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. Acuerdo dél H. Consejo Universitario 

Incluyó diversos seminarios 

En la Casa Universitaria 
del Libro se efectuó 
programa de actualización 
en bibliotecología e 
información D 3 

Coedición de la UNAM 

La asociación de 
pequeñas empresas, 
tema de libro coordinado 
por Isabel RUeda y 
Nadima Simón o 4 

. • En la sesión, efectuada el pasado 2 

de septiembre en laAntigua Escuela de 

Medicina, en laque intervinieron 72 

consejeros, elmáximoórganocolegiado 

de la UNAM llegóa dicho acuerdo con 

99votosafavor, dos en contra y 12 

abstenciones 

• En la sesión se recibieron 76 

propuestas para una solución al 

conflicto; 58 son de académicos, entre 

ellas la de los ocho distinguidos 

universitarios; 15 de grupos mixtos 

y tres de estudiantes 

• Luego de seis horas de trabajo, la 

sesión entró en receso y se acordó 

reanudarla este limes a las 1 O de la 

mañana en la misma sede o 1 

Intercambio cultural 

En el marco del 
proyecto Casa del Lago, 
Casa de las Naciones 
iniciaron las Jornadas 
Argentinas o 12 

El Colegio de México, la sede 

Edoardo Sanguineti . 
quien ha revolucionado 
la poesía italiana, 
ofreció una plática 

· acerca de su obra o 13 

-- - - ~----'---------------------



El futuro es el único porvenir 

Un semestre perdido en un mundo revolucionado 
por la competitividad y la investigacióa 

L ENRIQUE RUIZ GARCÍA (JUAN MARÍA ALPONTE)* 

C1 Instituto de Lausana (lnstitute for Management 
Development) es la organización más importante del mun
do a la hora de mensurar el nivel de competitividad de los 
países. E/13 de abril de 1999 ha.realizado su informe anu;ll 
valorando, solamente, 47 países de ' los 185 que tiene la 
ONU. Ello nos conduciría a una interpretación dramá
tica de 'los cambios "reales" del mundo. Considérese 
que en 1944 se realizó , en Bretton Woods, la conferen
cia económica más importante de la Segunda Guerra 

. Mundial (que estaba a unos meses de finalizar e/8 de 
mayo de 1945 en Europa con la rendición de Alemania 
y de Japón después de las bombas atómicas del 6 de 
agosto y 9 del mismo mes en Hiroshima y Nagasaki), ra más 
importante porque en esa conferencia nacieron las dos · 
instituciones que, aún hoy, gobiernan el sistema financiero 
internacional: el Fondo Monetario y el Banco Mundial. 

Pues bien, a esa conferencia asistieron 44 países. Los 
tres poderosos adversarios (Japón, Alemania e Italia que 
hoy forman parte de los "Siete"grandes del mundo) queda
ron , obviamente, fuera de la Conferencia de Bretton Woods. 
Con ellos serían 47. Cincuenta y cinco años más tarde el 
lnstitute for Management Development, en su último 
"Ranking", todavía no considera indispensable ampliar su 
lista. Por su lado, la Organización de Davos, esto es, el 
World Economic Forum (con su impresionante análisis 
anual 'The Global Competitiveness Report 1998) no valora 
nada más que a 53 países. Los demás sólo deben tener 
himno y bandera en la famosa explanada de las Naciones 
Unidas en Nueva York. 

En el análisis de Lausana de 1999, de los 47 países 
examinados en orden a la competitividad internacio
nal , México que en 1998 tuvo e/ lugar 34 (en 1995 el 
42) en 1999 aparece en el puesto 36. Rusia se encuen
tra , ciertamente, en el último: con el farol rojo del 47. 
Sólo ha perdido un espacio entre 1995 (cuando retuvo 
e/46) y 1997. 

Tres países latinoamericanos, Chile (25); Argentina (33) 
y 'Brasil (35) se encuentran antes que México. Colombia y 
Venezuela, que también están analizados entre los 47 , 
asumen, sin gloria , números finales de la cuenta: 43 y 
45 respectivamente en 1999~ Venezuela , en 1995, fue 
el 44 y Colombia el 33 perdiendo, por tanto, diez 
puestos en la lista sólo en un quinquenio. La relación 
entre la crisis del Estado de Derecho (sometida Colom
bia al gigantesco parto de violencia del narcotráfico, las 
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guerrillas, los paramilitares y el ejército) explican algunas de 
las causas que paralizan la mutación de la empresa, las 
instituciones y la investigación. 

Es ostensible que las interrelaciones entre Investigación y 
Desarrollo (las siglas supersabidas de R&D) se han transfor- · 
mado en un indicador fundamental de la salud económica'y 
cultural de los pueblos ya que la educación (como derecho a 
obtener las herramientas indispensables para entrar en la vida 
en condiciones de igualdad y aptitud ante los cambios acele
rados de la existencia) es la infraestructura pará dar el salto, 
cualitativo, a la investigación. Vuelvo a repetir que Estados 
Unidos dedica a ese sector e/2.5 por ciento de su impre'sio
nante PNB (20 veces mayor que el mexicano) y Europa 
Occidental, por su lado, una.cifra no menos adecuada: e/1.83 
por ciento frente al 0.3 por ciento, como promedio, de México 
y, en su conjunto, de América Latina. 

Es impresionante advertir que en el curso de estas 
semanas dramáticas de paralización de la máxima casa de 
estudios de México, apenas se ha hablado de la significa
ción, imperiosa e ineludible, de la revolución educativa y del 
significado de la Investigación y el Desarrollo. Pareciera que 
el debate, substraído de las categorías esenciales, se di~ 
suelve en proposiciones ·que podrían haber tenido, sin 
paralización de la enseñanza, la firmeza y la voluntad de' 
llegar a un acuerdo, sobre un tema (la gratuidad o,no), que 
es inseparable de un Proyecto de Nación y un Proyecto de 
Educación e Investigación que suponga, finalmente, una 
mutación de los niveles de competitividad.a escala de un 
mundo donde la mayor parte de los espacios "emergentesn 
(en realidad "sumergidos") no pueden invocar la esperanza 
de una verdadera revolución conceptual. 

En el informe de la UNESCO de 1999 se señala que la 
premisa de destinar a la educación el 6 por ciento del PNB 
(indisador establecido por la UNESCO en 1991) apenas si 
es cumplido y solamente , en casos, por los países 
industrializados ricos. Por citar un ejemplo: Tanzan1a, en 
Africa, gasta cuatro veces más en pagar su deuda externa 
que en la educación. Sobre ese conjunto de hechos habrá 
que establecer una premisa rigurosa de análisis. En suma, 
'el futuro es nuestro único porvenir si asumimos la inteligen
cia frente al voluntarismo. · 

Email:alponte@df1 .telmex.net.mx 
*Pr9fesor de la Facultad. de Ciencias Políticas y Sociales 



Organizado por el CUIB, el 2 y 3 de septiembre se efectuó en La Casa Universitaria del Libro el Programa de 

Actualización Bibliotecología e Información en una Sociedad en Transición 

El siglo XXI exige bibliotecólogos que conozcan 
su área y capaces de explorar nuevos campos 

e MATILOE Lé>PEZ 

on el propósito de analizar 
los factores que están generando 
cambios teóricos, metodológicos, 
sociales y tecnológicos en la orga
nización, transferencia, accesibili
dad y disponibilidad, así como la 
aplicación del conocimiento regis
trado en medios impresos y 
digitales en materia bibliote
cológica y de la información, se 
efectuó el 2 y 3 de septiembre el 
Programa de Actualización 
Bibliotecología e Información en 
una Sociedad en Transición . 

En la inaugu~ación, realizada 
en la Casa Universitaria del Libro, 
la licenciada Elsa Ramírez, direc· 
tora del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas 
(CUIB), afirmó que a pesar de los 
difíciles momentos por los que 
átraviesa la UNAM, la mayoría de 
los institutos y centros del área de 
human,idades y de la investigación 
científica continúan trabajando."Es 
en estos espacios donde se mantie
ne viva a la Universidad". 

Señaló que el papel de los uni
versitarios consiste en defender y 
fortalecer la vocación y compro
miso con la· producción del cono
cimiento, la difusión y la investiga
ción. "En esta ocasión, quienes 
trabajamos aquellos aspectos rela
cionados con la bibliotecología or
ganizamos este curso de actualiza
ción, el cual contó con el apoyo de 
varias dependencias, una de ellas, 
la Dirección General de Intercam
bio Académico". 

Por su parte el doctor Felipe 
Martínez A rellano, del Colegio de 
Bibliotecología de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFL), dijo que 
en nuestra época el bibliotecólogo 
se enfrenta a una serie de cambios 

Elena Barberena. 

que han sido marcados por la mis-1 
ma sociedad, ante los cuales es 
necesario estar preparados. De otra 
forma, dijo, no estaremos en con
diciones de hacerle frente al futuro 
inmediato. 

El próximo milenio, señaló, re
querirá de bibliotecólogos que co
nozcan a fondo lás bases de su 
disciplina y que, además, tenga, 
una perspectiva amplia de ésta. 

Felipe Martlnez. 

"Necesitamos profesionales capa
ces también de explorar nuevos 
campos de acción y áreas en las 
cuales sea posible desarrollar nues
tro trabajo". 

En ese sen tido, . el doctor 
Martínez aseguró : "tenemos la 
experiencia y los conocimientos 

. que nuestra disciplina nos ha dado 
·para compartirlas con ustedes 
hacia el mejoramiento de nuestra 
profesión". 

La doctora Elena Barberena, 
coordinadora del programa de 
maestría y doctorado en Biblio
tecología y Estudios de la Informa
ción· en la FFL, señaló que este 
programa de actualización benefi 
ciará a la misma disciplina, y a 
nosotros "Qos permite reunimos a 
pesar de no contar con las instala
ciones universitarias". 

Comentó que, ante la llegada 
del nuevo milenio, las expectativas 
del bibliotecólogo y de los profe
sionales de la información son 
amplias. "Estoy convencida de que 
ambas profesiones adquirirán cada 
día mayor importancia para fa so
ciedad y la cultura en general" . 
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Los Temas y Objetivos 

En el marco de este programa pe 
actualización se realizaron los si
guientes seminarios: Teoría y Epis
temología de la Ciencia Biblio
tecológica; Los Nuevos Medios 
Documentales y la Organización 
NormaliZada del Conocimiento, y 
ws Usuarios de la Información. 

e· El objetivo del primero de ellos 
~ fue "estimular y fortalecer el des

arrollo de la ciencia bibliotecológica 
~ y de la información en el aspecto 
~ teórico y filosófico por medio de 

conocer y discutir las experiencias y 
resultados de investigadores de otros 
países en esa área y de generar, a su 
vez, nuevo conocimiento acerca del 
problema, así como ayudar a que la 
bibliotecología y la ciencia de la in
formación iberoamericana enfrenten 
con éxito los retos informativos del 
mundo contemporáneo, sin que se pier
da la identidad propia de esa comuni
dad, dentro del contexto globalizador '. 

Los dos seminarios restantes 
tienen el propósito de exponer los 
cambios en los sistemas de organi
zación del conocimiento registrado 
en diferentes soportes, así como 
analizar el estado actual de los 
tesauros, en uso, los tipos de pres
taciones en los actuales sistemas de 
información y analizar hacia dónde 
hay que caminar para mejorar esta 
herramienta de recuperación de la 
información .. 

Los ponentes de dichos semi
narios provienen del CUIB, de la 
FFL y de. la Universidad Autóno
ma de San Luis Potosí, así co~o de 
la Universidad de Granada, Espa
ña; de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de Colombia, y de 
la Hindu University, India. • 
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Aparece un volumen, editado por EconómiCf:LS, Contaduría y Administración y 
Miguel Angel Ponúa Librero-Editor, donde especialistas analizan las formas -de 

organización empresarial en México, Chile, Argentina, Brasil, Italia y España, 
así como las condiciones históricas que han gener'ado dichas formas de 
agrupación 

La globalización, factor capaz de inducir a la as_ociaci9n 
a las micro, pequeñas y medianas empresas 

E MATILDE LóPEZ 

n él libro Asociación y co
operación de las micro, pequeñn y 
mediana empresas, coordinado por 
las doctoras Isabel Rueda y Nadima 
Simón, se analizan las formas de 
organización empresarial en Méxi
co, Chile, Argentina, Brasil, Italia y 
España, así como las condiciones 
históricas que han generado dichas 
formas de agrupación. 

El volumen está conformado 
por dos apartados. El primero agru
pa los trabajos referidos a la expe
riencia de asociación y cooperación 
empresarial en México, con textos 
de Isabel Rueda, Alberto Equihua, 
Francisco Ballina, Alma Delia 
García, Nadima Simón y María· 
Antonieta Martín. 

Nadima Simón Domínguez e Isabel Rueda Pairo'. 

En el segundo están los textos 
de Luigi Pi ron ti , Maurizio Menca
relli , José Carlos Sáp chez, Mónica 
Casalet, quienes junto con las coor
dinadoras de la obra, abordan la 
asociació~ empresarial en Latino
américa y Europa. 

Durante la presentación del li-

bro, que se efectuó recientemente 
en laLibreriaMigueLAngeLPorrúa, 
el doctor Jorge Basave, del IIEc, 
consideró que en la obra se abordan 
tres aspectos relacionados con este 
tipo de empresas: el primero refe
rente a un sector con gran peso 
económico, específicamente en la 
generación de empleos; el segundo, 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Programa Universitario de Energía 

Secretaría de Energía 
Consejo Consultivo para el Fomento de la Energías Renovables 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PARTICIPACION 
DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN MERCADOS 

ELECTRONICOS REESTRUCTURALES 

Museo Tecnológico de la CFE, 
9 y 1 O de septiembre, a partir de las 9:30 horas 

Para mayores informes, consultar la página de 
Internet del Programa Universitario de Energía: 

http :1/serpiente.dgsca. una m. mxlp u e/ 
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relativo a !a importancia de asociar
se para lograr insertarse en los pro
cesos globalizadores y, por último, 
la evidencia de que en nuestro país 
existe rezago en cuanto a la cultura 
asociativa. 

El volumen destaca también el 
papel que el gobierno puede desem
peñar en el impulso y fomento a la 
asociación de grupos empresariales; 
de igual forma el reto de abatir ese 
rezago que vive México en materia 
asociativa. 

El doctor Basa ve comentó que la 
globalización se ha convertido en un 
factor capaz de inducir a la asocia
ción a las micro, pequeñas y media
nas empresas a pesar de que existen 
dificultades para alcanzar ese fin. 

Políticas Económicas 

En su intervención el doctor En
rique 4e la Garza, coordinador del 
doctorado en Estudios Sociales en la 
Universidad Autónoma Metropoli-

ana, dijo que que el volumen abor
la aspectos teóricos relacionados 
:on políticas económicas en el ám
>ito internacional . 

Dijo que el libro se refiere a una 
:uestión fundamental para el des
arrollo industrial : cuáles son las po
sibilidades de hacer competitivas a 
las micro, pequeñas y medianas em
presas frente al nuevo modelo eco
nómico neoliberal impuesto mun-

~ dialmente. 
~ Aseveró que una de las conclu
l siones del volumen es que el éxito 
~ de este tipo de empresas no podría 
"' adjudicársele sólo a sus esfuerzos 

asociativos, sino que - ~s necesario 
contar con una política económica 
de largo plazo, así como de apoyo 
decidido a la micro, pequeña y me
diana empresas. 

Este tipo de empresas no tiene 
intención de asociar-Se; "todos los cré
ditos que se ofrecen caen en el vacío". 
Esa tendencia asociativa no existe 
porque en el ámbito empresarial pre
valece la cultura de la desconfianza, 
expuso el doctor De la Garza. 

Al respecto, la doctora Isabel 
Rueda consideró que en esta época, 
de lento crecimiento económico y 
de impulso a la globalización, es 
vital la agrupación entre las empre
sas de menor tamaño para alcanzar 
su consolidación, específicamente 
porque éstas representan las princi
pales generadoras de empleos en 
proporción al capital invertido. 

El libro de marras se efectuó du
rante la segunda etapa del proyecto 
Cooperación Interempresarial Frente 
a la Globalización: Evaluación de las 
Empresas Integradoras en México, 
que efectúan el IIEc y la FCA. • 



Luis Barba Pingarrón, del/lA, coordina un equipo de investigación que 
localiza y estudia terrenos precompactados -primero en Coyoacán-, para 
encontrar restos de asentamientos prehispánicos y coloniales en distintas 
zonas de la ciudad, lo que posibilitará con esta información tomar 
decisiones al pr.oyectar desarrollos urbanos 

Original proyecto permitirá ubicar estructuras 
arqueológicas en terrenos de la ciudad de México 

P . LETJCIA Ü LVERA 

or muchos años la arqueología 
en México se ha caracterizado por sus 
sorprendentes hallazgos producto de 
grandes excavaciones, en las que se ha 
invertido mucho tiempo y dinero; sin 
embargo, en nuestros días es posible 
obtener resultados semejantes con un 
costomenorrealizandopequeñasexca
vaciones, lo cual implica que en am
bientes wbanos lasconstruccionesrn<r 
dernas son mínimamente afectadas. 
Prueba de ello es el Proyecto para la 
localización y estudio de terrenos 
precompactados en el sitio ribereño 
de Coyoacán, que realiza el doctor 
Luis Barba Pingarrón, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas (IIA) 
delaUNAM. 

Financiado por el Conacyt y el 
IIA, este proyecto, según el doctor 
Barba, tiene como objetivo céntral 
obtener la mayor información del 
subsuelo sin alterar la superficie. "La 
electrónicaylacomputaciónhanapor
tado buena parte de los desarrollos 
tecnológicos que nos permiten dispo
ner de herramientas casi de sueño, 
pOrque ahora podemos estudiar un 
sitio prácticamente sin dañarlo, ya que 
los efectos magnéticos, eléctricos y 
electromagnéticos se perciben desde 
la superficie y a través de ellos puede 
interpretarse qué es lo que está debajo; 
además, cuandounointerpretaencon
junto esta información tiene un mayor 
nivel de certeza. Eso es lo que estamos 
aprovechando". 

El actual secretario académico 
delllA precisó también que la idea de 
trabajar en este proyecto surgió luego 
de comprobarse que varios desnive
les y elevaciones de distintos puntos 
de la ciudad de México correspon
den a lugares donde probablemente 

\ 

hubo asentamientos prehispánicos. 
"Al caminar por casi cualquierpar

tede la ciudad, sobre todo si ese Jugaren 
su nombre guarda restos de la etimolo
gía náhuatl como Popotla, Tetepilco, 
Chimalistac, Coyoacán, etcétera, ob
servamosquehay desniveles, y la expe
riencia nos ha demostrado que en es~ 
lugares se han encontrado parroquias, 
iglesias o capillas; en varias de ellas se 
conserva la costumbre de tener mayor
dornías, festividades religiosas, lo que 
nos habla de asentamientos humanos 
que tienen mucho tiempo." 

El doctor Barba explicó que en 
estos sitios se observan callecitas es
trechas y retorcidas que no correspon
denalatrazaurbanamodema 'Todos 
estos elementos van dando pautas para 
asumir que lo que estamos viendo son 
los restos de asentamientos antiguos 
casi todos prehispánicos", recalcó. 

Consideró que la experiencia ~b
tenida al investigar distintos sitios ar
queológicos . del país, así como sus 
trabajos a cargo del Laboratorio de 
Prospección Arqueológica y en las 
cuencas lacustres de Xochimilco, 

Zacapu y Toluca, le han permitido 
enfrentar el proplema que representa 
trabajar en la arqueología de una ciu-
dad como la riuestra · 

''Este reto es mucho más complejo 
porque en la ciudad se producen mu
chas interferencias tanto por el paso de 
vehículos como por la presencia de 
cableado eléctrico; para ello hemos 
utilizado con éxito la tecnología y las 
herramientas adecuadas", indicó. 

Sostuvo que la importancia de este 
proyecto radica en que por primera vez 
se va a conocer con exactitud las wnas 
de la ciudad de México donde se en
cuentran estructuras arqueológicas. 
"Con esto podremos prever, porque 
vamos a poder decir: aquí hay una 
zona arqueológica, aquí otra, y si 
por ahí va a pasar la línea "X" del 
Metro, alguna calle, desarrollo 
habitacional, sabremos que van a 
encontrar estas estructuras y desde 
antes pueden tomarse decisiones 
para que no se trabaje ahí o para 
excavar y ~tar esa información con 
anteriQricÍad", señaló. 

En consecuencia, agregó, el traba-

jo que está desarrollándose no sólo es 
un inventario de estructuras prehispá
nicas en la Plaza de la Conchita, en 
Coyoacán, sino también será aplicable 
al resto de la ciudad. 

El investigador reconoció que aun
que las técnicas de prospección ar
queológica no le permiten conocer a 
qué época corresponden las estructu-

~ ras arqueológicas que se encuentren, 
j "con ella sf puede obtenerse informa¡ ción acerca de dónde realizar la 
-, excavación para encontrar los datos 
j acerca de esa dimensión temporal, y 

eso lo podremos hacer destruyendo lo 
menos posible". 

Luis Barba informó que en este 
sitio de Coyoacán pueden encontrarse 
tanto restos coloniales como de 
asentamientos justo antes de la Con
quista, de la época azteca, "y después 
es probable que más profundo halle
mos restos de otros, pero no lo vamos 
a saber hasta que excavemos". 

Al final, aseguró: "esta investiga
ción ha rebasado nuestras expectati
vas, incluso teníamos temor de que la 
interferencia por la urbanización fuera 
tan grande que no pudiéramos obtener 
datos confiables, pero todos nuestros 

·aparatos funcionan, además de que 
hemos contado con la solidaridad de la 
gente de Coyoacán". 

En esta irivestigación colabora un 
grupo de siete personas integrado por 
alumnos de licenciatura ~e realizan 
su servicio social, estudiantes de la 
maestría y el arqueólogo Agustín Ortiz, 
quien realiza su tesis de d~torado 
acerca de este proyecto y va a ser el 
encargadodelostrabajosdeexcavación, 
los cuales se harán en los próximos 
meses,yaquesetieneplaneadoterminar 
dicho proyecto a finales del año. • 
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En 1991 se reunieron en la Facultad de Ciencias de la UNAM 11 especialistas con motivo del 
bicentenario del nacimiento del científico inglés; producto de ello se publica Michael Faraday: 

un genio de la física experimental, obra que aborda sus descubrimientos, su vida, ~sí como el 
contexto científico de esa época 

Reconsiderar la figura de Far~day es 
reconocer sus contribuciones a la ciencia 

M LAURA ROMERO 

ichael Faraday, científico 
inglés del siglo pasado, abarcó con 
sus,investigaciones diversas áreas 
de la física y la química. Sus 
innovadores resultados abrieron 
nuevos caminos para la ciencia: el 
descubrimiento de nuevos com
puestos, las leyes que describen la 
electrólisis y la inducción electro
magnética. Además, sus experi
mentos de licuefacción de ga
ses cons tituyero n la base experi
mental del desarrollo futuro de la 
ciencia. 

De acuerdo con el contexto 
científico de la época, en Michael 
Faraday: un genio de la fís ica 
experimental, dichos temas, as í 
como algunas nociones teóricas 
que guiaron sus investigaciones, 
son expuestos por 11 especialistas 
que en 1991 se reunieron en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM 
con motivo del bicentenario del 
nacimiento del científico. 

Se trata de un investigador que 
abrió nuevos campos del conoci-

miento. "Faraday es una de esas 
personalidades que han dejado una 
huetla imborabJe tanto en el pen
samiento científico más abstracto 
como en las realidades de nuestra 
vida.diaria, hoy inconcebibles sin 
el uso de la energía eléctrica", 
aseguran los doctores Gerardo 
Carmona, Sara María Teresa de la 
Selva y Patricia Goldstein, auto
res del prefacio de la obra. 

Y añaden: " ... la amplitud de 
sus investigaciones fue enorme: 
en la química descubrió nuevos 
compuestos; en electroquímica, 
las leyes que permiten asociar 
la carga eléctrica de los áto
mos . En la termodinámica con
siguió la licuefacción de varios 
gases y, en re lació n con los fe
nómenos eléctricos y magnéti
cos, su extenso trabajo lo llevó 
a investigar desde la construc
ción del primer dispositivo que 
transforma la energía electromag
nética en mecánica (el motor eléc
trico), hasta la creación del con-

cepto de campo que habría de sen
tar las bases de la física moderna" . 

Ocho Cap(tulos 

El libro se divide en ocho capí
tulos . El primero está dedicado. a la 
vida del destacado científico. Los 
subsecuentes se refieren a las lí
neas físicas de fuerza, la licue
facción de los gases, la ley de 
inducción y la relatividad, la no
ción de vacío, su contribución a 
la teoría de la disociación electro
lítica, las teorías de la norma: la 
unificación ~e las fuerzas, y el 
diamagnetismo y el efecto Hall 
cuántico. 

Los autores manifiestan la 
necesidad de reconsiderar la fi 
gura de Faraday y reconocer no 
sólo sus contribuciones a la cien
cia, sino también su emoción por el 
descubrimiento de los misterios de 
la naturaleza, así como su deseo de 
compartirlo mediante sus confe
rencias. 

El científico inglés, citado en 
la obra, expresaba: "mi educación 
fue del tipo más corriente, consis
tió en poco más que los rudimen
tos de lectura, escritura y aritméti
ca en una escuela diurna común. 
Las h_oras fuera de la escuela las 
pasaba en .mi casa y en las calles". 

En 1804 un librero lo contrató 
como mensajero, cuando tenía 13 
años. El fácil acceso a los libros lo 
hizo un lector habitual. Mientras 
encuadernaba se despertó su pa
sión por la ciencia con la lectura 
del artículo Electricity de la Enci
clopedia Británica, escrito por 
1 ames Tytler. Así se inició la his
toria de este científico que culmi
na con su muerte el 25 de agosto 
de ·]867. Sus cenizas se encuen
tran en una modesta tumba en el 
cementerio de Highgate. 

Michael Faraday: un genio de 
la física experimental, número 136 
de la colección La Ciencia desde 
México, lo editó el Fondo de Cul
tura Económica (1995) . • 
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- Al dictar la conferencia Chicxulub y los Animales Gigantes del Petróleo en México, en 
el Auditorio José Guadalupe Aguilera del!G, José Manuel Grijales explicó que estudia 

la edad, origen y ambiente del "pasito" de algunas brechas productoras de 
hidrocarburos en el Sureste de México 

Las exportacion-es de petróleo mantendrán 
la estabili~ad económica del país _ 

D · RAúL CoRREA 

_ ada la recuperación del mer
u:lo internacional y el aumento en la 

demanda de petróleo, las exportacio
nes de crudo mexicano ayudarán a 
mantener el equilibrio macroeconó
mico del país consideró el doctor José 
Manuel Grijales, investigador del Ins
tituto de Geología (IG) de la UNAM, 
al dictar la conferencia Chicxulub y 
los Animales Gigantes del Petróleo 
en México. 

Ene! AuditoiioJosé Guadalupe 
Aguilera del IG, el especialista en 
yacimientos gigantes de petróleo 
advirtió que los ingresos obtenidos 

"posito" de algunas brechas pro
ductoras de hidrocarburos en el Su
reste de México (principalmente en 
las.regiones de Tabasco, Chiapas, 
Campeche y Quintana Roo). 

Otro de los objetivos del proyecto, 
agregó, es establecer un modelo de 
depósitos sedimentarios para esa bre
cha y determinar una serie de caracte
rísticas petrofísicas entre las que se 

e incluyenlaporosidad,lapermeabilidad 
_ ~ y todo lo relacionado con la región 
- ~ alrnacenadora Para lograr lo anterior 

~ • ~ se utilizan diversas técnicas que en la 
• ~ ~ actualidad trabajamos, concluyó. 

por concepto de exportaciones pe- Jo:;é Manuel Grijales. Cabe recordar que está sumamen-
troleras mantendrán la estabilidad 
económica y el equilibrio fiscal, 
siempre y cuando el gobierno fede
ral sea cauteloso con sus activos. 

Apoyándose en estadísticas, el 
_ también investigador del Instituto 

exicano del Petróleo (IMP) explicó 
el significado del término "campo gi
gante de petróleo". Por definición, se 
trata de una wna que cuenta con "re
servas probadas y de la cual pueden 
extraerse poco más de un millón de 
barriles de petróleo". 

El doctor Manuel Grijales descri
bió las características estructurales de 
dichos campos gigantes de petróleo: 
"estas áreas, como la que se encuentra 
en la wna de la cuenca del Itsmo, son 
principalmente domos y acumulacio
nes cargadas de hidrocarburos que tie
nen las condiciones para ser extraídos. 

"Algunos de los yacim ien
tos gigantes del Sureste de Méxi
co -continuó el especialista- exis
ten primordialmente en tres áreas: 
la mesozoicade Chiapas, otra situa
da en la Cuenca Salina del ltsmo, y 
la tercera ubicada sobre el territorio' 

de Campeche, donde se encuentra 
el campo Cantarell." 

El investigador universitario se 
refirió en particular al proyecto que 
el IMP desarrolla en colaboración 
con instituciones de educación su-. 
perior. El objetivo principal de di
cho trabajo, explicó, es determinar 
la edad, origen y ambiente del 

• --~-

te desarrollada en México la tecnolo
gía en materia petrolera, sin embargo, 
el país requiere de una continua actua
lización para incrementar el nivel pro
ductivo que ha logrado alcanzarse. En 
esta dinámica, los estudiantes que hoy 
se preparan en las distintas ramas que 
abarca esta industria tienen el"reto de 
ser cada día más capaces y estar cada 
vez mejor informados. • 

· Seminario Internacional sobre Participación 
de las E~ergías Renovables en Mercados 

Eléctricos Reestructurados 

9 y 1 O de septiembre de 1999 
Museo Tecnológicp de la CFE 
Ciudad de México 

Registro e inscripciones: 
Conae e-mail: dif@conae.gob.mx 
UNAM e-mail: 

puenergi@servidor.u.!'am.mx 

- b . www .. conae .. go .. mx 
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En la inauguración estuvieron Cannen Carrara, directora de la dependencia 
universitaria, y Victoria Taccetti, embajador argentino, quien destacó que las 

actividades se lograron gracias a la fraternidad y solidaridad de los dos pueblos; en el 
encuentro cultural se incluyen tango, teatro infantil, cine, una muestra gastronómica y 
un desfile de modas, entre otras 

Comienzan las Jornadas Argentinas como parte 
del p_royecto Casa del Lago, Casa de las Nacio~es 

L PíA HERRERA 

os amantes del tango, los 
bi.fes y los vinos argentinos, así 
como aquellos que por primera 
vez deseen acercarse y sentir lo 
que " la tierra de las pampas" es 
capaz de producir -culturalmente 
hablando-, podrán hacerlo en 
las Jornadas Argentinas, que 
se realizan en diferentes sedes 
desde el 2 y hasta el 15 de sep
tiembre , y en cuya organi za
ción participó la Casa del Lago 
de la UNAM . 

En la inauguración -en la que 
se guardó un minuto de silencio 
en memoria de las víctimas del 
acci dente áereo ocurrido recien
temente en Bu~nos Aires- la 
maestra Carmen Carrara, direc
tora de esa dependencia uni
versitaria, señaló que estas jor
nadas se inscriben dentro del 
proyecto universitario Casa del 
Lago, Casa de las Naciones, 
aunque en esta ocasión no fue 
la sede principal debido a las 
circunstancias por las que atra
viesa la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

La maestra Carrara recordó 
que Casa del Lago ya ha sido 
sede de las Jornadas Brasile
ñas, Uruguayas y Colombia
nas; también se está viendo la 
posibilidad de realizar las de 
Perú, Israel , Japón y Corea. 

A su vez el embajador de Ar
gentina en México , Victorio 
Taccetti , destacó que ese ambi
cioso proyecto se logró gracias a la 
fraternidad y solidaridad entre los 
pueblos argentino y mexicano, lo 
que propiciará que ambas nacio
nes se conozcan más a fondo. 

12 o 6 de septiembre de 1999. 

Andrea Rovelli, responsable 
principal de la organización de 
las jornadas, explicó que la idea 
de las mismas es mostrar al 
público una Argentina dinámi
ca y moderna. 

Agradeció también la colabo
ración de distintas empresas para 
que este empeño llegue a buen 
término. Entre ellas están: Aerolí
neas Argentinas, Aeroméxico, 
Editorial Atlántida, Miguel Angel 
Porrúa, la Cineteca Nacional, el 
Instituto de Cultura del Distrito 
Federal, Tower Records, Cerve
cería Moctezuma-Cuauhtémoc, 
los restaurantes El Buen Bife y El 
Cambalache . 

En la inauguración de estas jor
nadas participaron la cantante Lía 
Ferenese, la pianista Ninoshka 
Fernández Brito, y se abrieron al 
público las exposiciones Escritos 
Plásticos, del escultor Diego Da
niel Montenegro, e Imágenes des
de el Sur, del pintor Julián 
Rodríguez Vigo. 

Agenda 

L·as actividades de las Jor
nadas Argentinas incluyen una 
muestra gastronómica, del 9 al 
15 de septiembre; un espectácu
lo de tango los días 10, JI y 13 
del mismo mes , y clases de ' este 
baile del 6 al 8, en el Hotel 
Camino Real. 

En el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, ubicado en Río 
Churubusco y Tlalpan, se pro
yectarán del 6 al 9 de septiem
bre las películas Cenizas del 
paraíso; Doble o nada; Pizza, 

Gaceta UNAM 

~ 
& 

Cristian Pet~. José Antonio Rivera, Victorio Taccetti , Andrea Reveli, Ernesto Pérez Castro 
y Carmen Carrara. . 

'birra, paso ; El Ché y Eva Perón. 
El día 7 se realizará en la Libre

ría Miguel Angel Porrúa·(Amargu
ra 4, San Angel), la mesa redonda 
Homenaje a Borges, en laque partí-

ciparán Luis Chitarroni , Fer
nando ,Fernández, Eduardo Ca-_ 
sar, Lisandro Otero y Sand 
Lorenzano. 

En el Camino Real también 
habr á un desfile de modas, a 
cargo del di se ñador argent ino 
Gerardo Dragonetti . Los dona- . 
ti vos serán a beneficio de la 
Fundación Los Horneros y el 
Hogar de la Divina Providen
cia de Don Orinne. 

Para los niños se tiene pre-
• visto El Vampiro Neg ro , es 

pectáculo que comprende tam
bién la lectura de cuentos a car
go de Luis Pescetti, y la obra de 
teatro Historia de Ruiditos , di 
rigida po.r Larry Silberman, am
bos en el Foro Lindberg ; que 
se encuentra en avenida Méxi 
co y Michoacán , Parque Méxi
co, colonia Hipódromo-Con
desa. • 



En el Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México 
el bardo afirmó que sus influencias van (iesde las 

corrientes dadaísta y expresionista, hasta las tendencias 
del vanguardismo internacional 

La poesía del italiano Edoardo Sanguineti, 
más sugestiva que descriptiva 

. E MARTHA HERRERA 

n el marco de las IV Jornd-

'as Internacionales de Estudios 
Italianos, efectuadas en El Colegio 
de México, Edoardo Sanguineti, des
tacado poeta italiano de la primera 
mitad de nuestro siglo y quien ha 
revolucionado la poesía de su país 
insertándola en líneas modernas 
mediante una· serie de elementos 
más sugestivos que descriptivos, 
ofreció una plática. 

A lo largo de la trayectoria de 
Sanguineti se observa la experi
mentación de diversos géneros , 
posibilidad que ha enriquecido 
su obra caracterizada por su ale
jamiento de las formas tradi
cionales . 

En el Auditorio Alfonso Re

yes de diCho centro de estudi os , 
el poeta afirmó que sus influen
cias van desde la corriente 

1daísta y expresionista, hasta las 
.endencias del vanguardismo in- . 
ternacional. Al hablar acerca de la 
actual vanguar.dia italiana, men
cionó a Los Caníbales , joven gru
pode escritores aún sin renom 
bre, quienes se caracterizan por 
escribir con un lenguaje rebu s
cado que incluye dialectos . 
Ante estas nuevas corrientes, 
el neorrealismo y sus similares 
quedan atrás, aseveró . 

Laborintus ( 1956), primera no
vela del maestro, representa la 
construcción típica del hombre 
como un ser que fabrica laberintos 
y éstos son un lugar que, aparente
mente, tiene poco significado por
que es donde se pierde el sentido 
como persona. No obstante, con
tiene una gran carga de racio
nalidad. Con esta dualidad el hom-

bre da un significado y un por qué 
del mundo que le rodea. 

Para Sanguineti , !talo Calvino 
ha sido uno de los escritores más 
importantes de Italia, pues gracias 
a su racionalismo, rigurosidad y 
coherencia ha influido en el pen
samiento contemporáneomundial. 

Respecto de su relación con 
poetas mexicanos, dijo que por 
desgracia no ha tenido un acer
camiento constante con ellos . 
·sin embargo se ha acercado a la 
obra de Octavi o Paz, con quien 
trabajó en el poema Renga (Pa
rís~ 1970), al lado del inglé s 
Charles Tomlinson y el francés 
Jacques Roubaud . 

Como principio político , la 
an.arqufa siempre le ha interesado, 
pero en el sentido etimológico de 
falta de principio y respeto a las 
estructuras sociales, enfatizó. 

Paralelas a una serie de activi
dades culturales, el autor de Ca
pricho italiano (1 963) se encuen
tra en México para presentar un 
recital en voz y contrabajo, con el 
músico Stefano Scodanibbio. Este 
acto ha sido presentado en Alema
nia, Es.tados Unidos, Inglaterra y 
actualmente en México. 

Objetivo de las Jornadas 

Organizadas por la Cátedra 
/talo Calvino, en colaboración con 
la Facultad de Filosofía y Letras 
(f.FL) de la UNAM, se efectuaron 
del23 al27 de agosto las IV Jorna 

das Internacionales de Estudio~ 
Italianos, las cuales estuvieron 
dirig idas a es tudiosos de temas 
italianos referentes al siglo XX. 

Edoardo Sanguineti. 

Con la participación de inves
tigadores de América del Norte, 
Latinoamérica y Europa, este en
cuentro tuvo el propósito de expo
ner y compartir los resultados y 
avances de investigaciones para 
enriquecer el campo de las huma
nidades. 

Por otro lado MariapíaLamber
ti , organizadora de esta actividad, 
afirmó que pretende estimularse la 
investigación académica en Méxi
co mediante el contacto inter
nacional. "Ello favorecerá que 
el intercambio ~on países ex
tranjeros sea más frecuente, e 
incluso dará la oportunidad de 
publicar las investigaciones en 
otros países". Las áreas de es 
tudio que sobresalen son lin
güística y literatura, así como 
didáctica, historia, cine y arte 
en general. • 

GacelliUNAM 

BAN C O D E DATOS 

Vanguardista italiano 

Edoardo Sanguineti nació en 
Génova, Italia, en 1930. Ha 

sido uno de los más 

destacados representantes de 

la vanguardia literaria 
italiana de los Novissirni 
(Grupo 63). Es catedrático 

de literatura Italiana en la 

Universidad de Génova. Ha 

cuidado las ediciones de La 

Escuela Poética Siciliana, los 

poemas breves de Pascoli y 
las líricas de Guido Gozzano. 

Ha traducido a Esquilo, 

Sófocles, Eurípides y Séneca. 

Es autor de una célebre 

reducción t;atral del Orlando 
furioso, de Ludovico Ariosto, 

para el director Luca 

Roncorii, y ha escrito para 

teatro. Colaboró con el 

músico Luciano Berio 

(libretos de Passaggio y 

Laborintus !1, textos de 

Esposizione y Aronne). Ha 

desarrollado también una 

intensa actividad crítica en 

periódicos y revistas. Entre 

sus publicaciones se 

encuentra el género de 

novela, poesía, teatro y 
ensayo. 
Entre algunos títulos de su 
obra destacan : La Missione 
del crítico ( 1987 ), Cornmedia 
dell ' infemo, Lettura del 
Decamerone ( 1989) y 
Corollario ( 1997). entre 

otros. 
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A 40 años de haberse creado esta actividad en la UNAM, fundadores de cine-clubes, 
investigadore~ de cine, "cineclubistas" y realizadores de México y el extranjero 
participaron en un seminario que tuvo lug'ár en las oficinas de la Dirección General 
de Actividades Cinematográficas · 

Conservar su e~encia y procurar una asistencia 
regular, meta del cine club del siglo XXI 

A GUSTAVO AVALA 

nte los actuales cambios tec
nológicos, el cine-club del siglo XXI 
.debe conservar sus características 
esenciales: presentación, exhibi
ción, debate y suministro de infor
mación complementaria, así como 
procurar la formación de públicos 
de asistencia regular. 

Aseguró lo anterior el crítico de 
cine español Román Gubem, en la 
clausura del seminario internacio
nal Los Cine-Clubes hacia el Siglo 
XXI-organizado con motivo del40 
aniversario de la creación del cine
club de la Universidad-, efectuado 
recientemente. 

En las oficinas de la Dirección 
General de Actividades Cinemato
gráficas, en el salón 203 del Anti
guo Colegio de San lldefonso, los 
participantes del seminario se pro
nunciaron por entender al cine-club 
como espacio colectivo de exhibi
ción, difusión, estudio y debate en 
tomo a las imágenes en movimiento 
en general y el cine en particular. 

Al dar lectura a las conclusio
nes, Román Gubem exp)icó que 
entre las finalidades del"cineclubis
mo" destaca el promover la inser
ción de la cultura cinematográfica 
en los diferentes niveles del sistema 
educativo del país: y hacerlo desde 
una perspectiva ínter y trans
disciplinaria; también fomentar la 
relación entre los cine-clubes, na
cionales y extranjeros, efectuán
dose reuniones periódicas de estu
dio y coordinación, con el fin de 
fortalecer a la propia actividad. 

Por ello -agregó-los participan
tes de este seminario acordaron que 
el "cineclubismo" de la Universi
dad Nacional Autónoma de México 

14 o 6 de septiembre de 1999. 

debe comprometerse, entre otras ta
reas, a sistematizar el estudio de 
esta actividad universitaria; a crear 
y divulgar el directorio especializa
do de cine-clubes y organismos afi
nes, así como a estimular el fortale
cimiento.de la cultura fílmica -par
ticularmente entre los dirigentes del 
"cineclubismo" de la UNAM-, por 
medio de cursos, conferencias, se
minarios y publicaciones, como se
ría un manual especializado. 

LO!> Crú:-Cu 111· ~ 11•1u ,1 J-.t Sn.I.O XXI
Sn u.\,\luo lvr •· R .~ ·Ino, 11_ 

.>S .I>t:l. Cr"E-Cu a m: 

En l)ombre de los "cineclubis
ta "de la UNAM, Orlando Jiménez 
esta leció que para cumplir los 
acuer s. a los cuales llegaron "nos 
comprometemos a trabajar de ma
nera ardua; para que éstos no que
den en letra muerta". ~demás, se 
pronunció porque entre los propios 
cine-clubes universitarios haya res
peto al trabajo de cada uno de ellos. 

Ran6n Glbem, Salvador S<rnrroa~Wlo, Maruel González Casalova, lván Tn.jilo yVirgiio Tosi. 

El Nacimiento del Cine-Club 

El maestro Manuel González 
Casanova, fundador de la Filmoteca 
delaUNAM,recordóqueelcine-club 
de la Universidad nació poríniciativa 
de los estudiantes de la Universidad, 

y desde entonces -"salvo en situacio
nes de emergencia como las que hoy 
vivimos"-permanecensesionandoinin
terrumpiélamente los lunes por la no
che en el Auditorio Justo Sierra, para 
promover el conocimiento y la defensa 
del cine. 

Habló también de los problemas 
sorteados y que propiciaron la desapa
rición de cine-clubes independientes, 
dando paso sólo a los institucionales. 
Su multiplicación en los años sesenta 
originó una crisis a la cual ~ sumó el 
encarecimiento de las copias por parte 

Coordinación de Difusión CulturaUEscuela Nacional 
de Artes Plásticas/Casa del Lago 

invita a las exposiciones: 

Tiempo Corporal, de Arturo Morales y Nizu Ardavín. 
Un Campo Vacfo y Algunas Con tradiciones, de Ricardo 

Altamirano, en el Corredor del Arte. 

Concilios, de Ignacio· Ponce, Glorieta. 

Antiguo Bosque de Chapulte~c. 1a. Sección. 
Hasta el domingo 12 de.septiembre. 
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de las distribuidoras, que no veían esta 
tareacomodifusióncultural, sinocomo 
negocio. 

Consideró' que a partir de una 
buena selección de películas, cuyos 
temas inclinen la discusión hacia la 
realidad del mundo actual, puede· ~ 
intercambiarse ideas, reflexionar > 
debatir. "No importa no llegar a 
acuerdos. Recordemos que 1¡¡. Uni
versidad se caracteriza por la uni
versalidad de los pensamientos, y 
lo importante es que vuelvan a re
unirse y hablen". 

El biólogo Iván Trujillo Bolio, 
director general de Actividades Ci
nematográficas de la UNAM, 
clausuró este seminario iu que asis
tieron fundadores de cine-clubes, 
investigadores de cine, "cine
clubistas" y realizadores como 
Virgilio Tosi (Italia), Silvia Oroz 
(Brasil) .y Salvad\Jr S~aritano 
(Argentina); mientras que de Méxi
co participaron Alejandro Pelayo, 
Paul Leduc, Jaime Litvak, Fernan
do Macotela y Marcelino Perelló, 
entre otros. • 



· Coordinación. de Humállidades · . · 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ANTROPOLÓGICAS 

Seminario Permanente tú Estudios 
tú túntks y cu,IIIU 

Coordinadora: Dra. Linda Manzanilla 
Naim. Fecha: 17 dt 10:00 a 13:00 hrs. 
Sede: Aula 12l · dtl Instituto 

Seminario Permanente tú 
ÁntropolofÚI molecular 

Coordinadora: Dra. Rocío Vargas Sandtrs. 
Fecha: Los martes dt 10:00 a 14:00 hrs. 
Sede: Aula 113 dtl Insti tuto 

Seminario Permanente 4e 
Ántropolotfa dt ténero 

Coordinadora: Mtra. Ana María Salazar 
Peralta. Fecha: Los miércoles cada 15 días 
dt 12:00 a 14:00 hrs. Sede: Aula 119 dtl 
Ins tituto 

Conferencio E•oluci6n tú/ tomo/lo 
cerebro/ en los primotts 

Coordinador: Dr. Joaquim J. Veh (Uni
versidad dt Barcelona, España). Fecha: 
Lunes 13 a las 11:00 hrs. Sede: Auditorio 
del lnslituto 

Informes: Lic. Gabriela Gonz.dlez. 
Difu.!ión e Intercambio Académico, 

56 -22 -95 -34 , 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Jonullltu Actulimicas tú/ lnstiJuto dt 
lnrtstitaciones Bibliogrtfficas, 1999 

Fecha: Del 21 'al 23 dt 11 :00 a 14:00 hrs. 
Sede: Auditorio José Vasconcelos del 
Centro de Ensenanza para Extranjeros, 
ubicado en Av. Universidad 3000, Ciudad 
Universitaria· 

. Prtst ntaci6n dtl libro: 
BIBWS. Boletín mMnal de 

información bibliográfica publicado 
por la Biblioteca Nacional ( 1916-
. 1926) y su galeriD tú escritores 

mt.ricanos conumporánt os 
Autores: lndices, recopilación y edición 
de Luis Mario Schneider, Guadalupe 
Curiel y Miguel Ángel Castro. Fecha: 
Manes 28 a las 18:00 hrs . Sede: Casa 
Universitaria dtl Libro, Orizaba 24, Col. 
Roma 

Informes: Lic. Ano Maria Romero, 
56-55-49-35 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS 

Presentaci6n del libro 
Globalidad, crisis y reforma monetaria 
Compiladoras: Eugenia Correa, Alicia 
Girón e lfigenia Martínez. Comentan: 
Alma Chapoy Bonifaz, José Luis 
lbanez Aguirre y Porfirio Munoz Ledo. 
Fecha: Martes 7 a las 18:00 hrs . Sede: 
Librería Miguel Ángel Porrúa. Sala 
Bibliofilia. Amargura 4 , San Ángel, 
C.P. 01000, tels . 56-16-27-05 y 56-
16-28 -30 

Informes: Lic. Marina Chdvez. 
56 -23-00-93 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
• FIWSÓFICAS 

C4tedra José Gaos ; ocupada este ano ' 
por el profesor Remo Bodei (Escuela 
Normal Superior de Pi sa y Universidad 
de Pisa) 

Tema: Ar~a de Filosofla polltica y 
Filosofla de la mente 

Fechas : 8, 10, 13 , 14, 22 Y· 24 a las 12:00 
hrs. Sede: El Colegio de México, Salón 
5524. 

Informes: Secretaria Académica del 
Instituto, tels. 56-22-72-41 y 42, 

fax. 56-22-73-76 

CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR 
DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

Quinto Cowquio tú lnvestigaci6n 
túiCCyDEL 

Fecha: Del 20 al 23 dt 10:00 a 14:00 hrs. 
Sede: :¡ala dt Conferencias, piso 7, Torre 11 
dt Humanidades 

Foro Reflexiones sobre la Univenidad 
Fecha: Lunes 27 y manes 28 dt 10:00 a 
14:00 hrs. Sede: Sala dt Conferencias, piso 
7, Torre 11 dt Humanidades 

Informes: Dr. Juan Manuel 
de la Serna o mtra. Magdalena Vences, 

56-23-02-1/, 12 y 13 

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE 
LA UNIVERSIDAD 

Congreso lnttmacwnaL La educaci6n 
tú•de la penpectiYfJ de la globoliz.aci6n-

mundioliz.aci6n 
Organizado por el Centro dt Estu<lios sobre 
la Universidad .(CESU-UNAM), la Aso
ciación Francófona lnternacioqal de 
Investigación en Ciencias dt la Educación 
(AFIRSE), Sección Mexicana y la Univer
sidad Autónoma Metropolitana Xochi
milco (UAM-Xochimilco) 
Fecha: Del 7 al 10 dt 9:00 a 20:00 hrs. El 
Congreso se realizará en dos panes. Primera: 
Evento francófono los días 7 y 8, Sede: 
Edificio dt Rectoría General dt la UAM, 
Prolong. Canal de Miramontes no. 3855, 
Col. ExHda. San Juan dt Dios, C.P. 14383 
Segunda: Evento bilingüe los días 9 y 10, 
Sede: UAM-Xochimilco, Sala dt Consejo 
Académico, piso 3, Edificio Central, calzada 
dtl Hueso 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 
04960 

Informes: Patricia Ducoing, 
tel-fax 56-88-19-07, 

e-mail. pducoing@servidor.unam.nu 

CENTRO REGIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

MUL TIDISCIPLINARIAS 
Av. Charnilpa s/n. Circuito 2, 

Cuemavaca, Morelos 

Seminario: Estrotetitu e lnstiJuciones 
Ponente: Dr. Raúl Garcfa Barrios. Fecha: 
Todos 16s viernes dtl mes dt septiembre dt 
9:00 a 14:00 hrs. Sede: Auditorio dtl CRJM 

' 

Tels. 55-54-55-75 
y 55-54-52 -41 

t ·mail: anorn@ seryjdor unam m.x 
y eramjrez@secvidor unam mx 

PROGRAMA UNIVERSITARIO 
DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

1 Colot/uio ¡vacwnal tú Centros J 
PrOf"UIIDS tú la Mujer y tú Género 

en .lnstiJuciones tú &lucaci6n 
Superior tú México 

Fecha: Del 20 al 24. Sede: Chapala, Jalisco · 

Informes: Gabriela Sánchez Flores, 
56-23-00-20 al 22 ext. 42167, 

tú 9:00 a 15:00 hrs., 
t ·mail. gabyflor@strvidor.unam.mx 

CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO 
Orizaba esquina Puebla, Col. Roma, 
Tels. 52-07-98-71 y 52-07-93-90 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
Homtnafe. OJeos ·basados 

en textos de Goethe 
Homenaje pictórico inspirado en la figura 
y obra dt Johann Wolfgang Gnethe en el 
2SO aniversario dt su natalicio 

Autora: Sabine Schalk 
Hasta el Jueves 30. Invita: Coordi-nación 
de Humanidades 

PRESENTACIONESDEUBROS 
Paq11tlt did4ctico interactivo dt 
Historia tú México 1, (4 libros) 
Autores: Beatriz Alrnanza Huesca, 

Patricia Carpy Navarro, Diana Corro 
González, Juan dt Dios Garcfa Rivera, 

Albeno Luis Sánchez, Elvira l..ópez 
Rodríguez, Luda Salgado Bemal y 

Gabriela Silva Urrutia 
Fecha: Martes 14 a las 19:00 hrs. Invi ta: 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Azcapotzalco 

Movimientos t!t11diantilts 
t lf Ámérica Lalina 

Autora: Renate Marsiske Schulte. 
Fecha: Martes 21 a las 19:00 hrs. Invita: 
Centro dt Estudios sobre la Universidad 

Pskologla tú la Comunidad 
Autor: José Fernando Gómez del C. 

Fecha: Jueves 23 a las ·19:00 hrs. Invita: 
Editorial Plaza y Valdés 

Vertitinosa• textualidades 
Autor: Noé Jitrik 

Fecha: Miércoles 29 a las 19:00 hrs. Invita: 
Dirección dt Literatura, UNAM 

La no,.la corta mexicana 
tn ti sitiD XIX 

Autor: Osear Mala 
Comentan: Héctor Perea, Sergio López 
Mena y el autor. Modera: Miguel G . 
Rodríguez.' Fecha: Jueves 30 a las 19:00 

Seminario: La rvz6n Umllrofe, hr~ . .ln~-[ta: fr.og¡,ama .~ditorial de la 
conrersaci6n con Eugenio Trias -~ C~ii\a(;l6lt' ~! HIIi:Jlilnidade~ 

Fecha: 11 , 1-3, 17 y 18 dt 11 :00 a 14:00 hes. '' • 1/ 
Sede: Auditorio dtl CRIM """'- '· '7\.' <> TALI:.~ 

Informes: Lic. Pilar Lome/In, 
56-22-78-27 y 56-22-78-22 

. CENTRO UNIVERSITARIO 
DE INVESTIGACIONES 
BIBLIOTECOLÓGICAS 

, · \;; we'i¡ta'ra ugíu , 
,~:·~~,l!e ~,ál'2~~qctubre, 
.los'rl i!D~~ ~ 17:00' a , 19l00 !íi$, ¡Costo: 
$4~?0() :~ . ' "';:' t ·+-.... 

··. ~ 'x• Motlfitl1 tú ,e~ 
' ! : , en la bianrta ltllt#Ñil ' 

i'eeha: Del 6 aJot7 dé sé_p;enitte:<'1os lunes 
)7;'00 a 20:01);-hrs. eooo: .$3SO.OO 

XVII Coloquio lnternaciDIIal de , . ' ,~',. ' ·"' ~ ; f 
lnresttraci6n Blbllottcol6tlca y d~t~ lJVtJr !<fctiRSO· 9 

lnformacl6n • y:;:.--:- ,.;¡·--.TI~icas ·~~~~ . _ 
Tema: Contribución al de~a ~rollo di\.) 'r!echa,: , D~N7 ~, seP,liélt).bté al 13 de 

la soe~_edad dtl conoe~munto ; , ~¡;llities y _!IIÍ,~~~ 17:()() a 20:00 
Fecha: Del 6 al 10 de 9:00 a 20 :00 hrs~-hn1'-S2!~p.oo -· ' . 
Sede : Casa Universitaria del Libro , 
Orizaba y Puebla, Col. Roma 

Gaceta UNAM 

Dr. Francisco Bamés de Castro 
Rector 

Mtro. Xavier Cortés Rocha 
Secretario General 

Dr. leopolqo Henri Paasch M. 
Secretario Administrativo 

Dr. Salvador Malo Alvalez 
Secretario de Planeación 

Dr. Francisco Ramos Gómez 
Secretario de Asuntos 

Estudiantiles 

Mtro. Gonzalo Moctezuma B. 
Abogado General 

lyltro. Gerardo Dorantes Aguilar 
Director General 
de Información 

Lic. Víctor Manuel Juórez Cruz 
Director de Información 

gaceta 
Mtro. f-lenriQ.Je Gonzéiez 

COSCJ1blio 
Director Fundador 

Lic. Ma. Ateli Montes Suórez 
Directora de Gaceta UNAM 

Hernando lujón 
Coordinador General 

Mesa de Redacción 
Silvia Carmona.Esteban 
Garza. Olivia Gonzólez. 

Rosario Jóuregui, Rodolfo 
Olivares , Cynthla Uribe y 

Arturo Vega 

Goooto UNAM apcrece los lunes y 
jueves pLtlliccx:la pala Dirección GEne
rddehtarnodén f<.ünefodeexpecieo
te 89,1)6517: Certificado de licitud de 
títUoNo. 4461 : Certiftcododeliciludde 
conferido No. 3616, expedidos por la 
CornisiónCaliticadorodei'Ltllicodones 
y Revistos Hustrodas de la Secretaío de 
Gobernación. lrrpresión: Ect!Oiidesde 
México, SA de C.V. (DMsiónCornercid) 
Chi'nalpopoco 38, Col. Obrera, CP. 
06800, México. Df. Cer1fflcadodereseNO 
de derechas d uso exclusiyo 1275/90. 
expedid<¡> por la Direccl6n General del 
Derecho de Autor. Edita responsable: 
M1ro. GercrdoDorootes. Distribución: Di
recciónGenerddelnfarnadón, Tarede 
RectOiia 2o. piso, Ciudad UrWefsltoia. 

Número 3.302 

6 de septierrbre de 1999. o 15 
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