el género de la crónica, sin duda, la 
más sabrosa que se conoce de la 
vida social, política y literaria del 
México de mediados del siglo XIX. 

La Lotería de Guillermo Prieto 

Como parte de este homenaje 
nacional, en el vestíbÚlo del Audi
torio del IIB se inauguró una expo
sición bibliográfica acerca de las 
múltiples facetas de este autor y 
actor de la vida política y cultural de 
la segunda mitad del siglo XIX. 

En la muestra, explicó el maestro 
Gonzalo Celorio, coordinador de Di
fusión Cultural, se encuentran las edi
cionespríncipededon Guillermo Prie
to, así como otras prologadas por sus 
estudiosos y críticos. Todo ello junto 
con otro material hemerográfico que 
pertenece a los acervos de la Heme
roteca Nacional. 

Además, hay una selección rea
lizada por el IIB del Romancero 
Nacional, donada a la Biblioteca 
Nacional en 1990 por Manuel Prie-

to, hijo del homenajeado. Asimis
mo, se exhibe el inventario de la 
biblioteca personal de Guillermo 
Prieto, que suma cuatro mil 931 
volúmenes de diversas disciplinas. 

. Algunos documentos que se pre
sentan en esta muestra pertenecen al 
Fondo Reservado del liB. Tal es el 
caso de las cartas enviadas a Agustín 
Rivera y San Román, el célebre cura 
de Lagos, así como a don Benito 
Juárez, fundador, hace 130 años, de la 
Biblioteca Nacional. . 

También se exhibe parte de la 
multitud de artículos, reseñas y crí
ticas que escribió Prieto en los prin
cipales diarios decimonónicos, hoy 
custodiados por el Fondo Reserva-

. do de la Hemeroteca Nacional. 
Finalmente, está casi la totali

dad de las obras completas de 
Guillermo Prieto, que ha compila
do Boris Rosen, patrocinadas por la 
Dirección General de Publicacio
nes del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, acompañadas 
de estudios actuales. • 
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Algunos 

documentos que 

se presentan en la 

muestra La Lotería 

de Guillermo. Prieto 

pertenecen al 

Fondo Reservado 

del 118; hay una 

selección del 

Romancero 

Nacional; también 

se exhibe parte de 

la multitud de 

artículos, reseñas 

y críticas que 

escribió el poeta 

mexicano en los 

principales diarios 

decimonónicos, y 

está casi la 

totalidad de sus 

obras completas, 

acompañadas de 

estudios actuales 
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BANC O DE DATOS 

Para comprender 
nuestra pluralidad 
cultural 

' 

La pluralidad cultural, 
regional y étnica que 
distingue a México 
representa un mosaico 
colorido y complejo. Debido 
a ello, para entendemos 
como nación es necesario 
comprender las costumbres y 
tradiciones que nos ligan con 

·nuestro pasado, dan 
coherencia a nuestro 
presente y determinarán 
muchas de nuestras formas 
de actuar como sociedad en 
el futuro. 
En este contexto el Museo de 
las Ciencias Univeésum 
ofrece, del 3 al 29 de 
septiembre, el curso 
Costumbres y Tradiciones 
Mexicanas con el objetivo de 
proporcionar elementos para 
comprender esa pluralidad 
de nuestro pafs. 
Las conferencias que 
integran dicho curso, que se 
efectúan en el Foro de 
Química de Universum, son: 
Medicina Tradicional y 
Curanderismo, que imparten 
los doctores Carlos Zol/a y 
Luis Vargas; Fiestas, Música 
y Danza, por los moestros 
Miguel Angel Rubio y 
Fernando Nava; 
Cosmovisión, Mitos y 
Ritualidad, por los moestros 
Eugenia Olavarria y Carlos 
Garmo; Pluralidad Cultural, 
Regional y Etnica de 
México, por los maestros 
Cristina Oemiche y Ana 
Marfa Salawr; Tecnologías 
Tradicionales, por el doctor 
Lucio Lara, y Gastronomfa 
Mexicana, por Marcos 
Buen rostro y Cristina 
Barros. 
(Informes al teléfono 
622-73-39). 

18 a 11 de septiembre de 1997. 

Al dictar una conferencia dentro del ciclo Costúmbres y 
Tradiciones Mexicanas Ricardo Pérez Montfort, profesor 
de la FFL, explicó que los estereotipos en México son 
reinterpretaciones de la cultura popular hechas en la 
época posrevolucionaria para unir al país y establecer el 
deber ser de lo típico 

La mexicanidad debe repensarse lejos del 
discurso educativo, político y nacionalista 

L SONIA LóPEZ 

. as figuras tradicionales como 
el sombrero de charro, las peleas de 
gallo y el Jarabe Tapatío no siempre 
hanexistidocomoelementos de iden
tificación del orgullo nacional. Cada 
uno de éstos tiene su propia historia, 
que además de ser llana es un poco 
radical afirmó el doctor Ricardo 
Pérez Montfort, profesor de la Facul
tad de Filosofía y Letras (FFL). 
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En la conferencia La Invención 

de lo Típico y Tradicional en Méxi

co, efectuada en el marco del curso 
Costumbres y Tradiciones Mexi

canas el 3 de septiembre en el Tea
tro del Museo de Cjencias Univer

sum, el doctor Pérez Montfort expu
so que en nuestro país es patente la 
construcción de elementos naciona
les a partir def desconocimiento de 

J
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¡ESTE ES MEXICO! 

la verdadera identidad nacional. Así, 
por ejemplo, el charro y la china 
poblana representan dicha identi
dad, pero su origen es falso porque 
el mexicano común y corriente ja
más se vistió o viste de tal forma. Es 
sólo una mera caracterización, un 
discurso oficial de identidad. 

Pero ello, dijo Pérez Montfort, 
no quiere decir que no existan las 
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Al final del siglo XX, 

cuando llega la hora 

de mirar atrás para 

hacer el recuento de 

los años, Jaime 

Sabines lo hace a su 

modo. Ha vuelto a 

.sus cuadernos del 

pa~dopara 

recuperar sus 

Poemas rescatados, 

que el próximo año 1 

estarán en las 

librerías. Esta 

revisión ayuda al 

poeta a rememorar 

también sus años 

como estudiante en 

una entrevista con 

Alejandro Toledo de 

la revista Los 

Universitarios, en el 

número 3 de su 

nueva época 

20 o 11 de septiembnl de 1997. 

. El acto, que seguramente convocará a cientos de seguidores 
del autor de Los amorosos, forma parte del programa de 
actividades propuesto por Difusión Cultural para acercar a los 
estudiantes de nuevo ingreso al quehacer cultural.de la 
Universidád 

La Nezahualcóyotl abrirá sus puertas por primera 
vez a un poeta con un recital de Jaime Sabines 

E ESTELA ALCÁNTARA 

poeta Jaime Sabines, autor 
de Horal (1950), La señal (1951), 
Tarumba (1956) y Maltiempo 
(1972), entre otros poemarios, ofre
cerá un recital el próximo 25 de 
septiembre en la Sala Nezahual
cóyotl del Centro Cultural Univer
sitario. 

Con esta lectura de poesía, orga
nizada por la Coordinación de Difu
sión Cultural, se dará la bienvenida 
al Centro Cultural Universitario a la 
generación de estudiantes que aca
ba de ingresar a la UNAM y que 
culminarán sus estudios en el próxi
mo milenio. 

El acto, que seguramente con
vocará a cientos d~seguidores del 
autor de Los amorosos -uno de los 
poemas con los que se han enamo
rado y desenamorado varias gene
raciones de mexicanos-, forma par
te del programa de actividades pro
puesto por Difusión Cultural para 
acercar a los estudiantes de nuevo 
ingreso al quehacer cultural de la 
Universidad. 

Se trata de familiarizar a los 
alumnos con los recintos arquitec
tónicos del Centro Cultural Univer
sitario, espacio donde se genera 
cotidianamente, en sus distintos fo
ros, gran parte de la oferta cultural 
de la ciudad de México. 

La veinteañera sala del Pedre
gal, que lleva el nombre de otro 
poeta: Nezahualcóyotl, el príncipe 
que espera que los cantos y las 
flores nunca se marchiten, abrirá 
sus puertas por primera vez a un 
poeta -tenía que ser el poeta ma
yor Jaime Sabines-, quien también 
entonará cantos de amor, vida y 
muerte. Será el encuentro del poe
ta con su pueblo, con los jóvenes y 

GacetaUNAM 

viejos que se apropiaron ya de su 
poesía. 

Reencuentro con la Universidad 

También será el reencuentro del 
poeta con la Universidad, en la que 
intentó dolorosamente, durante tres 
años, hacer la carrera de Medicina, 
y en donde, asimismo, descubrió 
que sus intereses tenían más que ver 
con las letras que con los quirófanos. 

JaimeSabines (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 1926) cursó tres años de la 
carrera de Medicina en el Antiguo 
Palacio de Medicina, recinto que 
había sido el Palacio de la Inquisi~ 
ción, en la plaza de Santo Domingo 
del Centro Histórico. Después, de
cidió estudiar la licenciatura en Len
gua y Literatura Españolas, en la 
Facultad de Filosofía y Letras, en 
Mascarones. 

Al final del siglo XX, cuando 
llega la hora de mirar atrás para 
hacer el recuento de los años, Jaime 
Sabines lo hace a su modo. Ha vuel
to a sus cuadernos del pasado para 
recuperar sus Poemas rescatados, 
que el próximo año estarán en las 
librerías. 

Esta revisión ayuda al poeta a 
rememorar también sus años como 
estudiante en una entrevista con Ale
jandro Toledo de la revista Los Uni
versitarios que, en el número 3 de su 
nueva época, reproduce una serie de 
fotografías de la ico~Jografía familiar 
del poeta mayor y algunos de sus 
poemas, entre ellos uno inédito. 

Sabines recuerda: "Mi primer 
contacto con la Universidad fue la 
Escuela de Medicina, la que estaba 
en Santo Domingo, que había sido 
edificio de la Inquisición y que para 

mí, durante los tres años que estuve 
en ella, lo siguió siendo. En realidad 
odiaba esa escuela, y hasta la fecha 
me da escalofríos pasar. por ahí..." 

En sus primeros años como uni
versitario, las novatadas, los exá
menes, las clases de embriología y 
anatomía y los problemas de un 
joven chiapaneco que luchaba por 
adaptarse a la vida de la ciudad de 
México acercaron a Jaime Sabines 
a su vocación ineludible: la poesía. 

''En esos tres años de la Escuela de 
'Medicina me hice poeta, con el dolor, 
la soledad y la angustia. Compraba 
unas libretas grandes, y no había 
noche que no me pusiera a escribir 
.de mis angustias, de mis penas, de 
mi tragedia personal. Escribía pági
nas y páginas. Nunca salió un buen 

. poema, desde luego, nunca publi
qué nada de eso. Pero sf agarré el oficio 
de poeta en esos tres años, pues escri
bía yo por necesidad." 

Después de concluir sus estu
dios de letras en la UNAM, Sabines 
regresó a Chiapas para dedicarse al 
comercio (1952-1959). Fue becario 
especial del Centro Mexicano de 
Escritores (1964-1965). En 1965 
formó parte del jurado del premio 
Casa de las Américas, fue diputado 
federal por Chiapas (1976-1979) y 
por el Distrito Federal (1988). Su 
poesía se ha traducido a una docena 
de lenguas y grabó un disco para la 
serie Voz Viva de México, que pro
dujo la Coordinación de Difusión 
Cultural. Ha recibido el Premio 
Chiapas (1 959), el Xavier Villaurru
tia (1972), el E lías Sourasky (1982) 
y el Nacional de Letras (1983). 

El recital se efectuará el jueves 25 
deseptiembre,alas 1 8horas,enlaSala 
Nemhualcóyotl. Entrada libre. • 



Proveniente de las colecciones Bianconi y Bertarelli, la 

exposición presenta documentos acerca de la planeación y 

construcción de Milán; quienes estén interesados en conocer 
las tendencias arquitectónicas de la época pueden visitar el 
Centro Cultural San Carlos hasta el30 de septiembre 

~xhibe Arquitectura en el Centro Histórico 
Dibujos Renacentistas de los Siglos XVI y XVII 

Dibujos Renacentistas de los 
Siglos XVI y XVII es el nombre de 
la exposición que la comunidad de 
la Facultad de Arquitectura y el 
público en general pueden visitar 
hasta el 30 de septiembre, en el 
Centro Cultural San Carlos, ubi
cado en Emiliano Zapata 37, Cen
tro Histórico. 

La exhibición, integrada por 180 
piezas, proviene de las colecciones 
Bianconi y Bertarelli las cuales, 
entre otras, se han convertido en 
documentos indispensables para 
conocer la planeación y construc
ción de la ciudad de Milán, Italia, a 
lo largo de dos siglos de historia 
arquitectónica. 

La influenci¡l extranjera y las 
actitudes humanas en sus diferentes 
campos de acción, como la admi
nistración pública y la moral 
institucionalizada, son generadoras 
de diferentes tendencias arquitectó
nicas. Estas y los influjos que las 
originan están bien definidas en Di
bujos Renancentistas de los Siglos 
XVIyXVll. 

Por ejemplo, puede entenderse 
con facilidad por qué en 1560, cuan
do Milán estaba en manos de gober
nadores españoles, los proyectos de 
urbanismo y administración públi
ca estaban ausentes y, en cambio, 
dominaban los intereses privados. 

La exposición está clasificada 
en Cartografía (planos de la ciudad 
de Milán); Edificios civiles, públi
cos y privados (El Palacio de los 
Jurisconsultos, la Escuela Cannobia
ne); Dibujos para el Duomo (piezas 
diseñadas con la intención de dar un 
"aire moderno" al Duomo de Milán), 
y Algunos dibujos valiosos (San 
Lorenzo, en Florencia, atribuido a 

Miguel Angel; int~rior de Santa 
María, en Milán, atribuido a 
Bramante). 

Esta última sección -extensa por 
cierto- mostró la fuerte injerencia 
de las corporaciones religiosas en 
las actividades culturales y cientffi
cas de la renacentista ciudad de 
Milán. 

La Colección Bianconi, forma-

• 

da por 460 piezas, fue recopilada 
por Carlos Bianconi (1732-1802), 
otrora secretario de la Academia de 
Brera y aútor de una guía de Milán 
(1787). Ha sido conservada por el 
CasÚllo Sforzesco de Milán. Entre 
su bagaje incluye dibujos de 
Cristoforo Lombardi, Galleazzo 
Alessi, Pellegrino Tibaldi, Franceso 
Maria Ricchini, Vizanzo Seregni, 
Martino Bassi y Lorenzo Binago. 

Bianconi, orgulloso de sus pie
zas, alguna vez afirmó: "Semejan
te colección de dibujos originales, 
pertenecientes a obras insignes, no 
hay ciudad alguna que la tenga en 
Italia, no se sabe que exista fuera 
de ella". 

Dibujos Renancentistas de los 
Siglos XVI y XV!l permite a los 
asistentes acercarse a la arquitectu
ra del Renacimiento italiano, gra
cias al auspicio del Politécnico de 
Milán, la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, la Fa
cultad de Arquitectura de la UNAM 
y al arquitecto curador Luciano 
Patetta. • 
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aaceta 
E~CUL TURA 

BANCO DE DATOS 

Divulgación científica 
para niños 

Héctor Ortega, autor de 
Realmente. Fantástico y 
qufmico "colateral", según 
se define él mismo, explic6 
que colabor6 en la creaci6n 
y conceptualizaci6n de la 
Sala de Qufmica del Museo 
de las Ciencias, Universum. 
Posteriormente, la maestra 
Glinlkllrazoque le mostr6 
algunos de los experimentos 

' que es posible apreciar en la 
· obra. "Me entusiasmaron 

mucho y rápidamente escribf 
el libreto". 
Realmente Fantástico es una 
obra infantil de divulgaci6n 
cient(jica, y ah( radica su 
importancia. Empero, 
cualquier persona, sin 
importar su edad, es capaz 
de divertirse y aprender con 
esta puesta en escena. 

LA COORDINJtCtóN OE OIFI.tSIÓN CUl Tl.ofW. DE LA 1MU1, 

A T~Vt.t DE LA DIRECCIÓN DE UTERA~ 
LA FACULTAD DE Fn.OSOÁA YtE'TRAS DE LA UHAAf 

Y LA EAI~CM Df LA REPÚIJUC.4 OE CUBA EN MbiCO 

se complacen en lnvitallo al 

RECITAL PO~TICO 
Do 

PABLO ARMANDO FERNÁNDEZ 

Preatnta 

GONZALO CELORIO 

M'*eolet t7 dt Mpl'-mbfa 

17:00 hOtat. S.~ dt Actot 

22 a 1.1 de ll8pClembre de 1997. 

La ciencia de la imaginación y la realidad es accesible a 

todo tipo de público mediante esta puesta en escena que a 

partir de ahora se escenificará en Universum, ya no 

todos los fines de semana, como era costumbre, sino en 

funciones privadas a petición expresa de las escuelas 

Llega a 500 representacio-nes Realmente 
Fantásticq, obra que introduce a la química 

"D LAuRA RoMERO 

imetil-paraortogileno
trinito-tolueno". He aquí las pala
bras mágicas para entrar ·al Real
mente Fantástico mundo de la quí
mica. Esta obra científico-didáctica, 
escrita por Héctor Ortega y dirigida 
por Alejandra Dfaz de Cossío, c~m
ple 500 representaciones en Uni
versum. 

Ugenia,Martfnez es una niña (ma
rioneta) a la que no le gusta· ir a la 
escuela; ella prefiere imaginar, vivir 
en un mundo de fantasía, pues con la 
geografia, la historia y demás materias 
se "aburre como un ostión". 

Al pronunciar las palabras má
gicas un genio -de esos que cum
plen deseos en los cuentos- se le 
aparece para explicarle que en una 
ocasión se puso a observar, junto 
con un sabio, las leyes de la natura
leza, "porque la materia tiene re
glas". Así, descubrió que en la rea
lidad y en todo lo que nos rodea hay 
algo maravilloso, algo Realmente 
Fantástico denominado ciencia. 

Entonces, el genio realiza una se
rie de experimentos quúnicos para 
convencer a Ugenia y a su hennano 
U genio de que la ciencia, y especiai
mente la química, puede ser accesible 
y apasionante, y que además se en
cuentra de manera cotidiana entre no
sotros: en un dentrffico, en un termó
metro, en el yodo para las curaciones 
o en el alumnio de las ventanas. 

En cada día, único e irrepetible, 
el conocimiento se acumula; las 
transformaciones se suceden a cada 
momento, como una reacción osci
lante en donde tres sustancias inco
loras se unen para convertirse en un 
líquido amarillo o azul marino. 

Otro de los experimentos que 
gustan al público es aquel en el cual 

<l8cela UNAM 

Glinda 
lrazoque. 

se mezcla clorato de potasio y azú
car, y ' luego se agrega una gota de 
ácido sulfúrico. Lo cual da lugar a 
una explosión de chispas. 

Gracias a la química, se le expli
ca al público -conformado en su 
gran mayoría por niños- cómo és 
posible obtener, entre otros produc
tos, fibras sintéticas, como el nylon 
para fabricar ropa. 

Pero esa maravillosa ciencia tam

biénfuncionaparaalimentarlafantasía, 
para simular un volcán en erupción en la 
época en la que sólo los dinosaurios 
habitaban nuc;stro planeta. 

Quienes con el paso del tiempo 
no perdieron su capacidad de ima
ginar y asombrarse, adquirieron una 
gran cantidad de conocimientos y 
se convirtieron en científicos o in
ventores. Ninguno de los cuales es 
en absoluto aburrido. 

Un espejo (vidrio y nitrato de pla
ta) es capaz de responder en la obra a 
la pregunta de qué es más hermosa: la 
imaginación o la realidad. "La ciencia 
y la realidad serían aburridas sin la 
imaginación, y sin el conocimiento de 
la realidad, la imaginación no serviría 
para nada; sería inútil. Ninguna es más 
bella que la otra, porque la realidad es 
la más hermosa compañera de la fan-

f 

tasía, y la imaginación la más encanta
dora consejera de la creación". 
. La ciencia de la imaginación y la 

realidad, la química, es accesible a 
todo tipo de púb.lico mediante esta 
puesta en escena que llegó a 500 
representaciones y que a partir de 
ahora se escenificará en Universum, 
ya no todos los fines de ~emana, 
como era costumbre, sino en fun
ciones privadas a petición expresa 
de las escuelas. 

En la obra participan Héctor 
Tello, Gabriela Estaño!, Atenea 
Hemández y Perla Hemández, anfi
triones de Universum que atienden 
al público que visita la Sala de Quí
mica del propio museo. También 
participalamaestraGlindalrazoque. 

Los encargados de develar la 
placa en el Teatro de Universum el 
2 de septiembre fueron Susana Ríos, 
coordinadora Nacional de Desarro
llo Cultural Infantil del CNCA, y 
los doctores José Luis Mateas, pro
fesor emérito de la Facultad de Quí
mica, en representación del rector 
de la UNAM, Francisco Bamés de 
Castro, y Jorge Flores, director del 
museo, quien recordó _que la obra se 
estrenó con la S.ala de Química, 
hace más de cuatro años. • 



El grupo inglés se presentó el pasado 4 de 

septiembre en el Museo Universitario del Chopo 
ante unos 600 jóvenes, en el primero de los 
conciertos que realizarán en México para 
presentar su nuevo material discográfico 
Population Four 

The Cranes, un viaje de luz y 
sombras por el universo del rock 

S SERGIO CARRILLO 

urgidos del pequeño sótano 
de su casa en los años ochenta, el 
grupo de rock inglés T,he Cranes se 
presentó el pasado 4 de septiembre 
en el Museo Universitario del Cho
po ante unos 600 jóvenes, en el 
primero de los conciertos que reali
zarán en México para presentar su 
nuevo material discográfico Popu
lation Four. 

La voz etérea de la vocalista 
Alison Shaw es un reflejo fiel del 
personaje de Alicia en la novela de 
Lewis Carroll, Alicia en el país de 
las maravillas: con sus largos bu
cles cayéndole sobre la cara, su voz 
dulce y alma sensible; durante una 
hora y media la cantante logró emo• 
cionar a quienes asistieron al viejo 
museo de la Colonia Santa María la 
Ribera. 

Con un largo blu"són, un panta
lón acampanado de tonos pastel, 
gruesas sandalias de colores, una 
sonrisa clavada en su rostro inclina
do y su guitarra bajo el brazo Alison 
parece una moderna madona de al
gún pintor italiano. 

Desde los melancólicos y van
guardistas orígenes de su primer 
album Self not Self, pasando por la 
sencillez engañosa de la música pop, 
el concierto de The Cranes fue un 
viaje de luz y sombras, de felicidad 
e introspección y de nostálgicos 
sonidos de gaitas. 

The Cranes pasa por un buen 
momento de su gira, que incluye 
varios conciertos por el interior del 
país, demostrando la habilidad de la 
banda para asimilar sus experien
cias personales y combinarlas con 
arreglos musicales balanceados, que 
surgen de la voz de Alison Shaw, la 
batería de Manu Ro, y las guitarras 

de Jim Shaw y Marc Francombe. 
El concierto de The Cranes, el 

tercero en México desde que el gru
po surgió en Portsmouth, Inglate
rra, arrancó con Nona Delichas, un 
grupo de Tijuana que alterna con la 
banda Oxomaxoma las presentacio
nes del grupo británico. 

El grupo interpretó su nueva pro
ducción Population F our, en la que 
se manifiestan experiencias de cada 
uno de los integrantes acumuladas 
en los últimos dos años. 

La canción inicial Tangled Up 
representa.a The Cranes en suma
yor sencillez, sin embargo, está 
emocionalmente enredada en una 
delicada telaraña de tensiones. Le 
sigue la sorprendemente efusiva 
Fourteen, antes de Breeze y Can't 
get free, que evocan un tono más 
oscuro y sórdido, aparentemente 
inspirado por la experimentación de 

' Alison cuando estuvo en México. 
Sweeted Unknown es clásica, ba
rroca y algo melcancólica, mientras 
las perturbadoras notas de Angel 
Bell muestran la agitación propia 
de The Cranes. To Be, con unas 
guitarras furiosas, ambientalizan un 
final majestuoso. 

Ha Modificado su Sonido 

Desde fines de los años ochenta, 
los hermanos Alison y Jim Shaw 
formaron el núcleo de The Cranes. 
Sus arreglos musicales, inspirados 
en los Swans y Nick Cave, en com
binación con la voz etérea de Alisan, 
les ganaron la aclamación casi in
mediata de la prensa especializada. 
El grupo de rock ha modificado su 
sonido a la sencillez engañosa del 
pop y disfruta del patrocinio del 

Alison Shaw y Ths Granes. 

vocalista Robert Smith de The Cure, 
con lo que ha entrado a la lista de 
popularidad de los mejores 30. Su 
éxito en Europa es tal, que en la 
ciudad de Praga estuvieron a punto 
de estallar motines cuando los boJe: 
tos para una de sus presentaciones 
se agotaron. 

El grupo escribe actualmente 
temas para películas. 

No es sorprendente que el grupo 
tomaraundescansodeseis"meses tras 
efectuar tres proyectos seguidos: 
su tercer album Loved, la edición 
limitada The Tragedy of Orestes 
and Electra, una parodia de músi
ca para cine basada en la obra Las 
Moscas de Jean Paul Sartre, y el 
soundtrack ganador del Osear para 
la película Scarborough Ahoy de 
Tania Diez. Durante este periodo, 
Alison viajó. por el continente ame
ricano acompañada de su novio, el 
guitarrista Matt Cope, quien aban
donó el grupo para emigrar a Nue
va Zelanda, y el percusionista 
p~isiense Manu fue reclutado 
cuando Jim cambió los tambores 
por las guitarras. • 
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11 b e e a s 

Noruega 

Investigación, estudios de 
posgrado y cursos 
Todos los campos del conoci
miento 
Duración: nueve meses 
Beneficios: inscripción y colegia
tura, asignación mensual para 
manutención y apoyo económico 
adicional 
Requisitos: trtulo profesional; cer
tificado de conocimiento del idio
ma inglés, noruego o alguna len
gua escandinava; constancia de 
aceptación o de contacto formal 
establecido con la institución no
ruega receptora; para estudios de 
arte, presentar grabaciones, vi
deos o catálogos de trabajos rea
lizados; se dará preferencia a es
tudios sobre algún tema noruego; 
edad máxima 35 af'los 

Informes: Subdirección de Becas 
Fecha lrmite: 21 de noviembre de 
1997 

Paises Bajos 

Programa de Becas en 
Universidades Holandesas 
Estudios y cursos de posgrado 
Areas: ciencia y tecnologra, agri
cultura y áreas afines, medicina y 
ciencias de la salud, administra
ción y finanzas, leyes y relaciones 
internacionales, estudios y cultura 
europea 

Duración: de 3 a 18 meses 

Responsable: Organización Holan
desa para la Cooperación Interna
cional en la Educación Superior 

Beneficios: asignación para manu
tención, hospedaje y transporte 
aéreo 
Requisitos: trtulo profesional; ser 
recién egresado (dos aflos como 
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máximo) o estar realizando estu
dios de maestrra en una institución 
reconocida de educación superior; 
tener un buen desempef'lo aca
démico; seleccionar un curso de 
importancia especrfica para el de
sarrollo de México, en una área 
acorde con los estudios reali
zados; dominio del idioma inglés u 
holandés; edad máxima 30 aflos · 

Informes: Subdirección de Inter
cambio Internacional 
Recepción de solicitudes durante 
todo el año 

España 

Investigaciones sobre temas 
hispánicoa en el campo de las 
humanidades 
aencias sociales, humanidades y 
arte 
Duración: de 1 a 3 meses, entre 
febrero y diciembre de 1998 

Lugar: instituciones académicas 
espaf'lolas 

Beneficios: asignación mensual, 
seguro médico y transporte aéreo 

Requisitos: trtulo profesional; se 
prestará atención al proyecto de 
investigación propuesto, la expe
riencia del candidato en el área, 
publicaciones y contactos esta
blecidos con centros o especialis
tas espar\oles relacionados con el 
tema de investigación; no contar 
con ayuda adicional concedida de 
otro organismo durante 1998 

Informes: Subdirección de Inter
cambio Internacional 
Fecha lrmite: 19 de septiembre de 
1997 (3er. aviso) 

Productividad ganadera 
y porositosis 

lnter.acción Académica 

.... 
:·: .. 

12 de septiembr~,>: : ::,:: .• (1 

Gran Bretaña 

Programa de Becas Chevening 
Investigación, estudios de maestrla 
y especialización 
Areas: economra, relaciones inter
nacionales, administración pública 
y planeación, administración de 
empresas, ciencia polrtica y dere
cho 
Duración: de tres meses a un al'lo 

Responsable: Consejo Británico 

Beneficios: la cobertura de la beca 
es variable, desde pago de cole
giatura hasta beca completa 
Requisitos: trtulo profesional; ex
periencia profesional mrnima de 2 
af'los en el área de interés; excelen
tes antecedentes académicos y 
laborales; edad lrmite 35 af'los 

Informes: Subdirección de Becas 
Fecha lrmite: 23 de septiembre de 
1997 (3er. aviso) 

Países de todo el mundo 

Investigaciones sobre medio 
ambiente 
Duración variable, de acuerdo con 
la magnitud del proyecto 

Beneficios: se otorga apoyo finan
ciero hasta por 5 mil dólares a pro
yectos de investigación que no han 
logrado obtener ayuda económica 
de otras entidades 

Requisitos: presentar un proyecto 
de investigación que pueda me
jorar el medio ambiente; la investi
gación podrá desarrollarse en 
cualquier pars del mundo 

Informes: P.O. Box 3420, Kansas 
City, KS 66103-0420, Estados 
Unidos 
Recepción de solicitudes durante 
todo el año 

Mayor información sob/"9 plan9s y pro

gramas d9 9studio d9 univflrsidad9s d91 

pals y dslsxtranjsro: Csntro dslnforma

ción dsla DGIA, lunss a visrnss dfl 9:30 
a 14:30 y 17:00 a 18:30 hrs. 



Suiza 

Investigación. estudios de 
posgrado y cursos 

Todos los campos del conoci
miento, excepto artes 
Duración: nueve meses, con· posi
bilidad de prórroga 
Beneficios: asignación mensual 
para manutención, apoyo econó
mico para un curso intensivo de · 
idioma alemán o francés en la Uni
versidad de Friburgo, seguro médi
co y transporte aéreo Suiza-Méxi
co al término de los estudios 
Requisitos: tftulo profesional; car
ta de aceptación o de contacto 
formal establecido con un pro
fesor de la universidad suiza re
ceptora, según el plan de trabajo; 
constancia de dominio del idioma 
alemán o francés; edad máxima 
35 años 
Informes: Subdirección de Becas 
Fechalrmite: 24 de septiembre de 
1997 (3er. aviso) 

Estados Unidos 

Programa de entrenamiento 
sobre temas relacionados con 
eiTLC 
Estancias de estudio y prácticas 
profesionales 
Duración: 6 meses 

Lugar: Washington, D.C. 

Responsable: The Washington 
Center 

Condiciones: el programa está di
rigido a estudiantes universitarios 
con iniciativa, liderazgo y, al me
nos, el 50% de los créditos de li
cenciatura cubiertos; la estancia 
incluye trabajo práctico, semina
rios, cursos académicos y confe
rencias sobre economra, polftica y 
estructuras sociales relacionadas 
con el Tratado del Libre Comercio 

Informes: Subdirección de Inter
cambio Internacional de la DGIA o 
directamente con Pilar Mendiola 
Fernández, Administradora del 
Programa NAFTA, 1101 14th St., 
NW, Suite 500, Washington, OC, 
1800-486-8921, Tel. (202) 336-
7583, E-mail: pilarm@twc.edu. 

11 e u r sos 

España 

Cursos de posgrado en dere
cho. polftica y criminologra 

Ciencias sociales 
Duración: 7- 31 de enero de 1998 

Lugar: Universidad de Salamanca 
Especialidades: ciencia polftica, 
criminologra, derechos constitu
cional, mercantil, procesal, civil, 
comunitario europeo, penal, del 
trabajo y tributario 
Informes: Centro de Información 
de la DGIA 
Fecha lrmite: 14 de noviembre de 
1997 

Chile 

Curso de Informática UNESCO 

lngenierfas en computación, siste
mas o informática 
Duración: 13 al 19 de octubre de 
1997 

Lugar: Universidad de Tarapaca, 
Arica 

Programa: sistemas distribuidos, 
sistemas colaborativos, bases de 
datos avanzadas y sistemas de in
formación 

Informes: Centro de Información 
de la DGIA 
Fecha lrmite: 1 de octubre de 
1997 

11 e o n e u r s o s 

Cuba 

Premio Extraordinario de 
Ensayo 
Tema: El impacto de 1898 en las 
Américas y el mundo hispánico . 
Bases: enviar un trabajo inédito in
tegrado por uno o varios ensayos, 
estudios o investigaciones sobre 
el tema, al cumplirse el centenario 
de la pérdida de las últimas colo
nias de España en América 
Premio: 3 mil dólares y publica
ción de la obra por la Casa de las 
Américas 

Informes: Centro de Información 
de la DGIA 
Fecha lrmite: 1 de noviembre de 
1997 (2° aviso) 

11 informes 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Edificio de Posgrado, 
2° piso, costado sur de la Torre 11 
de Humanidades, Ciudad Universi
taria, 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://serpiente.dgsca.unam.mx/dgia/ 

:::::"="~·~ d.QO 
Intercambio Académico 
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Convocatoria V Concurso Nacional 
"Para leer La Ciencia desde México/ 
La Ciencia para Todos" 1997-1998 

Con el propósito de fomentar el hábito de la lectura, la investigación, la disciplina y la creatividad, la 
Secretaría de Educación PUblica, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. coeditores de la colección La CieÍlcia desde México/La Ciencia para Todos. asf como la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Academia Mexicana de Ciencias, convocan a este Concurso con las siguiente1 

Bases 

1.- Podrán participar lectores de cualquier nacionalidad que residan en la República Mexicana en las 
siguientes categorías: 

A.- Oc 13 a 1 S aJ\os. Resumen y opinión. 
D.- De 16 a 18 aí\os. Reseila critica. 
C.- De 19 a 22 ai\os. Enuyo. 
D.- Profesores de secundaria en activo. Ensayo 

2.- Los interesados enviarán un trabajo acerca de cualquiera de los primeros 158 títulos de la colección 
La Ciencia desde MéXico/ La Ciencia para Todos, que aparecen divididos por jreas en tSta convocato
ria . Los libros se encuentran a disposición del público lector en todas las bibliotecas públicas del país y 
en las librerías. 

i- Los trabajos deberin presentarse escritos a máquina. a doble espacio y en hojas tamatlo carta. (Una 
cuartilla se considerará de 2S renglones de 60 a·6S golpes.) 

Catrgoria A.- El teJ<.to será de tres a cinco cuartillas de extensión dividido en dos partes. La primera 
consistirá en un resumen de la obra y la segunda expondrá la opinión del lector acerca del libro. 

Categoría B.· El texto deberá tener de c~tro a siete cuartillas de extensión y consistirá en una resefta 
crítica del libro en la que, con razonamientos bien fundados, se mencionen los aspectos que más intere
saron al lector y cuáles considera más imponantes. 

Categoria C.- El texto tendrá de siete a diez cuanillas de extensión, y consistirá en un ensayo sobre la 
obra, incluYendo tanto referencias explícitas a otras obras del tema corno los puntos de vista del lector. 

Cattgorfa D.- El texto constará de diez a doce-cuartillas de extensión, que consistirá en un ensayo 
sobre la obra, en que se hagan re(erencias explféftas a otras obras y se expongan los puntos de vista 
críticos del lector. El ensayo deberá incluir una opinión del maestro acerca de la manera en que el libro 
le ha servido en su pnictica como docente. • · 

4.- Los concursantes podrán ser orientados y apoyados por sus padres, maestros, amigos o cualquier 
otra persona, pero la elaboración y redacción del trabajo deberá ser exclusivamente obra del concursan
te. Cuando se haga una cita de la obra resel\ac:fa o de otras obras, éstas aparecerán entrecomilladas y con 
la ficha bibliográfica completa de la obra consUltada. 

S.- En todas las categorías los trabajos deberán ir acornpaftados de: 

• Una copia del trabajo. 
• Carta en la cual el concursante se responsabiliza de la originalidad del mismo. 
• Constancia de edad (fotocopia del atta de nacimiento o de un documento acreditativo) 
• Los pariicipanttS de la tategorfa O también deberán presentar copia de un comprobante de su desem 

peilo como docente de secundaria. 

6.- Los trabajos deberán enviarse con los siguientes datos: 

Datos ~nona les del concunante 

Apellido paterno Apellido materno 
Domicilio particular Calle y número 
Delegación, Sector o Municipio 
C6digo Postal Entidad Federativa 

Da los nt-oluft del conursanle 

Nombrc(s) 
Colonia 

Telifono 

Nombre de la escuela Grado escolar que cursan o imparten 
Calle y ní1mero Cok>nia Delegación, Sector o Municipio 
Código Postal Entidad Ftderativa Teléfono 

D1tos del libro 

Autor No. de colección 
Área en la que panicipa 
01 Astronomfa 
02 Biología 
OJ Ciencias de la Tierra 
04 Física 

Titulo 

OSQufmica 
06 Jngenierfa 
07 Matcmíticas 
08 Varia 

7.- La recepción de los trabajos queda abiertn a partir de la publicación de esta convocatoria y se cerrará e11S 
de diciembre de 1997, a las 24:00 horas. Para el caso de los trabajos enviados por correo o cualquier otro 
medio, se tomará como fecha de entrega la del matasellos o de la boleta de expedición. 

8.- Los participantes enviarin sus trabajos a: 

Fondo de Cullun Económka 
V Concurso Nacionai""Para lter La Cieoe.ia desde Mbic:o 1 La Ciencia para Todos"' 
Carnina Picuho-AjusC'o No. 227 
Col. Bosques del Pedng•l 
14200. Tlalpan, Mhleo, D.F. 
TeiHonos 227-4'-8S y 227.-4'-72, e1teasl6n 6028. 

Nota: Los partlclpuntes de los estados de Colima, Durango, Cutmajuata, Jalisco, J'llueWJ Le6n, Puebla, S un 
Luis Putosí, Slnnlony TamaMiiJHIS dder6n en.,lar sus trabajos n la direcc/6n de su estado qut a C'Ontinua
d6n se dttulla: 

•Cou~tA 

V Concurso Nacional 
~o~Para leer La Ciencia desde 
Mbico/l..a Cienc:la par~ Todos" 
Li~nrí• del Fondo de Cultun 
Económica 
Por1al Monlos no. 1, 
Zona Centro 
28000, Colima, Col. 

• DuRANCO 

V Concurso N~eioaal 
"Pan lter La Ciencia desde 
M~s.iro/La Ciencia para Todos" 
Coajuato Cultural Dunnco 
Av. 16 de septiembre ao. JJO, 
Col. Silvntre Do~ dor 
34070, Dura neo, Dgo. 
Tri. (18) 12 63 40 

Ceatro Cultural Gómn 
Palacio 
Av. Ullboa y Load m sla, 
Col. El Campestre 
35080, Gomn Palac:io, J>co. 

• GUAN.UUATO 

V Concurso Narloaal 
"Para lttr La Ciencia desde 
México /La Cimcia pan Todos" 
Ateaclón: Ra.úllvin Carda 
Promotoria del Fondo de 
Cultun E4:on6mlca 
Madero ao. 8S9, 
Colonia Cralro 
Freate al Arco de la Calzada 
37000, León, Gto. 

• JAUSCO 

V Concuno Nacion•l 
kPanl«r La Ciencia desdt 
Médcoll..l Ciencia pan Todos" 
Atución: Lic:. Mart• de la 
Mon, Dtrecton de Formacióa 
Docente Sistema de Edueacióa 
Supc:rior, Ualvenidad de 
Guadalajara, Edificio Valeatln 
Gómu Fariat, LlcM y Juaa 
Alv•rn sla, So. pi1o 
44600, Cu•dalajara, Jal. 
Tri. (3) 613 36 62 

• NUEVO LtON 
Fondo de Cultan Ec:oaómica' 
V Concurso Nadoaal 

• SAN LUIS PoTosi 
V Concuno Nacional 
"Para leer La Ciencia desde 
Mblco/La Ciuda p1n Todos" 
Consejo Potosiao de Citada 
y Tecnolocfa 
Av. RJo Keaaedy ao. l05, 
Coloaia Bella Loraas 
18110, Saa Luis Potosi, S.L.P 
Td<fonos: (48) 17 58 74 y 17 9121 

• StNALOA 

V Coacurso Nacional 
.. P•ra leer La Ciencia desde 
Mhico/La Cieecia pan Todos" 
Ateacióa: M.C. Adolfo Barroso 

.,Para leer lA CieÍicia desde Morales, Se-cretario Geaeral 
Mhkoll...a Ciencia pan Todot"' Académko, Centro de CJncias 
Av. San Pedro no.lll, de Siaaloa 
Colonia Mlravalle Av. de las Américas No, 2771 
64660, Monterrey, N. L. 

V Coacurso Nacional 
.. Para len La Ciencia desde 
Mhico/La Cieacia pan Todot" 
Atención: Mtro. Gustavo 
Saatla Nieto, Dir«tor de 
Participación Social, 
Secretaria de Educación 

' Pública, Subsecretaria de 
Deurrolllo Educativo 
Av. Jesús Reyn Herolcs sin, 
Col. Nueva Aurora 
72070, Puebla, Pue. 
Tri. (22) 29 69 55 y 29 69 54 

Nte., 80010, Culiada Sha. 
Tri. (67) 12 JI !10 

•TAhtAUUf"AS 

V Concuno Nacioaal 
"Paral~r La Citada desde 
MhlcoiLa Cieacia pan Todos" 
Iastituto Tamaalip«< de 
lnvestieación Educaliva y 
Desarrollo de la Docencia 
Boulnard Tamaullpas ao. 1940, 
(talre Soaora y Clallauahua), 
Fncc. Saa José, 
87050, Cd. V~toria, Tamps. 
Tri. (IJI) 41144 ut. 123 y 124 

9.- No se devolverán originales. 

10.- El jurado estará integrado por destacados científicos especialistas en los diferentes campos del 
conocimiento. (Las dos primeras dictaminaciones serin realizadas por la Universidad Autónoma Me
tropolitaqr Unidad Azcapotzalco). Su fallo serí. inapelable. 

II .·Prcmios. 

En las categorías A. B y ~'serán entregados un total de 90 premios, JO por cada categoría. 

Primer lugar. S 3,400.00 (TRES MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. en efcc)ivo), dipl!>
ma y un lote de libros. 
Segundo lugar, S 2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. en efectivo), diploma Y 
un lote de libros. 
Tercer-lugar, S 1,200.00 (MIL OOSCIENTOS PESOS 001100 M.N. en efectivo), diploma y un lote 

de libros. 

En la categoría C se entregara un total de JO premios. 

Primer Jugar, la Academia Mexicana de Ciencias otorgará becas para el Verano de la Investigación 
Científica. diploma y un lote de libros. 
Segundo lugar, S 2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. en efectivo), diploma Y 
un lote de libros. 
Tercer lugar, S 1,200.00 (MIL OOSCIENTOS P.ESOS 00/IÓO M.N. en efectivo), diploma y ún lote 

de libros. 

11.- Estimulos 

Categorías A, 8 y C: . . 
Una semana de actividades científicas en la ciudad de México (los menores de edad viaJarán con 
autorización de sus padres, acompailados de su maestro o maestra). 
Visita al centro de trabajo del autor del libro 
Visita a diferentes centros de investigaci3n científica (UJ.~AM, CINVESTAV,ININ,IMP) 

Diploma a las escuelas de los alumnos ganadores. 
Publicación de los trabajos ganadores del primer lugar. 

Categorfa 0: 
Diploma a las escuelas de los profesores ganadores. 
Publicación de los trabajos ganadores del primer lugar. 

JJ.- Acto de Prcmiación 

Los nombres de los ganadores se darán a conocer por los mismos medios que la presente convocato
ria en las siguientes fechas: 

Categoría A, By 0 : durante la primera semana de agosto de 1998. 
Categoría C: durante la primera semana de mayo de 1998. 

14.- Cualquier caso no considerado en las bases de la presente convocatoria será resuelto a criterio 
del jurado y de los organiudores. La participación en este certamen implica la aceptación tot.tl de las 
normas ftiadas en esta convocatoria. 

15.· La premiación será en el mes de septiembre de 1998; el lugar, la fecha y la hora se darán a cono
cer junto con los nombres de Jos ganadores. 

Responsable Maria del Carmen Farías 
Coordinadora del Concurso 
México, D.F., septiembre 1997. 
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Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 

El H. Consejo Técnico de la Facul
tad de Estudios Superiores Zara
goza, con fundamento en los artí
culos 38, 39, del66 al69 y del71 
al 77, y demás aplicables del Esta
tuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a concurso de 
oposición abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señala
dos en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, y que aspi
ren a ocupar una plaza de Profesor 
de Carrera Asociado "A", interino, ' 
de tiempo completo, con número 
de plaza 53092-78, con sueldo 
mensual de $4,057.80, en el área 
de Inglés, del departamento de 

. Lenguas Extranjeras, de acuerdo 
con las siguientes 

Bases: 

a) Tener una licenciatura o 
grado equivalente 

b) Baber trabajo cuando me
nos un año en labores docentes o 
de investigación, demostrando 
aptitud, dedicación y eficiencia 

e) Haber producido un trabajo 
que acredite su competencia en la 
docencia o en la investigación 

De conformidad con el artículo 
74 del mencionado estatuto, el H. 
Consejo Técnico de la FES Zarago
za determinó que los aspirantes de
berán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita a los progra
mas de estudio vigentes del curso 
de inglés comprensión de lectura 

b) Formulación de un pro
yecto de investigación: "El im
pacto académico de los cursos de 
comprensión de lectqra en inglés 
en la población escolar de la ca
rrera de psicología" 

e) Exposición oral de los pun
tos anteriores 

d) Interrogatorio sobre cono
cimientos generales del área 

Requisitos: 

l. Curriculum vitae, por du
plicado. 

JI. Constancia de anteceden
tes académicos y experiencia pro
fesional, por duplicado. 

III. Copia del acta de naci
miento, por duplicado. 

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

V. Señalamiento de dirección 
para recibir comunicación en la 
ciudad de México. 

VI. Dos fotografías recientes 
tamaño infantil. 

Para participar en este concur
so los interesados deberán llenar 
una solicitud y entregar los docu
mentos correspondientes en el de
partamento de promociones y dic
támenes acad~micos de la facul
tad, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria. 

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

Las solicitudes y pruebas es
critas se entregarán en el departa
mento antes citado, de 9 a 18 horas. 

El resultado del concurso sur
tirá efecto a partir de la fecha de 
ratificación o rectificación del 
Consejo Técnico respectivo. 

* * * 
El H. Consejo Técnico de la Fa
cultad de Estudios Superiores Za
ragoza, con fundamento en los 
artículos 9 y delll all7, y demás 
aplicables del Estatuto del Perso
nal Académico de la UN AM, con
voca a concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la pre
sente convocatoria y en el referi
do estatuto, y que aspiren a ocu
par una plaza de Técnico Acadé
mico Asociado ·~c",jnterino, de 
tiempo completo, con número de 
plaza 24702-92, con sueldo men
sual de $4,178.24, en el área de 
Formación docente, de la Unidad 

de Desarrollo Académico, de 
acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l . Tener grado de licenciado 
o preparación equivalente. 

2. Haber trabajado un míni
mo de dos años en la materia o 
área de su especialidad. 

3. Haber colaborado en tra
bajos publicados. 

De conformidad con el ar
tículo 15, inciso b) del menciona
do estatuto, el H. Consejo Técni
co de la FES Zaragoza determinó 
que los aspirantes deberán pre
sentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Diseño de un esquema de 
trabajo y elaboración de una an
tología para el sistema abierto 
para el desarrollo docente 

b) Demostración práctica de 
su aptitud y conocimiento sobre 
el área, aplicando una unidad 
didáctica a un gropo de profeso
res inscritos en el sistema abierto 
para el desarrollo docente 

e) Interrogatorio sobre los 
puntos anteriores 

Requisitos: 

l . Curriculum vitae, por du
plicado. 

11. Constancia de anteceden
tes académicos y experiencia pro
fesional, por duplicado. 

1r1. Copia del acta de naci
miento, por duplicado. 

IV. Si se trata de extranjeros, 
constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria 
suficiente, por duplicado. 

V. Señalamiento de dirección 
para recibir comunicación en la 
ciudad de México. · 

VI. Dos fotografías recientes 
tamaño infantil. 

Para participar en este con
curso los interesados deberán lle
nar una solicitud y entregar los 
documentos correspondientes en 
el departamento de promociones 
y dictámenes académicos de la 
facultad, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta con
vocatoria . 

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

Las solicitudes y pruebas es
critas se entregarán en el departa
mento antes citado, de 9 a 18 
horas. 

El resultado del concurso sur
tirá efecto a partir de la fecha de 
ratificación o rectificación del 
Consejo Técnico respectivo. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Zaragoza, DF, a 11 de septiembre de 1997 

El Director 
Doctor Benny Weiss Steider 

EsTE DOMINGO 14 oE SEPTIEMBRE VEN A DAR EL GRITO ••• 

12 DEL OlA EN EL ESTADIO 0LIMPICO UNIVERSITARIO 

PUMAS 

vs 

CRUZ AzuL 

ADQUIERE TUS BOLETOS CON ANTICIPACIÓN EN EL EsTADIO 

OLIMPICO UNIVERSITARIO o EN LA CASA CLUB DE LOS PUMAS 

Av. RevoLUCióN 1378, CoL. GuADALUPE INN. 

PROMOTUR' DE MÉXICO 

INSURGENTES SuR 1971 LOCAL 270 PLAZA INN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AVTONOMA DE MEXICO 

Coorómción de Humaridades 

Fondo de Cultura Económica 
invitan a la 

presentación del libro 
Manual de mal•z .. del 

Valle de Mlxlco 

Autores: 
Francisco J. Espinosa Garcla y 

José Sarukhán 
Presentan: 

Concepción Rodrfguez, 
Edmundo Garcfa Moya y 

LeobardoJiméoez 

Jueves 18, 18 horas ~ 
Or1zaba y Puebla 
Col Roma 
Teléfonos: 'NT 9390 ~ 

207 9871 lllu.l 

28 a 11 de septiembre de 1997. 

En los Diez Grandes cayeron Cóndores y Osos 

EN Et DEPORTE 

Continúan invictos Guerreros Aztecas 
y las AguiJas Reales 

A 
JJ MALOONAOO /GUSTAVO 

M~NDEZISANTIAGO IBAAez 
1 jugarse la segunda semana 

de la Temporada 1997 de Liga Ma
yor de la ONEFA, los Guerreros 
Aztecas y las Aguilas Reales de la 
UNAM mantienen invicto su paso 
por la Conferencia Nacional, al de
rr-otar por 44-7 y 9-7 a los Toros 
Salvajes de la UACH y a los Borre
gos Salvajes del ITESM-Toluca, 
respectivamente, en tanto que en 
la Conferencia de Los Diez Gran
des -la de mayor nivel del país- los 
Cóndores y los Osos de la ENEP 
Acatlán iniciaron con una derrota 
su participación en la campaña. 

Los dirigidos por el coach José 
Juan Sánchez Arias viajaron al Es
tadio del Tec de Monterrey y no 
pudieron sostener una ventaja de 

Gaceta UNAM 

' 

La defensiva de 
Osos no pudo 
contenerla 
ofensiva de los 
Centinelas y 
perdieron su 
primer juego de 
la Temporada de 
Uga Mayor de la 
ONEFA. 

7-0 en el primer medio, producto de 
una jugada personal de una yarda 
del quarterback Luis Manuel Silva 
y extra de Carlos Jaime, para verse 
empatados en el tercer cuarto y su
perados en el último por el definiti
vo 24-7, que fue conformado por 
tres pases de anotación del 
quarterback regiomontano Carlos 
Altamirano, pese a las dos inter
cepciones que logró el esquinero 
defensivo cóndor, Jesús Medina {a) 
El apache. 

Por su parte, los acatlanenses 
que entrena el coach Roberto Sa
las se metieron en problemas des
de el primero y segundo cuartos, 
cuando los Centinelas del Cuerpo 
de Guardias Presidenciales se fue-

ron al frente por 21-0, buscando 
reaccionar mediante touchdowns 
del quarterback Jonathan Barrera 
en acarreo de 1 O yardas (21-7); por 
un holding en las diagonales cas
trenses para decretarse un safety 
(27-9); y por un pase de siete yar
das de Barrera a su receptor. 
Guillermo García y conversión de 
dos puntos de Román López Meyer 
para el 27-17 final. 

Guerreros Aztecas, muy Superior 

Nuevamente, el corredor estelar 
de la Tribu del Pedregal, Edgar 
Pulido (31), al ganar 189 yardas 
terrestres en el juego ante los Toros 
Salvajes de la UACH -llegó a426 en 
dos juegos- y contribuir con dos 
anotaciones en acarreo de 47 yardas 
y en pase de 30 yardas, permitió a su 
equipo ligar su segunda victoria con
secutiva y colocarse como líder so
litario del Grupo A de la Conferen
cia Nacional o de ascenso. 

Además de él, el quarterback 
Mauricio Olmos (9) lanzó para otro 
pase de anotación de 20 yardas a Julio 
César Jasso (5) y colaboró con un 
touchdownen una jugada personal de 
una yarda, aunado a la anotación lo
grada por Armando Hernández (21) 
en carrera de seis yardas, a la de Paul 
R. Jiménez (12).en acarreo de 11 yar
das y a un gol de campo de 42 yardas 
y cinco puntos extra de Gustavo 
Trujano (82) para darle forma defini
tiva al marcador. 

Apenitas ... ÚJS AguiJas Reales 

En la capital mexiquense se 
escenificó un duelo de invictos en-



En estilo grecorromano-adultos los auriazules ocuparon la segunda 
posición por equipos 

Se coronaron pumas en el Torneo Tangamanga 
de Lucha Libre Olímpica, estilo libre 

L 
CARLOS GUARNEROS 

os exponentes de la Asocia
ción de Lucha Olímpica de la 
UNAM tuvieron relevante actua
ción en el Torneo Tangamanga 
que se realizó a fines de agosto en 
la entidad de San Luis Potosí, al 
adjudicarse el título por equipos 
en el estilo libre de las categorías 
Juvenil y Adultos, así como el 
subcampeonato en la categoría In
fantil. 

Por lo que respecta al estilo 
grecorromano, los auriazules consi
guieron el segundo lugar por equi
pos en la categoría Adultos, en el 
torneo que contó con la participa
ción de los representativos de Nue
vo León, Tamaulipas, Puebla, 
Zacatecas, Estado de México y San 
Luis Posotí, además dé los pumas 
de'la UNAM. 

En el estilo libre, dentro de la 
categona Adultos, Rafael Abrego 
(Prepa 2) en 52 kgs; Roberto 
Vázquez (Ingeniería) en 65; 
Aristóteles Medina (Prepa 9) en 70; 
Luis Mosqueda (Prepa 5) en 83, y 
Ornar Soto (Prepa 2) en 112, se 
adjudicaron la medalla de oro, que 
en número de cinco fueron determi
nantes para obténer el campeonato, 
sin pasar por alto las medallas de 
plata que obtuvieron Gustavo 
Hernández (ENEP Aragón) en 52 

tre los locales Borregos del ITESM
Toluca y las Aguilas Reales de la 
UNAM, que favoreció en los últi
mos instantes a los universitarios, 
mediante un safety logrado por la 
defensiva y, con ello, romper el 
empate a siete unidades que preva-

ResuHados 
halagadores 
obtuvieron los 
gladiadores de la 
UNAMenel 
Torneo 
Tangamanga de 
San Luis Potosí, 
al obtener un 
total de 10 
medallas de oro, 
11 de plata y tres 
de bronce. 

kgs; los estudiantes de la Prepa 3, 
Ernesto Salazar, Mariano Tolentino 
y Joel Lona en las divisione.s de 56, 
60 y 65 kilos, respectivamente, así 
como Luis Alfonso Loarca (CCH 
Sur) en 83 y Alejandro Herrera 
(Prepa4) en 115. 

Por lo que respecta al equipo 
Juvenil (15-16 años),los gladiadores 
pumas ganadores del oro fueron 
Salvador Arteaga (Prepa 9) en 57 
kgs; Saúl Orellana (Prepa 3) en 76; 

leda hasta ese momento y decretar 
la segunda victoria del coach Julio 
Guerrero AguiJar. 

La anotación de los volátiles del 
Pedregal se debió a una recepción 
del ala abierta Arturo Ortiz (8), con
siguiendo su segundo touchdown 

y Daniel Loba (Prepa 1) en 83 kgs, 
en tanto que Rodrigo González y 
Hugo Sánchez, ambos de la Prepa 
7, se colgaron la medalla de plata 
en 57 y 76 kgs. En la categoría 
Infantil, la única medalla de plata 
la logró José Gutiérrez (Prepa 3) en 
53 kgs. 

Finalmente, las medallas de 
bronce en la categoría Adultos 

Pasa a la página 30 

de la campaña y constituirse en un 
elemento confiable del ataque aéreo 
de su equipo, quien comparte el li
derato del Grupo B de la Conferen
cia Nacional con los Borregos Sal
vajes del ITESM-Campus Ciudad 
de México. • 
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-~la. música 
v~veen la 
universidad 
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"Estoy contento por estar en 
el primer lugar de goleo. 
Ahora hay que trabajar más, 
pues estar entre los mejores 
delanteros mexicanos 
representa una 
responsabilidad mayor", 
agregó el goleador auriazul. 

Se coronaron pumas ... 

Viene de la página 29 

30 a 11 de septiembre de 1997. 

La Federación Mexicana de Futbolle acreditó el tanto que en principio le había 
otorgado a Chiquis García, por lo que llegó a siete goles 

Jesús Olalde, líder de goleo en ·el Torneo 
de Verano de Futbol de Primera División 

J 
. SERGIO CARRILLO 

esús Olalde se-ha convertido 
en el nuevo líder de goleo de los 
Pumas y del Torneo de Invierno 
de futbol profesional de la Primera 
División. 

"Estar en el liderato de goleo es 
una motivación más para ayudar a 
mejorar la racha de los Pumas", 
aseguró Jesús Olalde, quien des
pertó el lunes con la noticia de que 
estaba a la cabeza del goleo indivi
dual con siete anotaciones. 

La Federación Mexicana de 
Futbol le acreditó el tanto que en 
principio le había otorgado a su 
compañero Rafael Chiquis García 
en el partido que los Pumas empa
taron a un gol con el Atlas en el 
Estadio Olímpico de Ciudad Uni
versitaria, en las primeras fechas 
del torneo. 

En el último minuto de aquel 
partido García cobró un tiro libre 
directo que Olalde desvió antes de 
que el balón se estrellara en la red 
del arco rival. Como ya menciona
mos, el tanto se le atribuyó origi
nalmente al Chiquis. Sin embargo, 
tras una protesta del Club Univer
sidad, la Federación Mexicana de 
Futbol rectificó su decisión y de
claró que el gol era de Olalde, 
quien aumentó así su cuenta per
sonal. 

Olalde, de 23 años, se convirtió 
en el máximo anotador de los Pu-

fueron para Ivylek Bermúdez 
(Prepa 3) en 60 kgs y Río Gil 
(Ingeniería) en 70, mientras que 
Raúl Canela (Prepa 3) se la adjudi
có en la ca~egoría Juve¡lil. 

GacecaUNAM 

mas en el Torneo de Invierno, lue
go de conseguir tres goles que lle
varon al plantel universitario a una 
victoria de 4-2 sobre los Tigres del 
Universitario de Nuevo León, el 
pasado 6 de septiembre en 
Monterrey. Este fue el segundo 
triunfo consecutivo de los Pumas 
que ha venido de menos a más en el 
presente torneo. 

Gran Responsabüülad 

"Estoy contento por estar en 
el primer lugar de goleo. Ahora 
hay que trabajar más, pues es
tar entre los mejores. delanteros 
mexicanos representa una res
ponsabilidad mayor", agregó el 
goleador auriazul. 

Olalde, de 64' kilos- de peso y 
1.64 metros de estatura, encabeza 
la lista, seguido por Luis García 
(Atlante), Ricardo Peláez (Améri
ca), Emilio Butragueño (Atlético 
Celaya), Jared Borguetti (Santos) 
y Daniel Guzmán (Atlas), todos 
con seis anotaciones, cada uno. 

"Me siento tranquilo a pesar de 
estar en la pelea por el liderato de 
goleo, al lado de jugadores como 
García, Butragueño y Peláez", 
apuntó Olalde, quien debutó con el 
Club Universidad el 20 de marzo 
de 1993 a los 19 años. 

"En este momento estoy al cien-

Estilo Greco"omano 

El oro en este estilo, dentro de la 
categoría Adultos, fue para Mauricio 
Romaña (Prepa 3) y Juan Carlos Del-

to por ciento de mi nivel. Ser el 
nuevo goleador del futbol mexica
no es una motivación mayor para 
jugar en la selección, pero primero 
hay que trabajar aquí con los Pu
mas para lograr ese objetivo", de
claró. 

Consecuencia del Trabajo 

El director técnico de los Pu
mas, Luis Flores, afirmó que el 
desempeño de Olalde ba sido pro
ducto del trabajo que ha venido 
realizando el equipo. 

"Me parece que es una conse
cuencia de lo que ha hecho todo el 
grupo", señaló Flores, exjugador 
puma que también formó parte del 
equipo yijón de España en la dé
cada <;le los 80. 

"Ello sabe", añadió el timonel 
auriazul. "Me agrada que un juga
dor de los Pumas vaya arriba en el 
torneo en cuanto a goles se refiere. 
Esperemos que no sea el único 
lugar; debemos conseguir el 
liderazgo en cuestión de puntos en 
nuestro grupo (III) y luego pensar 
en la tabla general", subrayó el 
técnico universitarip. 

Los Pumas enfrentarán el 
próximo domingo 14 de sep
tiembre a los Cementeros del 
Cruz Azul, líder del Grupo 11, con 
14 puntos. • 

gado (Ingeniería) en 60 y 83 kgs, 
respectivamente; en tanto que Arman
doSamudio (Prepa3) y Mario Soriano 
(Prepa 2) lograron la plata en las divi
siones de 70 y 83 kgs, en ese orden. • 



Escucha y participa en 

Goya Deportivo 

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

En sus 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! 

(536-89-89 con cuatro lineas) 

. 
Este sábado: Convocatorias del deporte puma; en nuestra sección médica: Higiene 

y Deporte, plática con la licenciada en Enfermerfli Josefa Ortiz Aguilar; en el 
mundo del deporte federado: Hockey y Lucha Olfmpica; ¿Ligarán los Pumas su 
tercera victoria en fila, además de quitarle lo invicto a los Cementeros del Cruz 
Azul? (Entrevistas y obsequio de boletos); en el mundo del ovoide mexicano; 

promoción de El CD Pro; MAtfnale al pronóstico" y llévate regalos; resultados y 
análisis de Los juegos de la semana tres de Liga Mayor de la ONEFA; Jugadores de 

las semanas uno y dos; estadfsticas; y ... algo más . 

Intégrate y participa en el Tae Kwon Do de la UNAM 

La Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas invita a los 
miembros de la comunidad universi
taria a participar dentro del Tae kwon 
Do, disciplina deportiva que para los 
Juegos 0/fmpicos de Sydney 2000 
formará parte del programa oficial de 
actividades. 

Los interesados tienen diversas 
opciones para entrenar en los siguien
tes horarios y dfas: de lunes a viernes 
de las 8 a las 9 horas, de las 13 a las 
14, de las 15:30 a las 16:30, de las 
18 a las 19 y de las 1 9 a las 20 horas 
en el Gimnasio de Tae Kwon Do, que 

se localiza al costado sur de la Pista de 
Calentamiento de CU. 

Los niños y niñas que quieran 
pertenecer a la Organización Pumitas 
podrán entrenar de lunes a viernes, en 
horario de las '16:30 a las 18 horas. 

Para las inscripciones y/o mayor 
información, los interesados deberán 
acudir ante el profesor José Sámano 
Hernández, presidente y entrenador en 
jefe de la asociación de este deporte en 
nuestra casa de estudios o con la 
entrenadora Virginia Padilla al gimnasio 
antes citado y/o comunicarse a los telé
fonos 622-04-95 y 658-93-49. 

¡Participa y forma parte de la gran tradición deportiva puma! 

Temporada 1997 de Liga Mayor de la ONEFA. 

,, JUEGOS DE LOS EQUIPOS DE LA UNAM 

lconfl oía 1 Fecha 1 Hr 1 Lugar 1 Local 1 us 1 Uisita 1 Rrb 1 

NaiA Vi emes 12/IX/97 19:00 Toluca, M~x . Potros S. UAEM vs Guerreros A. UNAM 

10-G Sábado 13nl(f97 14:00 W. Massleu Agul/as S/aiiCil$ IPN VS Osos ENEP Acat. 
NaiB Sábado 13/IX/97 15:00 Cuemanco Gamos CUM-des VS A Reales UNAM 
10-G Sábado 13/IX/97 19:00 EOU-CU Cóndores UNAM VB llorrogosiTI!SM.C!M 
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