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Miles de estudiantes de nuevo ingreso y de reingreso 
inician trámHes de· inscripción para el ciclo escolar 200().1 

, . ' . 
El plazo comenzó el2 de 

agosto y concluirá el20 

del mismo mes; tres mil 

218 alumnos ingresan q 

las licenciaturas en CU 

y tres mi/25 a los 

pl~nteles de las unidades 

multidisciplinarias 

periféricas· 

Duelo en la UNAM por las múertes de 
Paris Pishmish y de Agustín Hernández 

En más de 50 sedes alternas, la 
Univen;idad Nacional , comenzó 

este 2 de agosto el proceso de inscrip
ción y reinscripción de bachillerato y 
licenciatura para el ciclo escolar2000-l . 
Al iniciarse este periodo, que concluirá 
el20 de agosto, entra en vigor el nuevo 
Reglamento General de Pagos, el cual 
establece que las aportaciones semes
trales son voluntarias. La Dirección 
General de Administración Escolar 
informó que durante este periodo se 
illscribirán a la UNAM 294 mil 800 
alumnos de las estuelas, facultades y 
unidades multidisciplinarias, así 
como de la Escuela Nacional Prepa
ratoria y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. o 3 

De~ubren vigorosa vida cultural en. El 
Tajín,antes y después del periodo clásico 

Ladecanadel/nstitutodeAstronomíadejaalosuniversitarioslosfrutos ElgrupoencabezadoporArturoPascualSotorealiZilelproyecto 

de unaejemplartrayectoriaacadémica; el distinguido cardiólogo se Morgadal Grande, en cuyas investigaciones utiliza las técnicas de 

desempeñabacomosecretario general de laAAPAUNAM o & y 1 prospecciónquímicadesuelosydeactivaciónneutrónica [J 4 



El futur~ es el únicp porvenir 

El máximo de conciencia posible 

e ENRIQUE RUIZ GARCÍA (JUAN MARÍA ALPONTE)* 

uando se reexaminan los datos de la Conferencia 
Mundial de la Ciencia de Cara a{ Siglo XXI-celebrada en 
Budapest recientemente- la impresjón que se recibe es, 
claramente, pesimista si .se tiene en cuenta que Estados 
Unidos y Canadá más Europa Occidental controlan, a 
escala planetaria, e/65. 9 % de todos los recursos públicos 
dedicados a la Investigación y el Desarrollo. Solamente 
Estados Unidos y Canadá representan e/37.9% de esos 
recursos en tanto que Améric~ Latina, con · más de 500 
millones de habitantes, sólo e/1. 6%. ¿En esas condiciones 
cómo traspasar la barrera psicoiógica de la conciencia 
real con su máximo de conciencia posible? 

Viejo debate filosófico qu~ Lucien Goldmann, sobre 
todo en su libro "La creación cultural en la sociedad 
moderna" (tal fue su título en Francés en 1971 ), elevara a 
cúestionamiento esencial en orden al tránsito de una 
sociedad hacia niveles más altós del desarrollo. Es patente 
que la conciencia real, conf9rmada por experiencias no 
sometidas a una revisión crítica; por prejuicios (convertidos 
en categorías históricas) y formas de información co"tidiana, 
no verificadas, que construyen interpretaciones del mundo, 
terminan generando una "conciencia real" que se resiste · 
no.sólo a la verificación de "sus~ informaciones, sino a la 
modificación de las creencias o comportamientos que 
entran en contradicción con los nuevos conocimientos. 

La conciencia posible, en consecuencia, tropieza con 
~normes dificultades para el cambiÓ. Dicho de otra forma, 
y con las propias palabra& de Lucien Goldmann, verdadero 
iniciador del estructuralismo genético: "existen infor
maciones cuya transmisión . es incompatible con las 
características de tal o cual grupo social, es decir, 
informaciones que sobrepasan el máximo de conciencia 
posible de esos mismos grupos. 

~a conclusión de Goldmann es clara:, /as informaciones 
situadas más allá de la conciencia posible de un grupo 
dado requieren, para ser transmitidas y recibidas, 
tran.sfc¡,l(Jaciones sociales profundas o fundamentales. 
Todavía en 1633 Galileo ('nuestro contemporáneo") fue 
conducido a los tribunales de la Inquisición, como "hereje 
intratable", bajo la acusación de transmitir proposiciones 
contrarias a la "verdad bíblica". Entre ellas, bien notoria, 
la de continuar la doctrina de Copérnico, es decir, que era 
la Tierra la que giraba en derredor del Sol y no al revés. 
Amenazado de tortura tuvo que desdecirse y "regresar'' al 
máximo de conciencia posible de su tiempo: asumir que 
estaba equivocado. La historia nos ha transmitido, como 
herencia, sus palabras finales al término del juicio: "eppur 
si muove", es decir, "pero sin embargo se mueve". 
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Tuvieron que pasar varios siglos para que Juan Pablo 11 
declarara el error de la ig!esia y la verdad, verificada 
científicamente desde siglos antes, de la rotación (eppur 
si muove) de la Tierra alrededor del Sol. La estructura, 

• 1 
pues, de un cuerpo soctal dado se expresa, en orden a su 

' movilidad real, a tenor de su capacidad para absorber 
nuevos conocimientos, liquidar sus prejuicios, aceptar 
que sólo la comprobación y verificación de lo que se dice 
(respecto del contorno del mundo en movimiento) posibilita 
~a ampliación de la conciencia posible. 

Esas breves explicaciones intentan plantearnos, en 
tiempos que obligan a una ruptura de la conciencia real ; 
con sus reduccionismos, hacia una mutación psicológica 
y sociológica. Será extremadamente difícil no caer en las 
tentaciones inquisitoriales y autoritarias, en todos Jos 
terrenos, si nuestro nivel de información ética, filosófica, 
científica está estrangulado a constreñido-por sistemas de 
pensamiento vinculados, en el fondo, a los prejuicios, esto 
es, a categorías sociales que no resisten un análisis crítico 
verdadero. 

La educación no es la "reproducción" de la conciencia 
real, con su máximo de ·conciencia posible, sino la 
"producción" de conocimientos críticos que hagan 
posible el tránsito de un nivel a otro, más alto, de la 
·actuación histórica de un pueblo, una sociedad, un 
hombre. Estamos enfrentados hoy, de alguna manera, 
con formas y patrones de conducta ·que obedecen a Jos 
dictados más reaccionarios (por eso un lenguaje 
autoritario, condenatorio y descalificador) en nombre 
de principios revolucionarios que repiten y reproducen 
afirmaciones que ya son, solamente, prejuicios. Es 
indispensable, al revés, lo contrario : que la transmisión 
de los nuevos conocimientos sea posible. Esto implica,· 
sin equivocos, otras prioridades en el uso de los 
recursos. Si América Latina dedica a la Investigación y 
el Desarrollo el 0.3 % del PIE;J y Estados Unidos e/2.5 
y Europa f!l 1.9 es indisputable que gran parte de las 
ideas, por sinceras que sean las presunciones, serán 
prejuicios y no juicios organizados y fundamentados en 
la crítica racional de la interpretación del mundo. El 
tiempo se ha ~cortado, históricamente, cas i 
brutalmente. El futuro · es nuestro único , porvenir. 
¿Seremos ,capaces ae aceptar esa· verdad por encjma 
de la sumaria y rec¡uccionista vivencia de una conciencia 
real pretérita? 

E-mail: alponte@ df1 .telmex. net. mx. 

•Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 



En más de 50 sedes alternas se inició el periodo para el ciclo escolar 2000-1 el2 de agosto y 

concluiráel20delmismo mes; también entró en vigorelnuevoReglamento General de 
Pagos ... 

En marcha, el proceso de inscripción y reinscripción 
para licenciatura y bachillerato de la UNAM 

P ese a la difícil si tuación por la 
que atraviesa la Universidad Na
cional desde hace más de cien días, 
el lunes 2 de agosto inició el periodo 
de inscripciones y reinscripciones 
para el ciclo escolar 2000-1 en las 
60 carreras que imparte esta casa de 
estudios. Al comenzar este proceso 
entró también en vigor el nuevo 
Reglamento General de Pagos 
(RGP), que establece las aportacio
nes voluntarias semestrales de los 
alumnos que así lo decidan. Como 
lo establece el RGP "cada alumno 
determinará, en función de su situa
ción económica, si está en posibili
dades de cubrir, total o parcialmen
te, o no cubrir los montos señala
dos". Así, las aportaciones por 
colegiatura semestral serán de 689 
pesos equivalentes a 20 días de . 
salario mínimo para Jos estudiantes 
de licenciatura; en tanto que para los 
alumnos de bachillerato las cuotas 
semestrales serán de 516 pesos, lo 
que equivale a 15 días de salario 
mínimo. 

La Dirección General ~e Admi
nistración Escolar (DGAE) de la 
UNAM informó que los alumnos 
de nuevo ingreso a licenci-atura se 
distribuyeron de la siguiente mane
ra: tres mil 218 estudiantes en Ciu
dad Universitaria y tres mil 25 en 
los planteles periféricos. . 

Señaló que en esie periodo -2 
al 20 de agosto- 294 mil 800 
alumnos quedarán inscritos en 
las 19 escuelas y facu ltades de la 
UNAM , las ci nco unidades 
multidisciplinarias periféricas, 
Jos nueve planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP) y 
Jos cinco del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH). 

En la Es<;uela Nacional de Artes 
Plásticas (ENAP) el proceso se 

inició sin incidentes, mi~ntras que 
en la ENEP Aragón se registraron 
algunos disturbios menores, en Jos 
cuales intervinieron alumnos 
paristas. 

La Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) informó que 
es la única dependencia universita
ria que realiza·el trámite pÜr correo 
electrónico. 

Las reinscripciones a licen
ciatura y bachillerato, que tam
bién concluirán el 20 de agosto, 
se realizan en las sedes al ternas 
de cada plantel ; mientras que 83 
mil estudiantes de nuevo ingreso 
al bachillerato lo harán a partir de 
la próxima semana, y queda pen
diente la situación de los 70 mil 
alumnos que no terminaron el 
semestre. 

Los trámites de reinscripción 
.Para Ios.alumnos de quinto año de 
los nueve planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria tendrán lu
gar en igual número de planteles 
del Conalep'; para los de sexto 
grado las fechas y las sedes se 
darán a conocer el próximo do
mingo 8 de agosto. 

En el caso del Colegio d"' Cien
cias y Humanidades las sedes alter
nas registraron una numerosa asis
t~ncia y los trámites, en general, se. 
realizaron de manera pacífica. La 
excepción fue en el sitio destin!ldo 
al plantel Oriente, el cual fue blo
queado por paristas. Las autorida
des universitarias informaron que 
los trámites seguirán su curso nor
mal en el exterior de esas instala
ciones. 

Para los estudiantes de la Facul
tad de Derecho los trámites para 

. nuevo ingreso se realizan del4 al 6 
de agosto, la reinscripción del 5 al 
7 y el 14 de agosto, en el· Conalep 

Alvaro Obregón 11, en avenida 
Rómulo O'Farrill s/n, colonia Las 
AguiJas. En el caso del sistema 
abierto de esa facultad, los trámites 
se efectúan del 4 al 6 y el 14 del 
presente mes. 

El lunes 9 de agosto los'alumnos 
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de la Facultad de Química iniciarán 
sus trámites de inscripción en el 
C~nalep Santa Fe, ubicado en aveni
da Prolongación 16 de Septiembre 
s/n esquina avenida Juárez, y las 
reinscripciones del 5 al 1 O de agosto 
atrás de la Alberca Olímpica.• 
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Técnicas de prospección química de suelos y de activación neutrónica aplicadas a 

vestigios encontrados en la zona contribuyen a teTJer la certeza de qué ocurrió en 
las épócas tempranas y tardía,s del lugar; el proyecto Morgadal Grande está a cargo 

de Arturo Pascv.nl Soto 

Técnicas de. vanguardia revelan que antes y después 
del auge de El Tajín existió una,vigorosa vida cultural 

· EsTELA ALCÁNTARA A pesar de que el sitio arqueo
lógico de El Tajín, en Vetacruz, du
rante más de 50 años ha sido objeto de 
múltiples investigaciones, no se sabía 
con certeza que antes y después del 
¡Íeriodo clásico -en el que se constru
yeron las grandes plazas ceremoniales 
y públicas que podemos visitar hoy
existió en la región una vigorosa vida 
cultural. 

Esas líneas de investigación, deja
das de lado en la interpretación global 
de la cultura de El Tajín, formaiÍ parte 
del proyecto Margada/ Grande, que 
dirige el doctor Arturo Pascual Soto, 
del Instituto de Investigaciones Estéti
cas (IIE) de la UNAM; participan 
también la Dirección General deAsun
tosdel Personal Académico(DGAP A) 
y el Consejo Nacional de Ciencia y 

· Tecnología (Conacyt). 
El proyecto se desarrolla en el 

sitio arqueológico de Morgadal 
Grande, en un espacio que abarca 
alrededor de 23 kilómetros cuadra
dos que se extienden desde una es
quina de EI'Tajin hasta la cuenca del 
do Tecolutla. 

El espacio elegido para la investi
gación, explicó el doctor Arturo 
Pascual Soto, es idóneo para analizar 
los periodos culturales que ocurrieron 
antes y después de la época de mayor 
esplendor de El Tajín porque Morga
dal Grande cubre todo el arco tem
poral, ya que permaneció ocupado 
durante casi dos mil años, desde fe
chas anteriores a Cristo hasta el año 
1300 después. 

"Si consideramos el periodo del 
600 al 1100 después de Cristo, que es 
el de esplendor de El Tajín, podemos 
encontr.ar un vigor cultural previo a 
esta época, pero también un m¡¡Qteni-
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miento de la vidacotidianadespuésde 
la época de esplendor." 

En efecto, reveló el investigador, 
después de que fracasó laculturadeEI 
Tajín, durante tres o cuatro siglps, una 
gran cantidad de personas vivió sobre 
los restos ruinosos. Se reocuparon las 
ciudades de manera diferente, con un 
carácter doméstico que ho respetaba 
el·sentido ceremonial de los edificios. 

En este último año de trábajo, 
refirió Pascual Soto, el equipo 
multidisciplinario de i!Jvestigación, 
integrado por más de 60 investigado
res -becarios y alumnos de diversas 
instituciones-, se ha dedicado a con
cluir un programa de excavaciones 
intensivas en el sitio arqueológico de 
Morgadal Grande. 

Así, después de haber demostrado 
la existencia de una cultura anterior al 
periodo clásico de El Tajín •. pronto 
van a iniciar las excavaciones extensi
vas que involueran un volumen ma
yor de tierra con el propósito de recu
perar áreas concretas de actividad, 
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probablemente casas. En esta etapa, 
explicó, esperan documentar con clari
dad la manera en que se ocuparon los 
espacios de las ciudades que se conver
tirían después en las plazas públicas de 
Morgadal Grande o Cerro Grande. 

El equipo de investigación está 
empeñado en hallar no solamente· 
evidencias, sino en explicar el des
arrollo cultural previo al periodo de 
esplendor de la cultura de El Tajín. 
"Hasta ahora hemos encontrado en la 
excavación de esa ,zona vestigios de 
una cultura con un vigor insospechado 
que presenta ciertos vínculos con la 
cultura material de Teotihuacan, en el 
centro de México". 

Por lo que sabemos ahora, co
mentó el doctor Arturo Pascual, en · 
las áreas de ocupación había un nú
cleo donde probablemente' estaban 
los edificios de carácter público ce
remonial, los cuales se encontraban 
rodeados por una serie de construc
ciones diferentes: casas construidas 
con vara, cañay techos de palma 

tejida pero de paredes cubiertas con 
un aplanado de ~arro cocido direc
tamente sobre la superficie. 

Agregó que alrededor de los cen
tros de carácter ceremonial público 
se desarrollaba una intensa vida co
tidiana porque, junto a estas .casas, 
aparecen fogones con restos de car
bón, cerámica quemada, semillas y 
una cantidad asombrosa de frag
mentos de concha de almeja que 
corresponde a un complemento de 
dieta. 

Asimismo, la producción cerámi
ca que se encuentra en el sitio es 
impresionante porque se trata de va
sos cilíndricos con tres soportes, la
brados, con características y una iden
tidad plena que constituye el antece
dente del estilo artístico de la cultura 
clásica de El Tajín. 

Arture· Pascual explica que no 
se trataba de pequeños pueblos pues, 
en el caso de Morgadal Grande -una 
ciudad vasta de la periferia de El 
Tajfn-, tod<! indica que por lo menos 
el extremo sur y las laderas este y 
oeste del a<rro estaban densamente 
ocupadas. 

Técnicas Arqueológicas 
de Vanguardia 

Así como han podido demostrar y 
explicar el desarrollo cultural que exis
tía en la región antes del periodo clásico 
de El Tajín,los investigadores también 
se ocupan de la parte contraria de la 
historia, es decir, han indagado qué 
ocurrió con aquellas antiguas ciudades 
de la región una vez que culrnin6 el 
esplendor de la cultura de El Tajín. 

Para poder describir lainte~ vida 
cultural de laregióndeMorgadal Gran-



de, en la periferia de El Tajín, antes y 
despues del auge.de este sitio arqueo
lógico, los investigadores recurrieron 
a varias técnicas de prospección quí
mica de suelos y de activación 
neutrónica. 

De acuerdo con la prospección 
químicadesuelos,querealizóelbeca-

· rioJoséLuisCruz,sehaexplicadoque 
los espacios públicos de las ciudades 
de El Tajín fueron utilizados con pro
pósito doméstico en periodos tardíos, 
después del año 11 OO. 

"Donde había plazas cívicas y ce
remoniales comeÓzaroil a levantar 
casas similares a las de la época tem
prana y parece que se reavivó una vida 
doméstica de carácter rural que 
transgredió e ignoró el carácter origi
nal de la función de las plazas y los 
edificios ceremoniales." 

Activación Neutrónicll 
de la Obsidiana 

Por otra parte, el becario Ricardo 
Leonel Cruz se ha ocupado de aplicar 
laactivación.neutrónicaa laobsidiana 
arqueológica para detectar la proce
dencia del material con el fin de esta
blecer posibles rutas de intercambio 
comercial. 

La técnica, explicó Leonel Cruz, 
se realiza en el Centro Nuclear Nabor 
Carrillo del Instituto Nacional de In
vestigaciones Nucleares ron el apoyo 
deladoctoraDoloresTenorio.Setrata 
de los primeros trabajos arqueológi
cos que, en nuestro país, utilizan esa 
técnica nuclear. 

Para analizar el material, expli
có, las navajillas de obsidiana se 
muelen hasta conseguir un polvo 
fino que se somete a una radiación 

con neutrones. Así puede medirse 
qué elementos químicos están pre• 
sentes y en qué porción, de modo 
que al tener las cantidades exactas 
pueden hacerse comparaciones de 
acuerdo con las características quí
micas de la obsidiana arqueológica 
de los diversos yacimientos del país. 

"Si Partimos de la premisa de que 
las mercancías nunca viajaron solas, 
sino que lo hicieron con costumbres, 
ideas, lengua y religión? estos análisis 

· nos dan pautas para bosquejar de mejor 
manera la.cultura de El Tajín", indicó. 

Con estas pruebas, señaló Leonel 
Cruz, se han conseguido resultados 
interesantes;algunosmodificanyotros 
refuerzan las investigaciones regiona
lesquesehanhechodelaculturadeEi 
Tajín. Por ejemplo, se obtuvieron re
sultados del .Yacimiento de Zaragozá 
en Puebla, lo cual era esperado. Lo 
inesperado fue encontrar enMorgadal 
Grande obsidiana arqueológica del 
yacimiento' de Zacualtipan, en la sie
rra norte de Hidalgo, pues no hay 
bibliografía que documente relacio
nes culturales y comerciales entre la 
cultura de El Tajín y esta wna del 
estado de Hidalgo. 

Todo ello, refirió, implica que ha
bía en lawna una vida cultural intensa 
porque la obsidiana era un material 
necesario para fabricar instrumentos 
de uso doméstico y cotidiano. Así que, 
para apropiarse de la obsidiana que no 
existía en la región, los pobladores de 
la periferia de El Tajín recurrieron a 
los yacimientos que pudieran estar en 
uso desde épc,x;as tan tempranas como 
el 350 al600 después de Cristo. 

Antes y Después de El Tajln 

El doctor Arturo Pascual conside- , 
ra que la investigación ha pasado de 
una fase de aproximación y discu
sión acerca de la posibilidad de una 
cultura del clásico temprano, a una 
fase que ya no tiene que ver con la 
demostración sino con el estudio de 
las manifestaciqnes de dicha' cultura. 
"Ya no se trata de debatir en tomo de 
indicios de una cultura temprana, 
sino de estudiar los indicios, tam
bién el cuerpo organizado de vesti
gios que hemos encontrado acerca 
de qué ocurrió en esa éi>oca tempra
na que aparentemente no había deja
do rastro seguro en El Tajfn". 

En el desarrollo de la cultura de 
El Tajín, comentó Pascual Soto, pu
dieron intervenir muchas ciudades, 
como El Pita! en la cuenca del Río 
N aulla. 

Gaceta UNAM 

Lo cierto, dijo, es que para ese 
momento no se sabe bien si realmente 
debe considerarse a El Tajín con un 
peso político tan grande como el que 
tuvo para el clásico tardío después del 
año 6oo, o suponerse que ciudades 
como Morgadal Grande, Cerro Gran
de y El Tajín participaron de una es
tructura política y económica que no 
estaba determinada únicamente por El 
Tajín que conocemos ahora. 

Consideró que El Tajín todavía 
no ha encontrado su lugar en el el á- . 
sico temprano, pues aparentemente 
se trata de-una región donde es posi
ble distinguir la presencia de ciuda
des autónomas. 

Sin duda, concluyó Arturo Pascual, 
conbaseenlasinvestigacionesdeotros 
arqueólogos, para este periodo tem
pranolaciudaddeEIPital,enlacuenca 
del Nautla, fue el centro rector de la 
región. • 
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La decana del Instituto de Astronomía de la UNAM dejó de existir ell de agosto; de su fructífera labor de 

investigación destaca el haber descubierto 20 cúmulos estelares abiertos y tres cúmulos globulares, 

llamados PlS en su honor, y encontrar que las asociaciones estelares galácticas se alejan del centro de la 

galaxia 

Fallece Paris Pishmish, pilar ~e la astronomía 
, mexicana.y académica ejemplar 

una larga y fructífera 
trayectoria como docente e in ves
tigadora de la ciencia astronómica 
nacional , así como una invaluable 
contribución como fundadora y 
promotora de la enseñanza de esa 
disciplina por más de 50 años,· la 
doctora Paris Pishmish, decana 

· del Instituto de Astronomía de la 
. UNAM, falleció el 1 de agosto. 

El prestigio profesional que la 
doctora Pishmish alcanzó fue re
conocido en múltiples ocasiones 
y tan sólo esta su casa, la UNAM, 
le confirió los grados de inv~s ti

gadora ·emérita ( 1981) y -doctora 
Honoris Causa ( 1985), además 
deentregárseleel Premio Univer- : 
sidad Nacional en el área de Do
cencia en Ciencias Exactas 
( 1989), máximos galardones que 
la institución otorga. 

"Estudié matemáticas porque 
me han gustado desde siempre, y 
porque quería demostrar que una 
mujer es capaz de desarrollarse en 
c<tmpos considerados difíci les", 
afirmó en cierta ocasión. 

La doctora Paris Pishmish na
ció en Estambul, Turquía, y desde 

·joven manifestó su deseo de es tu
diar una carrera en la Universidad 
Darülfulüm (Puerta de las Cien
cias). Este proyecto inquietó a su 
familia, la cual se caracterizaba 
por su tradicionalismo. Sus pa
dres, asu.stadós ante la idea de ver 
a ·su ·hija rodeada de hombres en 
las aulas escolares, le negaron el 
permiso. Ella, decidida a es tudi ar, 
lloró sistemáticamente durante 
seis meses hasta que cumplió su 
deseo . 

Realizó sus estudios de licen
ciatura en Matemáticas y Astro
nomía Clásica en la Facultad de 
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Ciencias de la Universidad de 
Estambul ( 1930- I 933) , donde 
más tarde ( 1937) obtendría su 
doctorado bajo la asesoría de 
Erwin Finlay-Freundlich, uno de 
los más notables profesores ale
.manes de origen judío que arriba
ron a Turquía huyendo del nazis
mo y que f1,1e colaborador de 
Einstein. 

Antes de iniciarse la Segunda 
Guerra Mundial se trasladó como 
becaria a Estados Unidos, y tra
bajó como asistente de investiga
doren el Harvard College Observa
tory. Después de una estancia.de 
tres años llegó a nuestro país en 
febrero de 1942. "Desde esa fe
cha estoy, en México y no me he 
arrepe·ntido nunca", solía repetí ~ 
la doctora Pishmish. 

Con nuevos conceptos astronó
micos y con un gran deseo de 
contribuir' a la revitalización de la 
as tronomía mexicana, se integró 
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al naciente grupo de astrónomos 
nacionales encabezados por Luis 
Enrique Erro contratándosele 
para trabajar en el Observatorio 
.A:strofísico de Tonantzintla, Pue
bla, donde realizó ·Jas primeras 
observaciones fotométricas de 
los cúmulos estelares jóvenes. 

Así se convirtió en testigo y 
protagonista del desarrollo de la 
astronomía moderna -la astrofí
sica- en México, que arrancó con, 
la inauguración de ese observa
torio y se• fortaleció con la funda
ción del Instituto de Astronomía 
de la UNAM al cual ingresó en 
1948. 

Con entusiasta vocación com'o 
formadora de los astrónomos 
mexicanos inició su tray~ctoria 

docente en la Universidad. A ella 
se debe la creación -en 1955- de los 
cursos formales de astronomía de 
'la Facultad de Ciencias. 

Su trabajo de investrgación 

contribuyó al mejor entendímien
to de nuestra galaxia, de los mo
vimientos dentro de las nebulo
sas gaseosas y de la rotación de 
las galaxias espirales . 

Entre sus logros están el haber 
descubierto 20 cúmulos estelares 
abiertos y tres cúmulos globulares, 
llamados PIS en su honor; estudió 
el efecto de la absorción interestelar 
en el interior de un cúmulo; descu
brió que las asociaciones estelares 
galácticas se alejan del centro de la 
~alaxia, entre muchas otras contri
buciones. 

Asimismo, la doctora Parí s 
Pishmjsh fue miembro de la So
ciedad Mexicana de Física, de la 
Unión Astronómica Internacio
nal , de la Royal Astronomical 
Society (Inglaterra), de la 
American Astronomical Society 
y de la Academia de la Investiga
ción Científica. 

Esa soñadora que se transfor
mó en .una astrónoma exitosa y 
que as í contribuyó al desarrollo 
de la especialidad en México opi-

. naba: "la verdadera razón por la 
que estudiamos ei1Jniverso está 
en la cultúra, en el afán de cono
cimiento. La cultura quiere satis
f¡¡cer las inquietudes y la curiosi
dad del hombre ". 

En octubre de 1998, con motivo 
de la imposición de su nombn.l al 
auditorio qel Instituto de Astrono
mía, el rector Francisco Barnés 
consideró: "para la Universidad 
Nacional Autónoma de México ha 
sido y· es un verdadero honor 
contar con la doctora Pishmish 
entre sus académicos ". Empero, 
una insuficiencia cardiaca culminó 
con la vida de la primera astrónoma 
mexicana. • 



-Hombre de trabajo y generoso profesor de varias generaciones de universitarios, el 
destacado cardiólogo supo poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la sociedad 

El2 de agosto murió Agustín Hernández, 
secretario general de la AAPAUNAM 

A gustín Hemández Morales, 
quien fuera secretario general de la 
Asociación Autónoma del Personal 
Académico de la UNAM 
(AAPAUNAM) desde 1991, falle
ció este lunes 2 de agosto víctima de 
cáncer a los 61 años de edad. Su 
desaparición deja a esta casa de es
tudios sin uno de sus catedráticos, y 
al país, sin uno de sus cardiólogos. 

Hombre de trabajo y generoso 
profesor de varias generaciones de 
universitarios, .Hernández Mora
les supo poner sus conocimientos 
y su experiencia al servicio de la 
sociedad. Su familia, amigos, cole
gas y alumnos le dieron el último 
adiós a un hombre que, en diversas 
épocas y circunstancias, fue parte 
importante de sus vidas. 

Hen;¡ández Morales nació en 
1938, en Oaxaca; estudió la licencia
tura en Medicina, en la Universidad 
Benito J uárez de esa entidad. Poste
riormente cursó el posgrado en la · 
especialidad de Cardiología, en la 

Facultad de Medicina de la UN AM. 
El doctor Hernández se desempe

ñó como médico cardiólogo en Jos 
hospitalesdePEMEXdeAzcapotzalco 
y en el Daría F emández del ISSSTE, 
así corno en Ferrocarriles Nacionales 
de México. 

Dentro de su trayectoria acadé
mica, Rodríguez Morales impartió 
cátedra en la Escuela Superi_or de 
Medicina del Instituto· Politécnico 
Nacional, así como en las universi
dades. Nacional Autónoma de Méid
co, La Salle, Anáhuac, Autónoma 
de Guadalajara, entre otras institu
ciones de educación superior. 

Corno parte de su actividad 
política fuera de la .UNAM, el 
doctor Agustín Hernández Mo
rales participó durante el sexenio 
del presidente José López Porti
llo en la resolución de problemas 
urbanos de los habitantes del Dis
trito Federal. 

Fungió corno director de tesis 
en el área médica de cardiología y 

medicina interna para alumnos de 
diferentes universidades del país. 
' Fue miembro de las sociedades 
de Cardiología, de Internos y Be
carios del Instituto Nacional de 
Cardiología; Médica de Becarios 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Centro Médico La Raza); 
de Ferrocarriles Nacionales de 
México, así corno de la de Egre
sados de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. • 

Realiza la Facultad de 
Economíaexposicionespara 
~rsus70años · 

En la Casa Universitaria del Libro se 
presenta la muestra Orígenes Biblio
gráficos en la Facultad de Economía 
1929-1940. Cuarta Etapa, que organi
za la Facultad de Economía dentro de Jos 
festejos por su 70 aniv.ersario. . 

Asimismo, el próx imo 19 de agosto 
será inaugurada la exposición La F acui
tad de Economía a través del tiempo, en 
la misma sede. 
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vo untaria: 
• • conc1enc1a 

universitaria 
· .Fortalece tu relación con la UNAM. 

Al inscribirte o reinscribirte realiza 
tu aportación voluntaria, la cual sé 

·utilizará en beneficio de tu plantel. 
Se aplicará en: 

./mejores instalaciones, 

./más y mejores computadoras, 

./ laboratorios más equipados, 

./mejor equipo de apoyo a la docencia, 

./más y mejores pbros, 

./mejores ·espaCios deportivos y 
recreativos. 

Tu aportación mejorará la 
calidad de tu permanencia. 

POR LA UNIVERSIDAD QUE QUIERES 
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