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De los opuestos y su 
consciente lucha puede 
surgir la creación 

Ganan tres egresados de Contaduría el 
pri.mer lugar en concurso de la CANACO 

Con el tema Amor y 

Desamor en las Artes, 

el Instituto de 

Investigaciones 

Estéticas realizó en 

Xalapa, Veracruz, el 

XXIII Coloquio 

Internacional · de 

Historia del Arte a 22 

Seguro de la·importanciadelasmatemáticas, 
eiiMseamplíafísicayacadémicamente 
En el primer informe de 

labores de su segundo 

periodo, José Antonio 

de la Peña anunció que 

se pondrá en marcha un 

nuevo posgrado y que 

se impulsará la difusión 

de la ciencia o 7 . 

Es líder goleador 

Con cuatro tantos de 
Olalde Pumas derrota 6-0 
a Santos en el Estadio La 

' Corregidora o 28 

A 50 años de suscritos 

Hasta la Guerra Tiene 
Límites, lema de los 
Convenios de 
Ginebra, vigente · o 11 

Con su trabajo Situación actual de 
lns empresas de autotransporte 

turístico en el DF con respecto a los 
servicios que ofrece, Alfredo Ugalde, 
Jorge Enrique Peña y Jorge Rodriguez 
obtuvieron el primer lugar del XXIV 
Concurso Anual de Tesis Profesiona
les /999 que efectúa la Cámara .Nacio
nal de Comercio de la Ciudad de Méxi
co. En la ceremonia, realizada el 5 de 
octubre, el rector Francisco S arnés dijo 
que este premio tiene una doble signi
ficación: son tres los universitarios 
galardonados y el hecho de que los 
premia un gremio que goza de alto 
prestigio. o 3 

El avance tecnológico exige a personas e 
instituciones pennanenteactualización . 
El Segundo Congreso 

General de Cómputo 99, 

inaugurado en el 

·Palacio de Minería, 

reúne a diversos 

especialistas de México 

y de varias partes del 

mundo o ¡ 

Seminario del IIEc 

El Estado debe ver al 
campo, clave en la 
estrategia de desarrollo 
económi<;o a 8 

Qrganizó el ICMyL 
:\ ·., . ~1 

Terminan tres días de 
trabajos de congreso 
acerca de correlación 

. e.~tratigráfica o e 

-.. 
.... 1 ... 



ol1' tr<;~;baj0 de I~}vestigación, en <;:::ienci~S. 
o ··· . ion~édtcas, ,telaci~nado con los 

' ~b · o de investigación_ básica y al rnejor 
tecnológica; se hará acreedor a .$ 50,000.00 

.caso y un. diploma. · 
,..... ' 
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Alfredo Ugalde, Jorge Enrique Peña y Jorge Rodríguez obtuvieron elprime~lugardel XXIV Concurso Anual de 

Tesis Profesionales 1999 con su trabajo Situación actual de las empresas de autotransporte turístico en el D. F. con 
respecto a los servicios que ofrece 

EN LA COMUNIDAD 

Premia la CANACO la tesis profesional de tres 
egre~dosde la Facultad de Contaduría 
''E l.ETICIAÜLveRAIGusTAvoAYALA 

1 premio del XXIV Con- ble para que la UNAM supere, lo más 
curso Anual de Tesis Profesioru:úes pronto posible, el mal momento por el 
1999 que se entrega en esta ocasión cualatraviesaysalgafortalecidadeesta 
tiene importancia doble para nuestra crisis. 
Universidad: por un lado, porque son Aseguró que el conflicto universi-
tres alumnos de la Facultad de Canta- tarioquedará en la historia de la institu-
duría y Administración quienes lo ción y en eUa se seguirán formando 
reciben por la mejor tesis profesional profesionales de la taUa de Alfredo 
de licenciatura, de parte de un gremio Ugalde Maldonado, Jorge Enrique 
tan reconocido como la Cámara Na- Peña L6pez y Jorge Rodríguez Núñez 
cional de Comercio de la Ciudad de quienes, al igual que otros universita-
México (CANACO), y por otro, por- rios, "seguirán poniendo muy en alto el 
quehaceevidentelacalidaddelalabor nombre de la UNAM, dejando cons-
académica que realiza la UNAM", tanciaantelasociedad,alaquesedebe, 
subrayó el rector Francisco Bamés de la calidad del trabajo que se realiza en 
Castro. la Universidad Nacional".· 

El pasado 5 de octubre, en las Por su parte, el licenciado Ugalde 
instalaciones de dicho organismo, Maldonado destaCó la importancia de 
Alfredo Ugalde Maldonado, Jorge que mediante la prestación de servi-
EnriquePeñaLópezy Jorge Rodríguez cios, los profesionistas sean capaces de 
Núñez, egresados de la UNAM, reci~ generar nuevas opciones y adaptar, las 
bieron el galardón al ganar el primer ya existentes, a la dinámica de niveles 
lugar de ese concurso con la tesis económicos como el comercio, los 
Situación actual de las empresas de servicios y el turismo, los cuales for-
autotransporte turístico en el D.F. con man parte importante en la infraestruc-
resp~cto a los servicios que ofrece. tura de nuestro país. 

En la ceremonia de entrega, el Finalmente, Ugalde Maldonado 
rector Bamés de Castro agregó: aun- expresósuagradecirnientoalaUNAM 
quehahabidoquienes,enlacoyuntura por haberlo formado y confió en que 
por la cual atraviesa la Universidad pronto esta casa de estudios seguirá 
Nacional, han querido desprestigiar a con su labor Pe generar conocimiento 
la institución y proponer su posible enladinárnicaquelasociedadrequiere. 
desaparición, "la UNAM sigue sien- El licenciado José Antonio 
do la institución educativa que mayor Femández González, presidente del 
demanda tiene en todos y cada uno de consejo directivo de la CANACO, 
los niveles de estudio que ofrece". consideróquelaeducacióndebecrecer 

Advirtió que la desaparición de la tanto en lo cuantitativo como en lo 
UNAM signiticaría cancelar lino de cualitativo "para alcanzar el progreso 
los máS poderosos proyectOs de mo- que México necesita". 
vilidad soc~al con que· cuenta México. Por eUo, agregó, las instituciones 
"Nuestra Universidad sigue siendo un de educación, sobre todo las de nivel 
importante factor del desarroUo nacio- superior, tienen la responsabilidad de 
nal y constituye el más importante plantear un · proyecto coherente que 
proyecto cultural del presente siglo". conduzca al desarroUo de la cultura 

Asirrusmo, Bamés de Castro sos- científica que México requiere a fin de _ 
tuvo que está haciéndose todo lo posi- lograr la villCI)lación intersectorial que 

beneficie el crecimiento económico. 
En este sentido, precisó q~e las 

universidades y escuelas de educa
ción suilerioren México, tanto públi- . 
cas como privadas, hacen su mayor 
esfuerzo por generar profesionales 
de alta calidad, de acuerdo con las 
empresas que requiere nuestro país. 

"Al sector privado nos correspon
de coadyuvar para que los egresados 
reúnan las habilidades y conocimientos 
que necesitamos. De ahí que la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de 
México, comprometida en esta labor, 
incentive a los futuros profesionistas a 
que culminen su tesis de grado con 
investigaciones que sean aportaciones 
prácticas al desarroUo de las empresas 
del comercio, los servicios y el turis
mo", concluyó. 

A 10 de los 103 trabajos que parti
ciparon en este concurso se les hizo un 
reconocimiento especial , debido a la 
calidad de su contenido, y entre ellos 
estuvo el realizado por la licenciada 
Mónica García Contreras, egresada de 
la Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Aragón, quien elaboró la tesis 
Los contratos celebradiJs por medio 
de intemét y su problemática legal.• 
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B ANCO DE D ATOS 

Fomentar la titulación, · 
el objetivo 

El Concurso Anual ik Tesis 
Profesionales que realiw 

desde hace más de 20 mios 
la Cánwra Nacional de 

Comercio de la Ciu_dad de 
México tiene como objetivo 

./(nnmlar la iiwlacián con 

base en propuestas 

concre/as e innovadoras 

que constilu)wn 

aportaciones espedjicas al 

sector comercio. turismo .~· 

servicios en el Distrilo 

Federal . 

Er¡ esta vigésúna cuarta 

edicián .wílo se otorgó 

premio a los ganadores del 

primero y segundo lugar: 

este último lo obtii\'O María 

del Pilar Val/arta Cobos. · 
licenci(,da en · Economía 

egre.wda de la Uni1•ersidad 
Panamericana. quien 

rtalizá la tesis: . El sistema 
financiero mexicano y la 
gente ·de escasos recursds: 
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El futuro es el único porvenir 

La investigación como prioridad mundial 
en la globalización 

ENRtauE Rutz GARCíA (JuAN MARíA ALPONTE)* 

J acques Attali , consejero principal de Mitter"rand durante 
sus dos septenios y autor de libros muy importantes -y hoy 
destacado comentarista de la prensa francesa y mundial- ha 
señalado, de manera muy clara, que el futuro estará en manos 
de las naciones "donde la creación, la formación y la investiga
ción sean más valoradas y, sobre todo, allí donde la cohesión 
social permita administrar mejor las conmociones del cambio. 
Es vital prepararse para ello". ("Lignes d'Horizon". Editorial 
Fayard, página 120). 

En Estados U,nidos, que según el Instituto de Lausana, 
institución que, anualmente, proporciona los indicadores de 
cada país en la competitividad mundial (el número uno en ese 
renglón es Estados Unidos y ha conservado ese puesto desde 
1995) los norteamericanos donarón para las más diversas 
causas sociales y educativas (1998) la cantidad de 175,000 
millones de dólares. De esa cifra impresionante, proporciona
da esencialmente por individuos y fundaciones (el 43.37 por 
ciento del PNB de México en 1997) nada menos que el13. 7 por 
ciento de la cifra total acrecentaría los recursos de la educación 
y, fundamentalmente, de las universidades. En otras palabras, 
una conciencia clara de que la riqueza tiene exigencias socia
les que van más allá del proceso fiscal. 

Retomando, en ese punto, la afirmación de Jacques Attali 
sobre la importancia capital de la investigación (la cohesión 
social es indisociable, a su vez, de la cohesión económica y el 
bienestar colectivo) menester es repetir que Estados Unidos 
dedica a la Investigación y el Desarrollo el2.5 por ciento de su 
PNB y la Unión Europea de los "Quince", a su vez, el1.88 por 
ciento frente al 0.3 por ciento, como promedio, en América 
Latina donde sus 34 países (con el Caribe) generan, solamen
te, el 6~ 11 por ciento del Producto Bruto Mundial. 

La UNESCO, en ese aspecto, nos señala que; en su 
conjunto, los países en vías de desarrollo (el 80 por ciento de 
la población mund,ial) dedicaron a la educación, en términos de 
gastos por habitante y año, 48 dólares en 1994 frente a los 
1,211 dólares, a su vez, de los países ricos o industrializados. 
Es cierto que existen diferencias en ciertos segmentos de los 
países en desarrollo. Por ejemplo, en América Latina y el 
Caribe la cifra se elevó a 153 dólares por persona, pero todavía 
está muy lejos del flujo europeo hacia la educación per cápita 
que se elevó, en el mismo año, a 982 dólares. 

Esas inmensas desigualdades a escala tienen una expre-
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sión práctica en las publicaciones de periódicos y libros. En 
19941os países en vías de desarrollo contaban con 44 perió
dicos por cada 1,000 habitantes (80 en América Latina y el 
Caribe que tendrán 514 millones de habitantes en el año 2000), 
pero eran 27 4 periódicos en el caso de Europa. En síntesis, los 
espacios denominados subdesarrollados por la UNESCO, en 
orden a las publicaciones de periódicos por cada 1 ,000 habi-. 
tantes, contaban con 44 en esas regiones y con 286 en los 
espacios del Primer Mundo. 

La rentabilidad de la educación -cuyos recursos en los 
países desarrollados no proceden todos del Sector Público y lo 
revelan sus instituciones privadas y las donaciones de los 
individuos como antes se señala- es muy alta en orden al 
crecimiento económico. Se ha señalado, una y otra vez, que la 
educación proporciona los múltiplos más elevados de un país 
de cara al desarrollo. Jacques Attali; en el libro señalado 
añade, con lucidez, que es indispensable vincular a los recur
sos dedicados a la educación, como un hecho convergente, 
los flujos destinados a la salud ya que esos dos elementos son 
indisociables entre sí. 

.También en ese punto resulta indispensable una revolu
ción. De acuerdo con los datos del Banco Mundial ('World 
Development lndicators 1998") los gastos públicos en la salud 
reflejan diferencias enormes. Tomando como elemento com
parativo algunos países latinoamericanos (no digamos africa
nos o asiáticos) resultaría, por ejemplo, que Colombia dedica
ba a la salud pública, presupuestariamente (periodo promedio 
en todos los casos de 1990-1995), 138 dólares por habitante 
y año, Ecuador 71 , Brasil261 , México 223, Nicaragua 34 y 
Argentina 877 frente a los 2, 578 dólares de Alemania, los 1, 835 
de Canadá, los 3,667 de Estados Unidos y los 2,576 de 
Francia. 

El correlato entre educación y desarrollo económico, entre 
investigación y transformación del nivel histórico de la 
competitividad, entre salud y bienestar social como presu
puesto indispensable para la educación y el esfuerzo colectivo 
hacia exigencias más altas de calificación, nos permiten pen
sar en las palabras de Jacques Attali: "Es vital prepararse para 
ello". "// est vital de s'y préparar ... " 

• Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales . 



En el Palacio de Minería el rector Francisco Bamés inauguró el Segundo Congreso General 
de Cómputo 99; dijo que la UNAM se apresta a emprender un ejercicio amplio de reflexión 
que conduzca a un proceso de transformación del cual la institución saldrá fortalecida 

• 

El cómputo es hoy una herramienta de uso cotidiano 
que facil'ita las tareas sustantivas de las universidades 

L LAURA RoMERo/GuADALUPE LuGo 

a UNAM se apresta a em- de cómputo es relevante y de origen 
prender un ejercicio amplio de re- antiguo. En 1958 se convirtió en fun-
tlexión que conduzca a un proceso de dadoradelcómputodigitalenAmérica 
transformación de nuestra casa de es- Latina y sus contribuciones en Internet 
tudios, del cual la i"nstitución saldrá la ubican como la más importante de la 
fortalecida. Queremos una uiliversi- región. 
dad cada vez más exigente en loacadé- Igualmente se ha distinguido por la 
mico y comprometida con la~ necesi- significación que en el subcontinente 
dades de la sociedad a la que se debe, tiene el servicio de supercómputo que 
atirmó el ·rector Francisco Bamés de .esta casa de estudios ofrece a sus 
Castro, al inaugurar el Segunr.lo Con- investigadores y a los de diversas 
greso General de Cómputo 99. el instituciones educativas o de investi-
pasado 6 de octubre, en el Palacio de gación del país ligadas a las 
Minería. con'lputadoras de la UNAM mediante 

Dicho proceso. agregó el rector de la red de datos y, junto con otras 
la UNAM, deberá estar en sintonía con instituciones educativas como ellnsti-

. Jos nuevos tiempos, empleando las tuto Politécnico Nacional (IPN) y la 
más modernas tecnologías en el cum- Universidad Autónoma Metropolita-
plimiento de sus funciones. para tor- na, en el impulso de Internet 11 y de la 
mar a los hombres y mujeres más tormación de recursos humanos en 
capacitados los cuales participen en un cómputo. 
mercado de trabajo cada dÍa má.~ de- El rector recordó que su adminis-
mandante y exigente. y lleven a la tración se ha propuesto consolidar los 
institución y al país a grados superiores esfuerzos en materia de cómputo para 
de desarrollo. apoyar la enseñanza moderna y el 

Como en ningún otm momento trabajo académico, mediante el incre-
histórico. hoy la humanidad se encuen- mento del uso del cómputo en todas las 
tra ·inmersa en ~na profunda transfor- actividades universitarias, así como el 
mación social. L1s tecnología~ de la manejo de los bancos de informaCión 
información. como d cómputo y la\ cn:cientes de uso colidiano. 
telecomunicaciones digitales. han ope- Tamliién, dijo, "nos afanamos por 
rado una verdadera revolución social extender los beneficios de la 
queintluyeentodaslasárea~delsaber, RedUNAM a un mayor n~mero de 
a~í como en la vida cotidiana. miembros de la comunidad universita-

El acelerado desarrollo de las tec- ria y de instituciones educativas y de 
· nologías impone a las instituciones, en otra índole, po( mejorar la proporción 
especial a la~ de educación superior, y entre el número de computadoras y de 
a la~ persona~ el reto permanente de usuarios, al igual que por ampliar el 
capacitarse y mantenerse actualizados número y capacidad de los laborato-
en su uso y aplicaciones. Las universi- rios y talleres de cómputo". 
dades deberán aprovecharlas de mejor Destacó la riqueza de perspectivas 
maneraenelcumplimientodesustines y tormaciones que concurren en el 
sustantivos,comounaherrarnientamás congreso, que concluirá el viennes 8 de 
de uso cotidiano para la docencia, la octubre, en el que participan institucio-
investigación y la difusión de la cultura. nes públicas y privadas de educación 

El trabajo de la UNAM en materia superior, asociaciones civiles, empre-

sas de cómputo, entidades guberna
mentales de nuestro país, así como 
especialistas de Alemania, Brasil, Cos
ta Rica, Cuba, España, Estados Unidos 
y Finlandia. 

El ingeniero Diódoro Guerra 
Rodríguez, director general del IPN, 
aseveró que la realización de este con
greso que lleva el · nombre de 
compuJo.99@mx representa un logro 
más en laperspectivadeelevarlacalidad 
de la educación y la investigación, y de 
vincular efectivamente sus resultados 
con los intereses de la nación. 

A fines de siglo, aseveró, aquellos 
países, gobiernos, instituciones, em
presas que se mantengan en el liderazgo 
de las actividades asociadas a la inves
tigación, desarrollo, fabricación, inno
vación, aplicación y uso de los bienes, 
conocimientos y servicios derivados de 
la computación y sus disciplinas afines 
serán quienes dominen el entorno eco
nómico, político, social y cultural. 

El ingeniero Gerardo Ferrando 
Bravo, director de la Facultad de Inge
niería de la UNAM, expresó que la 
revolución de la información ha marca
do nuevos modos para generar y distri
buir conocimiento, productos, actitu
des, valores y estilos de vida. El acceso 

· universal a la información ha planteado 

Gaceta UNAM 

las condiciones de una competencia 
rigurosa cuyos alcances se extienden a 
cada instante. 

El mercadodetrabajonoes la excep
ción en esta tendencia. La demanda 
laboral de hoy requiere de recursos 
humanos de alta calidad y con gran 
capacidad de adaptación al cambio en el 
contexto de una oferta de profesionales 
cada dfa más competitiva. De ahí la 
necesidad e importancia para escuelas y 
facultades relacionadas con las ciencias 
básicas y las ingenierías de actualizar 
constantemente sus planes y programas 
de estudio e incorporar en la formación 
de sus estudiantes y egresados este tipo 
de encuentros, agregó. 

El actuario Jaime Godard Zapata, 
director general de SUN Microsystems, 
comentó que en todas las profesiones 
debeempezarseafmjaryvivirelmundo 
del mañana, el cual se relaciona y depen
de de los avances tecnológicos. 

A ·¡a ceremonia de inauguración 
asistieron el maestro Xavier Cortés 
Rocha, secretario general, y el doctor 
Víctor Guerra, coordinador dt! ,Ser
vicios Académicos de la ÚNAM, 
así como el licenciado Guillermo 
Kelley, director general del instituto 
Latinoamericano de Comunicación 
Educativa.• 
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Adolfo Gracia, directordel/CMyL, señaló que esta actividad es de gran importancia para el 
instituto, ya que se trata de una nueva área que está desarrollándose: la oceanografía 

geológica 

Se efectúa el VIl Congre~o Internacional de 
. Correlación Estratigráfica en el Jardín Botánico 

Antonio Peña, Adolfo Gracia y Ryvohi Tsuchi. 

e MATILDE Lé>PEZ 

_ n la participación de ex
pertos provenientes de ocho 
naciones se iniciaron los traba
jos del VIl Congreso Interna
cional de Correlación Estrati
gráfica Neogenética de la Cuen
ca del Pacífico, organizado por 
el Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología (ICMyL), con lo 
cual se demuestra una vez más 
que la Universidad Nacional 
trabaja para dar mayor impulso 
a la investigación. 

En la inauguración del con
greso, efectuada el 4 de octubre 
én el auditorio del Jardín Botá
nico de la UNAM , el doctor 
Adolfo Gracia Gasea, director 
del ICMyL •. señaló que esta 
actividad es de gran importan
cia para el instituto, ya que se 
trata de una nueva área que está 
desarrollándose: la oceanogra
fía geológica . 

Dijo que del4 al 6 de octubre 
se discutieron, analizaron e 
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intercambiaron diversas ideas 
en cuanto a la estratigrafía, en 
especial de la Cuenca del Pací
fico, mediante los trabajos que 
presentaron especialistas en 
geología marina . 

Cabe aclarar que la estra
tigrafía es la parte de la geología 
que estudia las rocas estra
tificadas, es decir, la disposición 
en capas sobrepuestas de la ma
teria terrestre. Por medio de él es 
posible averiguar aspectos acer
ca de la formación del plan.eta y 
de los procesos que, a lo largo del 
tiempo,' han ocurrido en su su
perficie. 

En términos generales, el 
tema del VIl Congreso Inter
nacional de Correlación 
Estratigráfica Neogenética de 
la Cuenca del Pacífico versó 
acerca de lo que podría llamar
se paleoecología, disciplina que 
estudia los restos que permiten 
saber lo que ha pasado con al-

Gacela UNAM 

gunos organismos a lo largo de 
· miles de años. 

Los Temas 

El doctor Adolfo Molina , 
investigador del ICMyL y or
ganizador del congreso, expli
có que por primera vez se mos
traron registros hechos por la 

~ comunidad internacional·, los 

1 cuales contemplan varias -co
lumnas sedimentarias que. abar

~ can hasta 60 millones de años. 
~ "Esto se hace porque se tiene 

una columna de sedimentos lar-
ga, para lo cual se requiere un 
barco con tecnología avanzada 
(que sólo la tienen países como 
Estados Unidos y que recibe 
apoyo de Japón y Alemania)". 

Al analizar los registros de 
columnas sedimentarias sólo se 
toma una muestra de cada capa 
y con ello estamos reconstru-

. yendo el clima de cada cien 
años; sin embargo, para aspec
tos geológicos, lo anterior es 
importante, pero, como el hom
bre vive menos de cien años , es 
necesario observar qué ocurre 
con los registros de más alta 
resolución, de obse rvar los 
cambios ocurridos cada dos o 
1 O años y con ello contar con un 
registro p¡¡ra hacer pronósti
COS, indicó . . 

El doctor Molina señaló que 
mediante los trabajos presenta
dos también se podrá determi
nar cómo han evolucionado los 
organismos por medio del tiem
po, es d¡!cir, hacer paleoecología 
para tener pun.tos de referencia 
con la ecología actual y ver rea l-

mente cómo ha influido el cli
ma sobre los organismos. 

EL VI/ Congreso Interna
cional de Correlación Estra 
tigráfica Neogenética de la 
Cuenca del Pacífico se organi
za cada cuatro años y lo pro
mueve por l.a UNESCO por 
medio del Comité de Correla
ción Estratigráfica de la Cuen
ca dt¡l Pacífico. En esta ocasión 
fue auspiciado por el ICMyL. 
Participaron expertos de Japón , 
Indonesia , Vietnam, Corea, 
Estados Unidos, Nueva Zelan
da, Tai landia y México. 

A la ceremonia de inaugura
ción del congreso asi stieron 
también los doctores Antonio 
Peña, exdirector del ICMyL, y 
Ryuchi Tsuchi, Chairman of 
the Regional Committee on 
Pacific Neogene Stratigraphy , 
quienes destacaron la impor
tancia del mismo para el inter
ca mbio de ideas y expe
ri enci as .• 

Adolfo Molina. 



Alpresentarelprimerinformedelaboresdesusegundoperiodocomodirectordelinstituto, 
José Antonio de la Peña explicó que entre los proyectos de la dependencia está convertir su 
Biblioteca Maestro S otero Prieto Rodríguez en "la biblioteca nacional de matemáticas" 

Impulsar la difusión de las matemáticas y poner 
en operación el nuevo posgrado, reto del 1M 

P PíA HERRERA 

.oner en marcha el nuevo 
posgrado de Matemáticas y lograr 
que sea el más importante de 
Latinoamérica en el área es uno de los 
mayores retos que enfrentará en los 
próximos años el Instituto de Matemá
ticas (IM), afirmó el doctor José Anto
nio de la Peña. 

&l el primer informe de labores de 
su segundo periodo, el director de esa 
dependencia universitaria añadió que 
debido al paro por el cual atraviesa esta 
casa de estudios no se concluyó la . 
adecuación de ese posgrado (en el que 
el instituto participa con 54 tutores, 33 
de ellos como principales) al nuevo 
ReglamentoGeneraldePosgrado, "aun
que toda la parte académica ya se realizó 
en su totalidad". 

El doctor De la Peña aseveró tam- · 
biénqueyaseterminólaadecuacióndel 
Pos grado de Ingeniería y Ciencias de la 
Computación, en el cual el instituto que 
dirige participa con 12 tutores, nueve de 
ellos principales. 

Señaló que 1M se propone convertir 
su Biblioteca Maestro Sotera Prieto 
Rodríguez en "la biblioteca nacional de · 
matemáticas", para lo cual "debe dar 
servicio a todo el país, y probable
mente a algunos sitios en el extranje
ro, por vía electrónica u otros me
dios", y dotarla "de la infraestructura 
física y tecnológica adecuada". 

Dicha biblioteca, que probable
mente es la mejor que hay en 
Latinoamérica en el área de matemá
ticas, cuenta con 24 mil751ibros y 64 
mil volúmenes de revistas. 

Asimismo, aflnnó el doctor De la 
Peña, el instituto debe impulsar la fmna 
de convenios de colaboración con otras 
entidades académicas e instituciones 
fuera de la Universidad. "Creemos que 
dada )a importancia de las matemáticas 
y sus aplicaciones, esta vertiente tiene un 

destacado futuro, tanto para nuestra 
institución como para las dependencias 
con las que establezcamos vínculos". 

Agregó que entre los proyectos del 
instituto se encuentran la filmación de 
cápsulas de divulgación y programas 
televisivos con apoyo de TVUNAM, y 
algunos talleres de vinculación con 
otras disciplinas,lo que "enriquecerá la 
labor del instituto y la imagen que se 
tiene de fas matematicas". 

lnfonnó que en el último año a la 
unidaddeCuernavacale realizaron una 
ampliación de más de 300 metros cua
drados; están en espera de la inaugura
ción de las nuevas instalaciones de la de 
Morelia,y en Ciudad Universitaria está 
por iniciarse la ampliación del área de 
seminarios y la zona de actividades 
docentes. 

Por otra parte, destacó que el perso
nal académico del IM lo conforman 81 
investigadores y nueve técnicos acadé
micos, ubicados en las sedes del Distri
to Federal, Cuemavaca y en Morelia," 
quienes se desarrollan en las siguientes 
áreas: Algebra; Análisis; Combinatoria 
y Teoría de las Gráficas; Cómputo; 
Geometria y Topología, así como en 
Lógica y Probabilidad, entre otras. 

José Antonio de la Peña agregó 
que, en total, hay 86estudiantes asocia
dos al instituto: 68 en Ciudad Univer
sitaria, 14 en Morelia y cuatro en Cuer
navaca; de ellos, 22 se encuentran en 
licenciatura, 24 en maestría y 40 en 
doctorado. 

De la productividad de los investi
gadores del IM destacó que a partir de 
1996 creció significativamente y, por 
tercer año consecutivo, rebasan la cifra 
de un artículo por investigador por año, 
lo que ''habla de una consolidación real 
de la productividad del instituto". &l . 
1998 el personal académico publicó 87 
artículos de investigación (71 en revis-

tas de circulación internacional y 16 en 
memorias de reuniones científicas), 
seis libros, siete rutículos de divulga
ción y un capítulo de libro. 

Manifestó que en 1998 se impartie
ron 89 cursos de licenciatura y 54 de 
maestria. Además, se presentaron 22 
tesis de licenciatura, una de maestria y 
dos de doctorado, una gran cantidad de 
éstas se encuentran en proceso: 3 3 de 
licenciatura, 12 de maestría y 36 de 
doctorado; asimismo, se produjeron 
seis libros de la serie Aponaciones 
Matemáticas, en coedición con la Aso
ciación Matemática Mexicana. 

Respecto de la situación por la 
que at~av iesa la Universidad, De la 
Peña destacó que muchos comparten 
la certidumbre de que la institución 
está siendo produndamente dañada. 
"No se trata sólo del dinero y el 
tiempo perdidos, sino fundamental
mente del prestigio de la institución, 
de los buenos estudiantes que se han 
ido a otras escuelas, del respeto y la 
confianza entre estudiantes y profe
sores y entre colegas investigadores, 
y en el peor de los casos, se trata de 
la pérdida de nuestra institución si 
este paro se prolonga mucho más". 

La reconstrucción de nuestra 
Universidad, agregó, será proba-

Gaceta UNAM 

blemente el trabajo más importante 
que tengamos enfrente cuando la 
situación se normalice. 

Por lo pronto, y mientras el con
tlicto continúa, tratemos de actuar 
comprometidamente por la causa de 
la Universidad. "La peor actitud que 
podemos tener en este momento es la 
apatía o la indiferencia", concluyó. 

A su vez d doctor Francisco Bolí
varZapata. coordinador de la Investiga
ción Científica, resaltó que se ve el 
esfuerzo por tener una presencia cada 
vez más fortalecida y el compromiso de 
la comunidad del 1M con su instituto en 
particular, y la Universidad en gencml 

Se obserVa además que el esfuerzo 
que se realiza en diferentes sedes 
(Cuemavaca y Morelia) se va consoli
dando, y los invitó a tomentarel inten!s 
entre los estudiantes para que la pobla
ción crezca. 

Finalmente puntualizó que el paro 
que hoy vive la UNAM tendrá que dar 
comoresultadounespaciodediscusión 
amplia acerca de la Universidad. "üeo 
que todos estamos convencidos~ que 
la Universidad debe renovar· Cienos 
aspectos que están rebasando en 
alguna medida, pero que también hay 
otros muchos que debemos mantener 
y cuidar".• 
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nacela:. 
EN LQOMUNIDAD 

Alicia Girón, directoradeliiEc, dijo al inaugurar el XIX Seminario Internacional de Economía 
Agrícola del Tercer Mundo, que organizó ese instituto con el tema El Sector Agropecuario al 

Fin del Milenio, que "hoy día se requiere, de manera urgente, hacer llegar recursos al campo . 
mediante una política integral de desarrollo y nosóloaproductores y empresarios eficientes" 

La crisis del sector agropecuario incrementa 
la pob.reza de la población rural 

''L GusrAvoAYALA 
. a si:uació~ que ha vivido 
el campo en las últimas décadas no 
sólo afecta la prodocción y agrava 
la dependencia alimentaria, sino 
también incrementa la pobreza y 
d.isminÚye la calidad de vida de la 
población rural , afeCtando la dispo
nibilidad de los recursos y el medio 
naturaL Las · alternativas son mu
chas, sin embargo; requieren de la 
acción y el tra~ajo conjunto de los 
productores rurales. quienes deben 
buscar alternativas ante los nuevos 
tiempos." . 

Esto expresó la doctora Alicia 
Girón, directora del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la 
UNAM. al inaugurar el XIX Semi
nario Internacional de Economía 
Agrícola del Tercer Mundo. que 
o(ganizó ese instituto con el tema El 
Sector Agmpecuario al Fin del 
Milenio . Durante el acto. la doctora 
Girón advirtió: ,"hoy día se requie
re. de manera urgente. hacer llegar 
recursos al campo mediante una 
política integral de desarrollo y no 
sólo a productores y empresarios 
dicientes". 

Apuntó que es en el s¡;:ctor 
agropecuario. más que en ótras ac
tividades económicas. donde se 
rellejan los impactos de los pro~e
sos macroeconómitos sobre las 
unidades familiares, tal es el caso de 
la crisis del sector financiero, que 
tras años de mantener descuidado al 
campo retrae aún más el . finan
ciarlliento. 

30 Años de Crisis 

En el se01inario. efectuado en el 
Palacio de Minería y tran~mitido 
por videoconferencia a universida
des del ·interior de la República 
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Mexicana, y por satélite, mediante 
el The Regency Foundation a Eu
ropa y el sur de América, el doctor 
Felipe Torres, también del IIEc, 
afirmó que ante la· grave crisis que 

·desde. hace 30 años vive el campo 
mexicano y que ha tenido repercu
siones en la estructura macroeco
nómica del país, la única salida . 
posible es que el Estado lo vea como 
una actividad clave en la estrategia 
de desarrollo económico, y que se 
busque que los precios de los pro
ductos sean justos y los créditos 
!luyan de manera directa y en forma 
más eficiente. 

Indicó que aunque algunos sec
tores oficiales han mencionado que 
la crisis del sector ha desaparecido 
y que estamos repuntando, diver
sos indicadores demuestra,n que ésta 
permanece, tiene un arraigo estruc
tural y está lejos de resolverse. 

Dijo que la estrategia actual del 
desarrollo del sector agropecuario 
ha .apostado porque la solución al 
rezago está en los flujos de inver
sión privada. Se pensó que con ello 
se intensificaría el mercado mundial 
de los alimentos y set:Viría de arras: 
tre para el sector agropecuario · en 
México. Sin embargo, los proble
mas del campo van más allá' de esa 
estrategia éxportadora. 

"Los efectos de la apertura co
mercial, complementados con los 
incrementos en la recaudación fis
cal observada en los últimos años y 
en la falta de estímulos en su conjun
to: han provocado que el sector 
opere de manera cada vez más mar
ginal en términos de la estructura". 

Felipe Torres explicó que.una de 
las principales causas que ha provo
cado la crisis de este sector es el 
gradual abandono del campo a las 

Gocela UNAM 

· 1 i bres fuerzas del mercado desde 
finales de los años 70 por el Estado 
mexicano, lo que generó un dete
rioro de la competitividad interna y 
externa. 

Además, en los últimos 15 años 
la participación del sector agrope
cuario ha caído en dos terceras 
partes en términos de la contribu
ción al Producto Interno Bruto 
·(PIB),Io cual ha implicado que la 
participación de la Población Eco
nómicamente Activz. haya caído 
del 40 al 16 por ciento. 

Comentó que si bien la caída de 
la part icipación del PIB de la agri
cultura ha sido absorbido por otros 
sectores como las ac tividades ter
ciarias, éstas han sido particular
mente volátiles, de mala calidad y 
coyunturales. además de que han 
acentuado los problemas del des
arrollo social eñ cinturones de mi
seria y migraciones. 

El investigador. apuntó que al 
deterioro de los precios internos 
en el sector, que de hecho es el 
punto nodal de la permanencia de 
la crisis, puede agregársele él 
incremento de los costos, tanto 
internos ·como externos, que ha 
traído cons igo la disminución de 
los ingresos y en una ennomía 

abierta ha influido en la desca
pitalización humana del campo. 

Informó que, en la actualidad, 
de un padrón de 2.8 millones de 
productores de maíz en México, 
só lo el ocho por ciento de ellos 
son competitivos en términos de 
los parámetros que marcan los 
rumbos de la competitividad in
ternacional. 

No obstante, FelipeTorres men
cionó que la crisis del sector 
agropecuario en México no ti'a sido 
generalizada. Algunas frutas y hor
talizas, ciertos cultivos industriales, 
procesos de la producción ganadera 
y algunas fases de la producción de 
cultivos industriales como el café 
han estado fuera de ella, y otros, 
como los cereales, han tenido 
repuntes anuales .. 

Hoy ya no podemos hablar de 
un sector dual de la estructura 
agropecuaria en México que, por 
un lado , había el gran empre
sa r.i ado agrícola y por el otro, .un a 
economía campesina de suqsis
tencia. La crisis prácticamente ha 
hecho desaparecer a ese último 
sector y ha creado una tensión ere-

. ciente que en el corto plazo puede 
convertirse en un conflicto social 
de consideración.• 



La planificación y el desarrollo rural, retos y perspectivas en el México del siglo XXI es una 

obra que ofrece diversas alternativas para solucionar problemas específicos del sector agrario; 
está integradapor23 ponencias 

Presentan la memoria deiJJJ Encuentro.de Egresados 
en Planificación para el Desarrollo Agropecuario . 

Integrada por 23 ponencias, dis
tribuidas en seis temas, se presentó 

. la memoria del 1/l Encuentro de 
Egresados de la Licenciatura en 
Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario, bajo el título Ln pla
nificación y el desarrollo rural, retos 
y perspectivas en el México del siglo 

X){/, la cual ofrece alternativas para 
solucionar problemas específicos 
del sector agropecuario. 

En la obra se destaca la impor
tancia de la planificación de las· ac
tividades económicas del campo y la 
necesidad de un ordenamiento ra
cional e integral del sector rural el 
cual requiere de profesionales que 
posean una visión global de los 
factores que interactúan en la con
formación 'y el funcionamiento del 
agro mexicano. 

En la ceremonia, efectuada re
cientemente en el auditorio de la 
Delegación Miguel Hidalgo, el li
cenciado Carlos Levy Vázquez, di
rector de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales (ENEP) 
Aragón, expresó que sumando la 
voluntad, capacidad y algo de ayuda 
extra puede avanzarse, "aunque las 
condiciones no sean las más propi- . 
cias". 

Manifestó su disposición a con
tinuar impulsando los proyectos 
académicos de beneficio conjunto, 
tanto para la UNAM. sus egresados 
y la sociedad a la cual sirven, que 
contribuyen a delinear y mejorar el 
medio rural del país. 

Invitó a los asistentes a no igno
rar la situación que vive la UNAM 
y los alentó a ·informarse objetiva
mente y ser promotores de una pronta 
sol,ución, "lo único que debe impo
nerse es la fuerza de la razón y no la 
razón de la fuerza" . 

El jefe de la licenciatura de 
Planificiación, licenciado José _de 
Jesús Landeros, mencionó que este 
tipo de actividades connota el inte
rés del gremio en reflejar sus cono
cimiento~ y expe'riencias en un sis
tema económico en el que se ha 
relegado la importancia del sector 
agropecuario, "por ello, el egresado 
de esa carrera ha adquirido un com
promiso profesional ·y moral para 
sensibilizar a quienes toman las 
decisiones acerca de la importancia 
de regresarle al agro el apoyo que 
~uvo en otros tiempos". 

La ENEP Aragón es la única 
escuela de la Universidad Nacional 
que imparte la licenciatura en Plani
ficación. en la cual se han formado 
profesionistas que analizan los pro
cesos de desarrollo económico, 
social y técnico, las necesidades 
alimentarias del país y sus condi
ciones en el medio rural. 

Los coordinadores de las activi
dades de promoción, recepción de 
ponencias e integración de~ volu
men fueron el licenciado Carlos 
Menéndez Gámiz y .la maestra Lui-

sa.Quintero; la presentación estuvo 
a cargo de la Asociación de 
Egresados en Planificación para el 
Desarrollo Agropecuario de la 
ENEP Aragón y del Colegio dé 
Planificadores. 

Al acto asistieron Adrián García, 
representante de la FAO; José de 
Jesús Romo, asesor de la Secretaría 
de Agricultura; el diputado Enrique 
Bautista; Carlos Montañés. de Apo
yos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (Acerca), y Max 
Agustín Correa, del Congreso Agra
rio Permanente.• 

¡/ DEFENSORIADElDSDERECH~ 
UNtVERSIT ARIOS 

Universitario · 

Para asesoría u orientación 
acerca 

de la legislación 
universitaria dirígete a : 
ddu@servidor. una m. mx 

o llama al : 5622-6220 al 22 
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EN LQOMUNIDAD 

Los integrantes de la generac~ón 2000-2004 de la.facultad participaron en la 

primera etapa del Programa de Inducción que incluyó conferencias, una 
reunión con las autoridades de la facultad y la aplicación de los exámenes de 

diagnóstico y médico, entre otras 

Inicia Contaduría y Administración actividades 
académicas con losalumnosde nuevo ingreso 

La FCA logró 

concluir los cursos 

del semestre 99-2 y 

el 99 por ciento de 

la entrega de actas 

que contenían las 

calificaciones 

La Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) de la 
UNAM efectuó del 21 al 24 de 
septiembre la primera etapa del 
Programa de Inducción para los 
alumnos de nuevo ingreso, Ge
neración 2000-2004, en sedes 
alternas . 

Al dar la bienvenida a los alum
nos de la Generación 2000-2004, el 
maestro Arturo Díaz Alonso, di
rector de la FCA, en presencia del 
maestro Eric M. Rivera Rivera, 
secretario general de la dependen
cia, afirmó que a pesar del paro en 
la UNAM se han iniciado las acti
vidades académicas con los alum-

Para Arturo Azuela el premio 
internacional 

El Estro Armónico 

La Fundación RafaelAlberti otorgó el Premio In
ternacional El Estro Armónico al escritor Arturo 
Azuela, profesor de la Di visión Ce ciencias Sociales 
y Humanidades de la Facultad de Ingeniería. 

Este premio se suma a una numerosa lista de 
distinciones nacionales e internacionales que ha 
recibid o el maestro Azuela en reconocimiento ala 
calidad de su obra literaria. 

Con El Estro Armónico se reconoce a los creado
res que han vinculado la creación literaria y la 
divulgación musical, cualidades que reúne la nove
la Estuche parados violines, en la cual el distinguido 
universitario recrea los ambientes musicales de 
México y diversas ciudades de Estados Unidos y 
Europa. 
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nos de nuevo ingreso, quienes se
rán responsables, en estos mo~en
tos, de planear y ordenar los obje
tivos, trabajos de un grupo determi
nado y buscarán los mejores cami
nos para lograr las metas plantea
d~en carreras que se imparten en 
la acuitad. . 

Señaló que con esta reunión se 
co ienza a tener contacto con los 
al mnos de nuevo ingreso: "tene
mos que dar cauce a la inquietud de 
tr~bajar adecuadamente para conti
nuar adelante con la vida de esta 

1 

Universidad y del país". 
El maestro Díaz Alonso dijo a 

los estudiantes de nuevo ingreso 
que pertenecen a una facultad que 
se ha caracterizado por su paz, su 
trabajo y su vocación de servir a los 
demás: "es una gran líder nacional ; 
la investigación en materia de Con
taduría y Administración que se 
hace en el país se realiza en ella". 

Destacó que a pesar del paro de 
labores que afecta a la Universidad, 
la FCA logró concluir los cursos 
del semestre 99-2 y el 99 por ciento 
de la entrega de actas que contenían 
las calificaciones, así como el inicio 
de las clases en sedes alternas en el 
posgrado, Sistema Universidad 
Abierta y de las licenciaturas. que se 
imparten en la iRstitución. 

Respecto del proceso de inscrip
ciones a cursos ordinarios por me
dio de Internet, explicó que la facul
tad es precursora en ello y resaltó la 
de los alumnos y los maestros, quie
nes han querido seguir trabajando en 
estas condiciones. 

Actividades Académicas 
' 

Las actividades académicas 
con los alumnos de nuevo ·in-

greso, Generación 2000-2004, 
incluyen el Programa de Induc
ción el cual comprende: la pre
sentación de algunas autorida
des universitarias de la FCA, 
conferencias acerca de los Pla
nes de Estudios de las licencia
turas en Contaduría, Adminis
tración e Informática, por el CP 
Eduardo Herrerías Aristi, maes
tro Adrián Méndez Salvatorio 
y la maestra Graciela Bribiesca 
Correa, jefes de la División de 
Contaduría, Administración e 
Informática, respectivamente. 

De igual forma, se informó a 
los estudiantes acerca de las ins
talaciones con las que se cuenta, 
los servicios dentro y fuera del 
campus universitario y de las 
nuevas opciones de titulación en 
cada una de las carreras. 

Asimismo, el programa abar
ca la aplicación de un examen 
diagnóstico que permitirá a la 
facultad conocer las habilida
des y carencias en la formación 
educativa de alumnos de primer 
ingreso y, un examen médico · 
que comprende la evaluación 
de: estilo de vida, perfil psico
lógico y de salud, por medio de 
exploraciones dentales y exa
men visual. 

En la reunión estuvieron los 
LA Rosa Martha Barona Peña, 
secretaria de Personal Docen
te, y Gustavo Almaguer Pérez. 
secretario de Relaciones y Ex
tensión Universitaria, así como 
los licenciados Angélica Raya , 
responsable del Programa. de 
Alta Exigencia Académica 
(PAEA), y Balfred Sa.ntaella, 
encargado de la Administración 
Escolar en la FCA.• 



Ricardo Méndez, coordinador delArea de Derecho Internacional del JIJ, explicó: aunque 

elDerechQlnternacionalHumanitarioreconoce 9ueunaguerraestáprohibida,al 

observar sucarácterde inevitable se determina el tipo de trato que recibirán los 

combatientes, prisioneros de guerra, población civil, así cqmo bienes artísticos y culturales 

En esta épo.ca de globalizació~, vigente el lema de los 
Convenios de Ginebra: Hasta la Guerta tiene Límites 

E MARTHA HERRERA 

n esta época de globalización, 
cuando los patrones normativos 
cambi an y los derechos humanos 
son punto fundamental de la agen
da internacional, el lema de los 
Convenios de Ginebra, fi rmados 
hace 50 años tras la Segunda Gue
rra Mundial, sigue vigente: Hasta 
la Guerra Tiene Límites, conside
ró el doctor Ricardo Méndez Silva, 
coordinador del Area de. Derecho 
Internacional del Instituto de In
vestigaciones Jurídicas (l !J ). 

Esos acuerdos, que dieron pie a la 
creación del Derecho Internacional 
Humanitario o Derecho de los Conflic
tos Armados, fueron suscritos en 1949 
con el fin de regular la actividad de los 
Estados durante un conflicto bélico. 
Sin embargo, contaron con anteceden
tes como fue el Tratado de Ginebra de 
1864, donde se estableció el trato que 
debían recibir los prisioneros de gue
rra. Desde entonces en 'La Haya en 
1899, 1907 y 1925 ~e han suscri to 
acuerdos para este propósito. 

La creación del Derecho Interna
cional Humanitario, puntualizó, reco
noce también que una guerra está pro
hibida, pero al observar su carácter de 
inevitable se determina el tipo de trato 
que recibirán los combatientes, prisio
neros de guerra, población civil, así 
como bienes anísticos y culturales. 

Por su parte, las organizaciones 
no gubernamentales y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja inter
vienen para que los confl ictos se 
ciñan a la observancia de las con
ductas que establece ese derecho, 
además de rea li zar una tarea de 
intermediación de carácter neutral. 

En 1977, los convenios conta
ron con la implantación de dos 
protocolos con una reglamentación 
estricta. El primero se refiere a los 

confl ictos armados internaciona
les. En tanto, el segundo versa en 
torno de los conflictos armados 
internos en donde los Estados es
tán obl igados a respetar la integri
dad de la población civil , as í como 
·a realizar juicios justos a las perso
nas objeto de alguna sanción. 

Cabe mencionar que el segun
do protocolo fue posible debido .a 
que en las cuatro convenciones de 
1949 se es tableció un artículo ter
cero que señala las directrices y los 
mínimos para ser aplicados en con
flictos internos como son las gue
rras ci viles. 

Difusión en Tiempos de Paz 

Uno de los obstáculos presentes 
en tiempos de guerra, según el in- · 
vestigador del 1 IJ , es que las normas 
internacionales son transgredidas 
fác ilmente. En este sentido, una de 
las prioridades es trabajar en tiem
pos de paz la difusión de estos 
princi pi os y procurar que sean 
signados por las partes de la socie
dad, destacó el coordinador. 

Algunos de los 188 Estados sus
critos a los convenios del 49, de los 

193 existentes, han creado Comités 
Gubernamentales Especiales para la 
difusión y comunicación del Dere
cho Internacional Humanitario diri ~ 
gidas a las fuerzas armadas, mientras 
otros no cuentan con un organismo 
especial y los principios se difunden 
mediante clases y cursos. 

Los Grandes Logros 

Uno de los grandes logros de la 
comÚnidad internacional fue la apro
bación del Tratado Otawa en 1997, 
el cual prqhíbe el uso de las minas 

antipersonales causantes de daños 
físicos y psicológicos. Una vez con
cluido el conflicto bélico, dijo, que- , 
daban sembradas sin que contaran 
con un sistema de autodesacti vación. 
Anualmente se tenía lacifrade 25 mil 
personas víctimas de explosiones en 

l 60 países. 
~ Otro gran avance se dio en 1995 
~ con el protocolo que prohibió, antes 

de ser utilizadas, las armas láser 
~ ceoadoras . g :b 

~ Un asunto pendiente más es la 
~ prohibición de las armas ligeras -metra
a: lletas y AK47- utilizadas en conflic-

tos internos. 
El doctor Méndez Silva advirt ió 

que falta mucho por hacer, pues no 
se prohíbe legalmente el uso de ar
mas nucleares. Sin embargo se ha 
detenido la proliferación de és tas. 

·Hasta el momento, el Derecho Inter
nacional carece de órganos que san-
cionen de manera directa. No obstan
te, en el conflicto de la ex Yugoslavia 
s~ creó en 1993 un Tribunal Penal 
Internacional para juzgara lós crimi
nales de guerra. 

Contexto Nacional 

Nuestra nación está suscrita a los 
cuatro convenios de Ginebra de 1949 
y con base en ello está obligada a 
observar los mínimos norrnafi vos 
para un conflicto interno. Sin embar
go, no ha ratificado el protocolo dos 
de 1977 relativo a los conflictos 
internos. Las autoridades del país 
argumentan aspectos técnicos. al 
señalar que la definición de un con
flicto no internacional es ambigua. 
"México aún es un poco renl}~n.te a 
aceptar compromisos internaciona
les que tengan una influencia directa 
dentro del país", concluyó. • 
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El doctor Randall Wray, de la Universidad de Missouri, aseveró que el dinero es único y está creado en el hecho .del 

financiamiento de un banco y se destruye conforme se cumplen los compromisos de la deuda, y la cantidad existente 
responde a la demanda para financiamiento 

En conferencia se analiza la política monetaria y 
sus efectos en el empleo para el nuevo milenio 

E MAnLDE LóPEZ 

1 doctor Randa!! Wray, des
tacado economista de la Universidad 
de Missouri-Kansas City, especialista 
Senior The Jerome Levy Economics 
Institute and Bard Center y autor de 
Money and Credit in Capitalist 
&onomiesy deMoney in the Modem 
Era: Price Stahiliy Through Full 
Employment, dictó en el Palacio de 
Mineriados videoconferencias,losdías 
30deseptiembrey 1 de octubre, acerca 
de la poütica monetaria y sus efectos 
en el empleo para el nuevo milenio. 

La doctora Alicia Girón, directora 
del Instituto de Investigaciones Eco
nómicas(llEc),apuntóqueesteactose 
dio en el marco de dos proyectos de 
investigación en el que participan es
pecialistas de ese instituto, de la Facul
tad de Economía y de la Escuela Na
cional de Estudios Profesionalés 
Acatlán. 

El Empkodor de Ultima 
Instando. 

Mediante el sistema de video
conferencia transmitida a la Escuela 
Permanente de Extensión en San An
tonio, Texas, a la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico, y a 
las universidades autónomas de Gue
rrero y Quintana Roo, el doctor Wray 
habló acerca del Empleador de Ulti
ma Instancia: Pleno Empleo con Es
tabilidad de Precios (ELR, por sus 
siglas en inglés). 

Según el especialista, hoy día mu
cha gente desempleada se ha dedicado 
a hacer actos iücitos y la respuesta a 
esto ha sido el incremento poblacional 
en las prisiones. 

"Estados Unidos tiene la segunda 
. tasa más alta en el mundo de gente 
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encan:e1ada, y esto ha llevado a un gran 
incremento de gasto en las ¡risiones y a 
un crecimiento en la competencia de 
poblaOOs pequeños que quieren tener 
centros penitenciarios en sus comuni
dades para así gerrr.ir empleos." 

En la actualidad -indicó- existen 
1.8 millones de personas en prisión 
y otros cuatro millones con altas 
probabilidades de alcanzar la liber
tad condicional ante la falta de espa
cio en las cárceles. 

En Washington hay más personas 
en prisión que desempleados. Esto 
quiere decir que en las cárceles existe 
un alto potencial de mano de obra, de 
ahí la demanda creciente de que sean 
puestos a trabajar, explicó el doctor 
Wray, quien también es dictaminador 
.del Joumal of &onomic lssues, The 
american Economist, Economic 
Journal, y del Journal of Post 
Keynesian &onomics. 

En su opinión, el ELR asegura
ría trabajos para todos aquellos que 
tuvieran habilidades mínimas y bá
sicas pero también deseos de-contár 
con un empleo. Abundó: el ELR no 
es sinónimo de esclavitud, es sólo 
para aquellos que quieren desarro
llar una actividad; no se trata de una 
feria de trabajo, lo cual garantiza 
que habrá trabajo y la opción es 
tomarlo o no; no reemplaza los pro
gramas sociales de empleo de Esta
dos Unidos, no pretende desmante
lar a los sindicatos y tampoco es una 
opción de tipo comunista. 

El salario de ELR rebasa al oficial 
(alrededor de 6.25 dólares por hora), 
con lo que se garantiza que no habría 
inflación. El trabajo a rea)izar podría 
usarse dentro de l¡¡s siguientes opcio
nes: acompañantes de personas de la 
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Alicia Girón y Randall Wray. 

tercera edad, ayudantes de profesor, 
en trabajos de seguridad, comisiones 
de limpieza en p¡¡rque y jardines, re
construccióndeviviendaspopulareso 
asistentes de bibliotecas. 

Dinero: Crtadón del &lado 

En la conferencia Moneda, Im
puestos y Gasto Público en las &o
nomías Modernas, el doctor Randall 
Wray afmnÓ que el dinero es una 
criatura del Estado, y éste lo ha defi
nido como aquello que se acepta por 
concepto de impuestos por parte de 
los ciudadanos. En este sentido, 
recordó que Keynes decía que el 
Estado determina lo que sirve como 
la moneda de contabilidad y qué 
cosa va aceptarse como dinero. De 
esta forma, el dinero moderno como 
tal sólo aplica en los últimos cuatro 
mil años. · 

Después de mencionar la opinión 
de varios autores acerca de este tema, 

el doctor Wray comentó que para al
gunos las pecionas aceptan el dinero 
bancario porque pueden utilizarlo para 
resolver sus compromisos y deudas, 
pero otros argumentanquedichodine
ro tiene valor nominal porque puede 
utilizarse al retirar las deudas de los 
bancos, con lo cual se reconoce que los 
impuestos le dan valor al dinero emi
tido por el gobierno. 

Consideró que en el momento ac
tual, en una economfa que funciona 
bien, el dinero es.una criatura del Esta
do y su aceptación generalizada -su 
atributo fundamental- depende de su 
aceptabilidad por parte del Estado. . 

De esfa forma, el dinero es único y 
está creado en el hecho de finan
ciamiento de un bando y se destruye 
conforme Se cumplen los compromi
sos de la deuda, puesto que "el dinero 
se crea y se destruye en el curso nor'mal 
de los negocios; y la cantidad existente 
responde a la demanda para finan
ciamíento", concluyó.• 



Fuenteovejuna o caos ecológico, editado por el Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias, ofrece una visión de/futuro de 
México en función de su desempeño ambiental en el pasado; el libro se 
presentó· el 5 de octubre, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles 

Escribe Ursula Oswald un análisis sistemático y una 
reflexión valiente acerca del deterioro ecológico 

L LAuRA RoMERO 

a ecología nos atañe a t~os de 
los pies a la cabeza. Es una situación 
de "todos a una". Fuenteovejuna o 
caos ecqlógico, libro de la doctora 
Ursula Oswald Spring, del Centro 
Regional de Investigaciones Multi
disciplinarias (CRIM), ofrece una 
visión del futuro de México en fun
ción de su desempeño ambiental en 
el pasado, mediante un análisis sis
temático de las transformaciones 
ocurridas dentro y fuera del país, 
que lleva a la reflexión acerca del 
deterioro ecológico y sus repercu
siones en la calidad de vida. 

Enlapresentacióndelaobra,efec-

des a medias, como el hecho de que las 
partículas de diámetros menores a 1 O 
micras que dañan la salud no han reba
sado la norma de calidad en los últimos 
tres meses, lo cual se debe a que esta
mos en temporada de lluvias. O que el 
usodelagasolinaMagna Sinesinade- · 
cuado para la altura de la ciudad de 
México. El libro trata esos temas, es 
una obra valiente." 

Al final, la doctora Oswald habló 
~ de las motivaciones que la llevaron a 
_¡¡ escribir el libro, entre las cuales men
! cionó experiencias como ser mujer o 
~ enfrentarse a la gente que muere de 
.)i hambre en Africa. Otra fue que "per-

tuada el 5 de octubre en la Casa de la Santiago Genovés, Ursula Oswald y Humberto Bravo. manentemente vivimos alrededor de 
mitos que construirnos para proteger
nos ante realidades angustian tes". 

Cultura Jesús Reyes Heroles, el doc
tor Santiago Genovés, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, dijo 
que el mérito de Fuenteovejuna o 
caos ecológico _ es ser transdis
ciplinario, término basado en la física 
cuántica que se refiere a un acerca
miento cientÍfico, cultural, espiri
tual y social, para descubrir qué hay 
entre las disciplinas, mediante ellas 
y más allá de ellas. 

La publicación, editada por el 
CRIM, "conjuga todo el tiempo lo 
cualitativo y lo cuantitativo, ciencia y 
humanismo, y utiliza, sin abusar, la 
estadística". Otro de sus méritos es ser 
una reflexión de la autora, concluyó, 
el doctor Genovés. 

El licenciado Enrique Velázquez, 
en representación de la diputada Clara 
Brugada, expresó que, desde el bre
ve pero sustancioso prólogo de San
tiago Genovés hasta los estudios de 
casos concretos entendidos como 
esfuerzos para retomar el rumbo del 
desarrollo tradicional hacia el des
arrollo sustentable, el texto aporta el 

conocimiento téorico-práctico y, so
bre todo, fortalece la conciencia con el 
compromiso de la dimensión ambien
tal del desarrollo". 

Unos más y otros menos, por una 
razón u otra, ·añadió, sabemos que 
todos estamos involucrados en el uso 
abusivo de los recursos naturales y la 

. degradación de los ecosistemas. Cuan
do preguntamos quiénes son los res
ponsables, todos a una exclamamos: 
¡Fuenteovejuna!, y ése no es un buen 
principio para responder adecuada
mente al caos ecológico que describe 
la autora. 

Ellicenciado Yelázquezopinóque 
la obra es vasta en conocimientos y 
experiencias concretas, razón por la 
cual abarca varios temas. Entre ellos 
se menciona la democracia y la 
partipación ciudadana como elemen
tos esenciales para avanzar en la 
sustentabilidad del desarrollo. 

El libro nos coloca en la lógica de 
interrogarnos hacia dónde se dirigen 
las poüticas de sustentabilidad a partir 

del reconocimiento de la existencia de 
la crisis o caos ecológico, que no es 
exclusivo de nuestro país, finalizó. 

UM Actitud Etica ante 
la Naturaleza 

El doctor Humberto Bravo, in
vestigador del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, expresó que la au
tora de Fuenteovejuna o caos. 
ecológico pronostica que no habrá 
avances ni futuro deseable si no exis
ten políticas sostenidas o duraderas 
que se gesten a partir de las deman
das y en c~rdinación con la pobla
ción directamente involucrada, apo
yadas por expertos con una ética 
ambiental reconocida. 

El· problema ambiental a mediano 
y largo plazo se resolverá mediante la 
educación de los niños, de inculcarles 
una actitud ética ante la naturaleza. A 
corto plazo debemos aplicar la ley y 
los reglamentos. 

"Vivirilos -concluyó- con v~da-

Gacela UNAM 

La realidad incluye el progreso, el 
avance, el futuro, la acumulación, la 
ciencia, la tecnología, pero también las 
guerras, las muertes, los desplazadqs, 
las condiciones ambientales desfavo
rables, con cuatro mil millones de los 
seis mil millones de habitantes del 
planeta viviendo en la pobreza. 

Ante un modelo de desarrollo que 
nos lleva a este callejón sin salida, 
debemos buscar mecanismos de com
penSación. Eso implica enfrentar los 
problemas, agregó. 

Expuso que la transd.isciplina -ca
racterística del libro- vincula temas 
globales del mundo. "No podemos 
aislar a la ecología de asuntos como 
la paz, los procesos de pobreza y 
desarrollo, los estudios de género. 
Esos son los elementos que he trata
do de vincular hacia una tende13cia: 
cada uno debemos responsabílizar
nos de lo que hacemos, como princi
pio para la resolución de los proble
mas ambientales". • 
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ACADEMICA 

Al clausurar el diplomado Planeación y Programación de 

la Municipalidad en México, su coordinador,_ Fernando 
Palma, dijo que el tema del municipio constituye, en la 

agenda de lo~ asuntos nacionales, uno de los puntos 
centrales que, junto con el federalismo, han de ser la base 

para la reforma del Estado mexicano · 

El municipio, célula básica en la organización 
política-administrativa nacional 
. E . LETICIA ÜLVERA 

1 diplomado Planeación y Pro
gramación de ·la Municipalidad en 
México es un claro ejemplo del 
compromiso de la Universidad 
Nacional, en la resolución de 
los' problemas nacionales, ase-

. guró el licenciado Fernando 
Palma Galván al clausurarlo el 
pasado 30 de septiembre en el 
salón Los Cristales del Palacio 
Legislativo. 

Ante alumnos, diputados , 
profesores y funcionarios uni
versitarios, el licenciado Palma 
consideró que el tema 'del muni
cipio constituye , en la agenda 
de-los asuntos nacionales, uno 
de los puntos centrales que, jun
to con el federalismo , han de 
ser la base para la reforma del 
Estado mexicano .. 

"Por ello, surge la necesidad de 
formarse~ informarse de todo aque
llo que tiene que ver con la planeación 
y la programación de la municipali
dad, la cual constituye una tarea 
importante para todos aquellos que, 
por su formación o actividad pro
fesional, por sus responsabilida
des públicas o por sus actividades 
cotidianas, están vinculados con la 
realidad de la vida municipal", su
brayó Palma Galván, quien coor
dinó dicho diplomado. 

Sostuvo que por ello este diplo
mado "se constituyó como un es
pacio serio y sistemático para com
partir experiencias y formular pro
puestas con un sentido multi
disciplinario y enriquecedor. Fue 
un espacio de opiniones y visiones 
coincidentes en la necesidad de 
impulsar el rescate y la reivindica
ción del municipio como la base 
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Manuel Gómez, Ricardo Ontiveros, Carlos E. Levy, Francisco Covarrubias y Fernando 

Palma. 

primigenia de la vida económica, 
política y social de la nación". 

Reconoció que gracias al es
fuerzo y la colaboración de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal de la LVII Legisla
tura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, de 
los municipios de Ecatepec de 
Morelos, Naucalpan de Juárez, 
Nezahualcóyotl y Texcoco, así 
como del Programa Universita
rio de Estudios sobre la Ciudad 
(PUEC) de la UNAM y de la 
Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) campus 
Aragón fue posible la realización 
de este curso que tuvo un·a dura
ción de 11 meses. 

Célula Básica -

Por su parte el licenciado 
Carlos Levy V ázquez, director 
de la ENEP Aragón, reconoció 
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que poner en práctica este Üpo 
de diplomados que tratan as
pectos relacionados con el mu
nicipio re~ulta trascendente, 
porque "el municipio tiene la 
importancia de ser la célula 
básica en la organización polí
tica-administrativa nacional". 

Debido a esta situación , 
agregó, la preocupación acadé
mica de la UNAMencontróecoy 
reciprocidad en el Poder Legislati
vo que, bajo el esquema de lamo
dernización de la administración 
pública y en el marco del progra
ma para un nuevo federalismo, 
ha trabajado desde hace tiempo 
con l.a agenda para la reforma 
municipaL 

Asimismo, se comprometió a 
que la dependencia a su cargo to
mará en cuenta la experiencia aca
démica adquirida durante la reali
zación del diplomado, con el pro
pósito de fomentar "actividades 

similares en aquelJas áreas del co
nocimiento o problemáticas nacio
nales que demanden el concurso 
de la UNAM". 

En su oportunidad el arqui
tecto Francisco Covarrubias, 
director del PUEC, afirmó: 
"para . nosotros resulta impor
tante el haber podido coadyuvar 
en la celebración de este curso, 
por la dimensión e impor,tancia 

~ que el municipio está cobrando 
1 en nuestro país" . 
~ Precisó que esta casa de es
~ tudios siempre ha manifestado 
~ una preocupación central por 

abordar desde diferentes ámbi
tos la administración de los 
municipios, Jo cual se pone de 
manifiesto en los cursos que la 
ENEP Aragón realiza. 

En este sentido, puntualizó, la 
UNAM abre una nueva brecha, de 
tal modo que las universidades en 
todo el país se verán en la necesidad 
de atender con mayor grado esta 
capacitación municipal, "porque el 
país requiere gente dispuesta, capaz 
y universitaria que pueda atender no 
sólo Jos problemas· de gobierno y 
administración, sino los de finan
ciamiento_y obras públicas". 

El diplomado Planeación y Pro
gramación de la Municipalidad en 
México fue impartido en siete 
módulos en los que se aborda
ron Jos temas: Visión Histórica 
del Municipio, Bases Jurídicas 
del Municipio, Desarrollo Sos
tenido, Desarrollo Su.s~.entable 

Municipal , Finanzas 'Públicas 
Municipales, La Informática y la 
Municipalidad, y Planeación del 
Desarrollo.• 



Al hacer una evaluación del impacto ambiental de las aguas residuales en los valles de 

México y del Mezquital, Agustín Breña, ·de La Universidad Autónoma Metropolitana, refirió 
que en nuestra ciudad tenemos una dotación de 300 litros por habitante al día, volumen 
utilizado para satisfacer nuestras necesidades. Este líquido se vierte· a la red de alcantarillado 
y se utiliza para riego agrícola en el Valle del Mezquital, situación que se presenta desde 
1912, cuando se le dio a esta zona la concesión de uso de las mismas 

Obligado, que exista .un equilibrio entre población y 
rec~rsos naturales .en el uso de las aguas residuale.s 
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ara soluciifnar el grave pro
blema del impacto ambiental de las 
aguas residuales en los valles de 
México y del Mezquital (Hidalgo) 
es necesario fomentar el saneamien
to y reuso de esas aguas, así como 
promover un reordenamiento terri 
torial en donde haya un equilibrio 
entre la población y los recursos 
naturales. 

Afirmó lo anterior el doétor 
Agustín Breña Puyol , del Depar
tamento de Hidrología de la ~ni
versidad Autónoma Metropolita
na, quien habló del impacto Am
biental: un Ejemplo el Valfe ·del 
Mezquital, en el Museo de Geolo
gía de la UNAM. 

Ese impacto, regulado por la 
Ley General del Equilibrio Ecoló
gico y Protección al Ambiente, 
consiste en la modificación del 
ambiente ocasionada por la acción 
del hombre o de la naturaleza. 

El doctor Breña refirió que en 
el Valle de México se tiene una 
dotación de 300 litros por habitan
te al día, volumen utilizado para 
satisfacer nuestras necesidades. 
Luego, las aguas residuales que se 
vierten a la red de alcantarillado 
son utilizadas para riego agrícola 
en el Valle del Mezquital , situa
ción que se presenta desde 1912, 
cuando se le dio a esta zona la 
concesión de usó de las mismas. 

La ~uenca de origen de las 
aguas residuales es una de las áreas 
urbanas más grandes en el ámbito 
mundial; y la cuenca receptora, el 
Valle del Mezquital, es la zona 
agrícola regada con aguas resi
duales más grande del mundo. 

El doctor Breña refirió que en ~1 Valle de México se tiene una dotación de 300 l~ros por 
habitante al día, volumen utilizado para satisfacer nuestras necesidades. 

Aguas de Desecho 

El ingeniero civil explicó 
que el Mezquital, ubicado a 109 
kilómetros al norte de la ciudad 
de México ; lo integran dos dis
tritos de riego : el 003 Tula , con 
54 mil 54 hectáreas, y el 
Alfajayucan, con 25 mil 783 
hectáreas. Se trata de aproxi
madamente 800 kilómetros cua
drado s de zona agrícola regada 
por aguas que son desecho de 
las 16 .delegaciones del Distri
to Federal (DF) y 49 munici
pios aledaños del Estado de 
México. 

El problema se ha agravado 
debido al crecimiento de la zona 
metropolitana del DF. En 1910, 
esa área medía 26 .66 kilóme
tros cuadrados; para el año 201 O 
se estima que medirá 1,475.47, 
con la consiguiente urbaniza
ción de las zonas de recarga de 

mantos acuíferos. 
La población ha crecido alar

mantemente; en 1950, en la zona 
habitaban tres millones 442 mil 
557 personas; para 1995, la cifra 
era de 17 millones 17 mil 977, y 
para el año próximo seremos más 
de 20 millones. 

En 1995 se consumió aquí un 
volumen de 2,040 millones de me
tros cúbicos de agua, equivalente 
a lo que almacena una de las pre
sas más grandes de México, El 
Infiernillo; es decir, 65 metros 
cúbicos por segundo o 65 mil 
litros por segundo de agua pota
ble proveniente de fuentes inter
nas y externas, superficiales y sub
terráneas. 

En el mismo año, cada segundo 
se descargaban de los domicilios .e 
industrias ca_si 40 metros cúbicos 
por segundo, es decir, 40 mil litros 
por segundo de aguas residuales. 

Las 1,08 plantas de tratamiento 

que existen en la zona metropolitana 
sólo tratan 5.20 metros cúbicos por 
segundo; se tiene un déficit de 37 
metros cúbicos por segundo, por lo 
cual se vierten a la red de alcantari
llado 37 mil litros por segundo sin 
tratamiento (con plaguicidas, fun
gicidas, fertilizantes, lluvia ácida, 
residuos sólidos y residuos peligro
sos de productos químicos) que son 
utilizados en los distritos de riego 
del Mezquital. l En esa zona hidalguense se 

! ~~~~::nc~~~c:~l ;e4:g:~l~~~~;u~~ 
~ al año, es decir, 71.1 metros·cú-

bicos de aguas negras por se
gundo provenientes de la zona 
metroplitana y de varias presas 
aledañas, para produci~ maíz, 
alfalfa y avena forrajera , ade
más de vegetales, como la le
chuga. 

Por la utilización sin control de · 
aguas residuales, el impacto ambien
tal afecta a las zonas urbana, agrícola 
e hidrológica del río Pánuco, donde 
las aguas residuales infiltradas con
taminan los acuíferos, los cauces 
naturales que dañan a la flora y la 
fauna, los vasos de almacenamiento 
y regulación, y los canales de drena
je no revestidos. 

Para detener el impacto ambien
tal es neces!!fiO sanear las aguas 
residuales mediante infraestructura 
como una red de drenaje de alcanta
rillado (de la cual carece 11 por cien
to de la población del área metropo
litana) que evite la. contaminación 
del suelo, así como de plarttás de 
tratamiento eficientes que regresen 
el agua a los cauces sin contamina
ción, concluyó el doctor Breña.• 
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Steven Czitrom, responsable del proyecto, señaló que el objetivo del SIBEO, cuyo costo 

es mucho menor que el de dragado de canales y qdemás posee ventajas adicionales 
como la de no dañar el ecosistema, es generar un modelo de desarrollo sustentable con 

base en el manejo de la pesquería de lagunas costeras con este método 

De_sarrollan en Ciencias del Mar y Limnología 
sistema de bombeo por energía de oleaje 

• 

E 
LAuRA RoMERO 

n el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología (ICMyL) de 
la UNAM se ha desarrollado un 
sistema de bombeo por energía 
de oleaje que puede utilizarse 
en el saneamiento de cuerpos de 
agua contaminados, para rea
vivar lagunas que han estado 
aisladas del mar o para áreas de 
crianza de especies . 

Se trata del Proyecto SIBEO 
(Sistema de Bombeo por Ener
gía de Oleaje), que encabeza el 
doctor Steven Czitrom de esa 
dependencia universitaria, qui
en habló de su trabajo . 

Explicó que el objetivo ge
neral del proyecto, cuyo costo 
es mucho menor que el de 
dragado de canales y tiene ven
tajas adicionales como la de no 
dañar el ecosistema, es gene.rar 
un modelo de desarrollo sus
tentable con base en el manejo 
de la pesquería de lagunas 
costeras con un SIBEO. 

16 o 7 de octli>re de 1999. 

México tiene extensos lito
rales y cuerpos de agua tierra 
adentro que permiten desarro
llar la pesquería como fuente 
para la obtención de alimentos 
ricos en proteínas . Las lagunas 
costeras son de gran importancia 
en la captura de especies de alto 
valor comercial como el cama
rón; de ahí su importancia. 

lagu1UIS Costeras en ·Peligro 

El flujo de los ríos que desem
bocan en lagunas costeras dismi
nuye en la épo~a de secas y como 
consecuencia de la construcción 
de presas. Entonces, al perderse la 
"comunicación" con el mar, las 
larvas de especies que entraban 
para desarrollarse ya no pueden 
hacerlo. La actividad pesquera 
decrece y se generan problemas 
económicos y sociales. 

En otras lagunas costeras se pre
sentan problemas por la acumula-
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ción de sustancias tóxicas, como 
sucede en el Golfo de México, don
de el petróleo ha provocado grave 
contaminación; en otras zonas se 
debe a la descarga de drenajes. 

Para enfrentar la situación se ha 
probado el dragado de canales; em
pero, además de su alto costo, puede 
afectar el ecosistema y no es una 
solución eennanente. Por ello, en el 
ICMyL se desarrolló ese sistema 
que aprovecha la energía de las olas 
para bombear agua del mar. 

Un prototipo de este sistema fue 
probado exitosamente en las costas 
de Oaxaca, con la participación de la 
Cooperativa Pescadores de Ca
calotepec para estudiar el posible 
aumento de la población pesquera 
de la laguna costera El Lagartero. 

Para un oleaje normal en la 
costa de. Oaxaca, el flujo medi
do fue de 18 mil litros/hora, lo 
que corresponde en un sistema 
de escala real a un cambio com
pleto de agua en la laguna El 

Lagartero en alrededor de cien 
días. 

Se tomaron muestras biológicas 
del agua bombeada en el tubo de 
salida y se encontraron larvas de 
camarón y huevecillos de peces; así 
se comprobó que el sistema, al no 
tener partes móviles, puede trans
portar microorgánismos marinos sin 
causarles daño. 

Vaivén de las Olas 

El doctor Czitrom explica que el 
SIBEO se compone, esencialmente, 
de tres partes: un tubo de entrada 
que se sumerje en las olas (con una 
"trompeta" en la entrada que evita la 
pérdida de energía por la fonnación 
de vórtices), un elemento de bom
beo que se coloca en tierra y un tubo 
de desagüe. "La señal de•presión 
inducida · por el oleaje en el tubo 
resonante produce, un flujo oscilan
te que derrama agua en la cámara de 
compresión con el paso de cada ola. 



El agua derramada se acumula en la 
cámara y desciende por gravedad al 
cuerpo de agua receptor". 

El aire en la cámara de com
presión actúa como un resorte con
tra el cual oscila el agua en ambos 
tubos, de ~!lanera que el sistema 
tiene una frecuencia .natural de 
oscilación que depende de la dure
za del resorte de aire y de las ma
sas de agua en los tubos. 

Cuando esta frecuencia coinci
de con la del oleaje incidente, el 
sistema entra en resonancia de tal 
fonna que se maximizan las oscila
ciones en los tubos y por lo tanto la 
eficiencia del bombeo. El sistema 

puede mantenerse en resonancia 
para cualquier frecuencia de oleaje 
mediante un ingenioso sistema de 
sintonización, motivo de una paten
te, que adecua la dureza del resorte 
modificando el volumen de aire en 
ia cámara de compresión. 

Uni6n Igual a Fuena 

Una vez con firmado el buen fun
cionamiento del SISEO se planteó 

. un proyecto multidisciplinario para 
el manejo de la pesquería de la lagu
na El Lagartero -de dos kilómetros 
de largo por uno de ancho y un 
metro de profunidad, aproximada-

mente-, en beneficio de los pesca
dores de la región. 

Así, el proyecto incluye a la física 
(para optimizar el diseño del SlBEO); 
a la química, para su manejo sin tener 
un impacto negativo en el ecosistema; 
a la biología, en la determinación del 
ciclo anual de las larvas de camarón 
susceptibles de ser bombeadas por el 
SIBEO, así como el establecimiento 
de la capacidad de carga de la laguna 
para no excederla. 

Asimismo, a la psicología social 
para fomentar una cultura de respe
to al ambiente por medio de talleres 
de educación ambiental y, mediante 
el trabajo con organizaciones socia-
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les, la apropiación de la tecnología 
del SISEO por parte de la comuni
dad, así éomo un usufructo armonio
so regional" de la laguna. 

El doctor Czitrom manifestó que 
los avances del proyecto se han logrado 
gracias al apoyo de la Fundación Mac 
Arthur y al Fondo de América del 
Norte para la Cooperación Ambien
tal. En él participan, además, especia
listas del ICMyL, de los institutos de 
Biología y de Investigaciones en Mate
máticas Aplicadas y en Sistemas, de la 
Universidad Autónoma Metropolita
na, unidad Iztapalapa, del Instituto Na
cional IndigeQista y del Grupo d~ Estu
dios Ambientales (GEA).• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

SERVICIO SOCIAL \1 •' 1(········ ' 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a través de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, 
informa a los estudiantes la ubicación de las sedes en donde pueden obtener orientación sobre la tramitación del 
servicio social: 

1 

Facultad de Arquitectura 
Arq. Valer/a Prieto López, Veracruz No. 27, Col. Condesa, 
Tel. 52-56-41-06 (dejar datos) de 10:00 a 14:00 horas, 
Carrera de Diseño Industriai,Tel. 55-95-45-65 (D.I. Marcela 
Estrada) de 10:00 a 20:00 horas 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Lic. Laura Patricia Montoya Jiménez, Centro de Educación 
Continua. López Cotilla 1548, Col. Del Valle, C.P. 03100 
(entre Parroquia y Felix Cuevas), Tel. 55-24-30-01 y 55-24-
31-01 de 10:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 horas 

Facultad de Contaduría y Administración . 
Lic. Susana Verónica Amador Huert~ Av. Fernando No. 239, 
Col. Álamos (CONLA), Tel. 55-90-97-74 
de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas 

Facultad de Derecho 
Lic. Mauricia Solls Aburto, Necaxa 193, Col. Portales C.P. 
03300, Tel. 56-88-06-76,56-88-93-36 y 56-88-13-08 (fax) de 
12:00 a 14:00 horas 

Facultad de Economía 
Lic. Gloria Casttllo Conde, Tel. 56-35-37-51, 56-35-37-89 y 
56-35-37-91 (solicitar cita) de 10:00 a 14:00 horas 

Facultad de Filosofía y Letras 
Lic. José Luis Gutiérrez Carbone//, Tel. SS 28 58 43 y 56 66 
02 98, Lunes y Jueves a partir de las 11:00 am. 

Facultad de Ingeniería 
Sra. Mireya Fernández Silv~ Tel. 044-54-66-52-23 de 9:00 
a 13:30 horas 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Dra. Claudia A. 0/vera Radr/guez, Av. Universidad 1815 edif. 
B depto. 203, Col. Oxtopulco, C.P. 04310. Tel. 56-61-19-93 
de 9:00 a 15:00 horas 

Facultad de Odontología 
Dra. Ama/la Ballesteros Vizcarr~ Tel. 56-11-61-57 (solicitar 
ci ta) de 10:00 a 13:30 y 15:30 a 20:00 horas · 

Facultad de Psicología 
Lic. Lidia Dtáz San Juan, Tel. 56-18-38-61 
de 10:00 a 14:00 horas 

Facultad· de Química . 
Act. Benigna Cuevas Pinzón, Cda. Del Relox No. 30, Col. 
Chimalistac, C.P. 01070., Tel. SS -50-26-00 
de 10:00 a 12:00 horas 

FES Cuautitlán 
Mtro. Roge!tq Barroso Ramo~ Escuela Fray Bartolomé de las 
Casas, Av. López Mateos S/N, Col. Tepalcapan, Cuautitlán 
Izcalli , C.P. 54769 (frente a Bacardí de la autopista México
Querétaro), Tel. 044-54-37-99-13 de 10:00 a 14:00 horas, 
barroso. rogelio@correoweb. com 

FES Zaragoza 
Carrera Biología 
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Biol. Angélica Baine González Schaff, Tel. 55-52-19-45 
(solici tar cita) de 9:00 a 14:00 horas 

Carrera Cirujano Dentista 
Dra. Martha GuetTero Mora/e~ Av. Catedral Metropolitana 
235, Col. Evolución C.P. 57700, Ciudad Nezahualcóyotl, Tel. 
57-97-04-93 y 57-97-37-11, de 10:00 a 14:00 horas 

Carrera Enfermería 
Lic. Ma. Esther Jaime Hernández, Lic. Ma. Del Ptlar 
Soberanes Sánc/Jez, Av. Catedral Metropolitana 235, Col. 
E~lución C.P. 57700, Ciudad Nezahualcóyotl, Tel. 57-97-
04-93 y 57-97-37-11 de 10:00 a 14:00 horas 

Carrera Ingeniería Química 
1Q. Dominga Ortiz Bautista, Oriente 249 No. 9, Col. 
Agrícola Oriental, C.P. 07750, Tel. 55-58-57-99, lunes, 
miércoles y viernes de 11 :00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
horas 

Carrera Psicología 
Lic. Cruz del Cannen Montes Carta~ Retorno 11 de Av. del 
Taller 1722, Tel. 57-68-97-69 (solicitar cita), de 10:00 a 
14:00 horas (sólo jueves) 

Escuela N~cional de Artes Plásticas 
Mtro. Sergio Carlos Rey, lirio Acuático 152 Barrio .Xaltocan, 
Xochimilco, C.P. 16090 de 11:00 a 15:00 horas 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Lic. Caro!t"na So!ts G¡¡zmá~ Tel. 55-22-92-29 
de 9:00 a 13:00 horas 

Escuela Nacional de Trabajo Social 
Lic. Juliana Ramirez Pacheco, Tel. 044-54-66-52-23, de 
10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas 

Escuela Nacional de Míisica 
Lic. Juan Garaá Maqued~ Tel. 55-10-21 -15 
de 10:00 a 15:00 horas 

ENEP Acatlán 
Profr. Alejandro Sánchez Maldonado,Tel. 53-44-50-38 
mcruz@anahuac.mx; sanmal@podernet.com.mx 

ENEP Aragón 
Lic. Mónica Alatriste E!tzalde, Centro Social No. 1, Valle 
Yucón 5/N, C.P. 57100 (atrás de la Clínica del ISSSTE) de 
9:00 a 15:00 horas 

ENEP Iztacala 
Av. de los Barrios S/N los Reyes Iztacala, C.P. 54090 (frente 
a la escuela) de 9 :00 a 13:00 horas · 

Responsables de Servicio Social : 
Carrera Biología: M. en C Sergio Cházaro 0/vera 
Carrera Enfermería: Profra. Bsa Osario Carbaja/ 
Carrera Medicina: Dra. Lidia Romero Pérez 
Carrera Optometr'ía : Opt. Rubén Velázquez 
Carrera Psicología : Lic. Nonna Yolanda Rodnguez Soriano 
Carrera Odontología: Dr. Manuel Padilla Sánchez 
Carrera Q.F.B.: Q.F.B. Leticia CeciliaJuárez, Tel. 57-97-04-
93 y 57-97-33-11 (dejar datos) 

Mayores infonnes en la Dirección General de Orientación y se'rvicios Educativos Tel. 56-22-22-16 
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¿Cuáles son los principios científicos que se encuentran presentes en los instrumentos 
musicales?; ésta y otras preguntas se hace el especialista universitario del Centro de 
Instrumentos, quien tiene tiempo investigando los instrumentos de cuerda 

Con recursos teóricos y experimentales de la 
física, Ricardo Ruiz Boullosa estudia a la guitarra 

L RAúL CoRREA 

a música que disfrutamos está 
basada en el tono, el timbre y la cali
dad de las ondas sonoras producidas 
por la voz y por los instrumentos 
musicales. Estos últimos constituyen 
objetos de estudio interesantes que 
nos penniten comprender la natUrale
za, características y variedades del 
sonido. 

Hay sonidos agradables al oído, 
como pueden ser los de la música, y 
otros molestos como el ruido.¿ Cuáles 
son las características físicas que de
termina a unos y a otros?¿ Cuáles son 
los principios científicos que se en
cuentran presentes. en los instrumen
tos musicales? ¿De qué depende la 
calidad de sonido que puede apreciar
se entre instrumentos de la misma 
familia? 

Estosyotrosasuntoshaninquieta
do al maestro Ricardo Ruiz Boullosa, 
exjefe del Departamento de Acústica 
del Centro de Instrumentos de hi 
UNAM, quien hace tiempo estudia 
los instrumentos de cuerda y, de ma
nera particular, ala guitarra, la cual ha 
analizado mediante las herramientas 
teóricas y experimentales de la física. 

En su opinión, el hecho de que la 
guitarra sea un instrumento tan co
mún, tan familiar para la mayoría de la 
gente, no debe hacemos olvidar que se 
trata de un cuerpo sonoro en extremo 
complejo, es un sistema vibratorio 
acústico cuyo funcionamiento no es 
fácil comprender. 

Los Misterios de la Guitarra 

Los instrumentos musicales se cla
sifican en varios tipos: de cuerda, de 
viento o de percusión. Estos términos 
se refieren a la parte material del ins-

trumento que entrlt en vibración o 
también al método seguido para pro
vocar tal vibración, comentó el maes- . 
tro Ruiz Boullosa. 

Desde un perspectiva científica, 
recordó, el tono de una nota depende 
de la frecuencia de la vibración de la 
fuente, mientr/s que el timbre o cali
daddependedelmododevibraciónde 
la misma. 

Lo que un músico llama grado de 
un tono o su posición en la .escala 
musical, es determinado por la fre
cuencia de las ondas sonoras que lle
gan al oído. Un tono musical es escu
chado solamente si las vibraciones de 
la fuente, y por lo tanto las ondas 
sonoras que de ella provienen, tienen 
una frecuencia determinada. Si las 
vibraciones son irregulares o si son 

· completamente desacordes, el sonido 
es llamado ruido; por el contrario, si 
hay regularidad, armonía y equilibrio, 
entonces hablamos de música 

Hay dos razones principales por 
las cuales los instrumentos de cuerda 
de clases distintas no suenan igual con 
respecto del timbre: la primera es el 
diseño del instrumento; la segunda, el 
método por medio del cual se ponen 
las cuerdas en vibración (un arco o los 
dedos). Incluso cuando hablamos del . 
mismo instrumento, por ejemplo la 
guitarra, hay enormes diferencias, las 
cuales tienen que ver con el tamaño de 
la caja, el tipo y la calidad de la made
ra, la tensión y tamaño de las cuerdas, 
etcétera. 

Todos los músicos saben que 
una cuerda gruesa y pesada tiene un 
tono natural más grave que una 
delgada. También que una r.uerda 
corta y fuerte tiene un tono más 
alto que una larga, y que cuanto 

más tirante esté, más alto es su tono. 
A partir de estas ideas básicas, ~1 

doctor Ruiz Boullosa ha experiÍnenta
do con diversas·experiebcias: atacar y 
declinar tiempos y tonos; nivelar la 
presión del sonido y la frecuencia na
tural, así como revelar la analogía exis
tente entre los compases de las reso
nancias más bajas de la guitarra 

Tales esfuerzos pretenden relacio
nar propiedades objetivas, tales como 
eficiencia de irradiación de la guitarra, 
con aspectos subjetivos, como la cali
dad musical. 

"Estas características -consideró
nos permiten, entre otras cosas, com
prender mejor el fenómeno del sbni
do, diseñar mejores instrumentos de 
cuerda y descubrir formas más efica
ces de afinación". 

Por un lado, agregó el investiga
dor, el ajuste de afinación de la guitarra 
será exactamente el resultado del so ni-· 
do de la caja de resonancia del instru
mento. La eficiencia de irradiación, 
por el otro, se relacionará con el cómo 
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eleva los sonidos el instrumento. Am
bos, melodía y armonía, determinan 
qué tan bien se ajusta la guitarra a un 
conjunto musical. 

Sin embargo, más que ,producir 
una evidencia experimental, el propó
sito de este estudio es sugerir nuevas 
formas de relación física con la calidad 
subjetiva de la guitarra clásica 

Lo anterior, concluyó el investi
gador, da una evidencia de que las 
propiedades de afinación y la efi
ciencia de irradiación de las guita. 
rras están, en cierto sentido, relacio
nadas con su calidad. • 

Fe de erratas 

En la Gaceta UNAM del 4 de 
octubre de 1 ~99, en la página 25 

Dice: Escuela' Nacional de 
Artes Plásticas de la UNAM 

Debe decir: Escuela Nacio
nal de Estudios Profesionales 
Acallán. 
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En Universum, 

como en otros 

museos de ciencia, 

hay muchas 

respuestas, pero 

hacen falta las 

preguntas de los 

visitantes, factor 

indispensable para 

tener un mejor 

museo, un recinto 

que ''tenga la cara 

de la ciencia que 

hace la Universidad 

NaCional, la cara 

de sus propios 

científicos" 

20 o 7 de ocltilre de 1999. 

El titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia dijo que estos lugares 

deben ser "sitios inquietantes, excitantes, donde se presenten aspectos del saber 

científico de manera tal que los visitantes, además de preguntarse, puedan obtener 

respuesta a sus dudas" 

Los museos d~ ciencia .deben ser sitios que 
estimulen la curiosidad del visitante 

A 
LAURA RoMERO 

más de seis años de su crea
ción, Universum, Museo de las Cien
cias de la UNAM, participa activa
mente en la discusión que en el 
ámbito nacional y mundial intenta 
definir el futuro de ese tipo de espa
cios de divulgación científica. 

El doctor José Antonio Chamizo 
Guerrero, titular de la Dirección Ge
neral de Divulgación de la Ciencia 
de esta casa de estudios y vicepresi
dente de la Asociación Mexicana de 
Museos y Centros de Ciencia y Tec
nología (AMMCCYT), destacó la 
importancia de establecer redes de 
contacto que permitan el intercam
bio de experienci.as y el apoyo mu
tuo entre instituciones. 

En su opinión, los museos de 
ciencia deben ser "lugares inquie
tantes, excitantes, donde se presen
ten aspectos del saber científico dé 
manera tal que los visitantes, ade
más de preguntarse, puedan obtener 
respuesta a sus .dudas". 

En entrevista el doctor Chamizo 
Guerrero explicó que Universum 
participó en el Segundo Encuentro 
lnterTillcional de Museos de Cien
cia, realizado en Valencia, España. 

La dependencia universitaria 
que fue, junto con Papalote Mu
seo del Niño, representante de 
Latinoamérica en la reunión, for
ma parte así del grupo formal de 
contacto que analiza sis temá
ticamente la finalidad y los pro
yectos futuros de los grandes mu
seos de ciencia del mundo. 

El también director general del 
Museo de la Luz afirma que las 
sociedades actuales requieren mu
cho más que una comunicación uni
lateral de la ciencia. Se trata, por 
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tanto, de crear espacios de in
teracción y encuentro en los que los 
visitantes hallen respuesta a sus ne
cesidades, preguntas e inquietu(\es. 

Así, uno de los resultados más 
importantes del encuentro de algu
nos de los museos de ciencia más 
importantes del mundo (incluyendo 
los de países como Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Alemania y 
Singapur) fue el cambio de orienta
ción de la oferta museística hacia el 
visitante. 

"En prácticamente todos los 
museos se plantea dar énfasis a lo 
que el visitante aspira, quiere y ne
cesita enc~ntrar", insistió. Para lo
grarlo se realizan en ellos procesos 
de reestructuración que, espeCial
mente a partir del año 2000, darán 
como resultado nuevas exposicio
nes en el ámbito mundial . 

Como,parte de esa evolución 
están creándose "museos de res
puestas abiertas", es decir, que bus-

can propiciar reacciones individua
les por parte de los asistentes. 

Así, añade el doctor Chamizo 
Guerrero, "busca darse una pre
sencia personal al quehacer cientí
fico, y no solamente presentar los 
resultados ~secos' de la ciencia; 
nos interesa mostrar el camino, el 
proceso y las condiciones en las 
cuales ésta se realiza". 
_ En Universum, como en otros 

museos de ciencia, hay muchas 
respuestas, pero hacen falta las pre
guntas de los .visitantes, factor in
dispensable para tener un mejor 
museo, un recinto que "tenga la 
cara de la ciencia que hace la Uni
versidad Nacional, la cara de sus 
propios científicos". 

Impacto Social 

En un camino paralelo, dice el 
doctor Chamizo Guerrero, la 
AMMCCYT -que alberga a 16 



museos y centros de ciencia y tec
nología de todo el país junto con el 
Conacyt-, tuvo su segundo colo
quio en Cocoyoc, Morelos; el tema 
fue El Impacto de los Museos 
Interactivos de Ciencia. 

Su objetivo, además de generar 
una red más sólida de apoyo mutuo 
entre las instituciones que confor
man la asociación, es invitar a espe
cialistas de diferentes .Jugares del 
mundo (de Europa, Asia, Estados 
Unidos y Latinoamérica) quienes 
compartirán sus exi>eriencias res
pecto de la manera en que sirven a 
sus respectivas comunidades. 

Luego de conocer las diferentes 
propuestas en el ámbito ,mundial, 
precisa el doctor Chimizo Guerre
ro, será posible establecer las condi
ciones más favorables para que un 
museo interactivo como Universum 
tengamayorimpactosocial. "Nues
tra meta es no quedar aislados de las 
expectativas de nuestros visitantes". 

De este foro de discusión po
dría derivarse un documento "que 
nos reubicaría en la forma y el 
contexto de lo que está pasando en 
el mundo y para establecer hacia· 
dónde vamos". 

Al respecto señala que existen lu
gares, particularmente en los Estados 
Unidos, en los cuales algunds museos 
de ciencia están cerrando. Esta situa
ción, propiciada por lo que el doctor 
Chamizo Guerrero define como "cri
sis de identidad", se debe a la compe
tencia que estos sitios enfrentan con 

. les parques de diversiones y centros 
de atracciones. El carácter formativo 
y educativo de los primeros se pierde 
frente a los fines meramente recreati
vos de los segundos. 

Espectadores de Cambio 

La ciencia transforma a la socie
dad a una velocidad increíble; y no 
estar enterados de lo que pasa en ese 
ámbito nos condena a ser simples 
espectadores del cambio. De allí la 
urgencia de crear espacios en donde 
además de "ver" la ciencia sea posi
ble opinar acerca de ella. 

Pero ¿cómo son los visitantes 
de Universum? Al museo, planeado 
inicialmente para jóvenes bachille
res, asisten niños, jóvenes y adultos. 
También recibe pequeños de prees
colar y ancianos. TO<los con pre
guntas y diferentes necesidades que 
deben satisfa¡;erse. 

Para lograrlo, manifiesta el 
docto~ Chamizo, no es necesario 
cambiar el museo sino contar con 
diferentes niveles de lectura de lo 
que en él se encuentra que corres
pondan con los diversos niveles 
de comprensión de sus visitantes. 
Por ejemplo, la modificación de 
las cédulas de cada equipamiento, 
de las instrucciones y explicacio
nes con base en lo anterior, "hace 
una gran diferencia". 

Universum, en comparación con 
otros museos más lúdicos, como 
Papalote, tiene una carga académi
ca fuerte y apela a ser educativo y a 
despertar vocaciones científicas. 
También recurre a su experiencia y 

a la evolución de su propuesta para 
continuar al frente de los museos de 
ciencia de México y Latinoamérica, 
y para seguir participando en la dis
cusión mundial para garantizar el 
crecimiento e impacto de estos lu
gares de encuentro con la cultura. 

Intercambio de Experiencias 

Po otro lado, la Dirección Gene
ral de Divulgación de la Ciencia 
(DGDC), mediante sus museos, par
ticipa en el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), que es la orga
nización de profesionales de mu
seos más importante en el ámbito 
mundial. Junto con ellos se promue
ve el intercambio y experiencias 
entre colegas y la profesionalización 
constante del gremio. 

"Los museos siguen modifican
do la forma de exponer el conoci
miento científico, antiguamente cen
trada en datos, ahora enfocada a dar 
a conocer los procesos mediante 
los cuales se obtiene el conoci
miento, haciendo hincapié en que 

. las 'verdades' científicas se trans
forman, pero la actitud para obser-
var a la naturaleza permanece", se 
asienta en el editorial del número de 
enero/marzo de 1999 de EL visitan
te, boletíndelaAMMCCYT,publi
cado por la DGDC. Ese es el camino 
a seguir.• 
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La película de El Rey León sirvió para el 

' análisis de Amulfo Herrera. 

Del 26 de septiembre all de octubre, especialistas de América Latina, Estados Unidos 

y Europa se congregaron en el Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, en donde 
se efectuó la XXIII edición del encuentro académico del Instituto de Investigaciones 

Estéticas 

EN t.~;At CULTURA 

El amor y el desamor en las artes, tema del 
Coloquio Internacional de Historia del Arte 

¿p EsTELA ALcÁNTARA 

odr.á el <ksan{or, entendido 
y reconocido como esa parte 
coexistente en nuestra Universidad 
Nacional, ser punto de partida para 
encontrar en el futuro una universi
dad donde el amor pueda tener cabi
da en todos? 

La doctora María Teresa Uriarte 
no soslayó el conflicto que vive desde 
hace cinco meses la UNAM y adelan
tó la pregunta anterior al inaugurar el 
XXJI/ColoquiplntemacionaldeHis
toria del Arie, que realizó el Instituto 
de Investigaciones Estéticas (IIE), del 
26 de septiembre al 1 de octubre, en el 
Museo de Antropología de Xalapa, 
Veracruz. 

Después de precisar que el tema 
del coloquio, Amor y Desamor en las 
Artes, propone que ~·de la existencia 
de los opuestos y la consciente lucha 
entre los mismos puede surgir, no el 
aniquilamiento, sino la creación", la 
directora del IIE preguntó también: 
¿no estamos siendo los universitarios 
como el buen sabio y el mal sabio que 
los principales indígenas describieron 
a Sahagún? 

"El buen sabio -continuó- como 
buen médico, remedia bien las cosas, 
da buenos consejos y buena doctrina 
con que alumbra el día a los demás, 
por ser él de confianza y de crédito, y 
JXlr ser cabal y fiel en todo." 

De lo contrario, explicó. el mal 
sabio es mal médico, tonto y perdi
do. "Amigo del nombre de sabio y 
de la vanagloria. Por ser necio, es 
causa de muchos males y de grandes 
errores y peligros". 

Con esa metáfora del mundo 
prehispánico, la directora del IIE 
presentó el coloquio y manifestó su 
deseo de que "el quehacer u ni versi-
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tario nos convierta en buenos sa
bios, y nuestros pasos futuros sean 
en el amor y la tolerancia, con el fin 
de construir un mejor futuro para la 
Universidad Nacional". 

Congruentes con las palabras del 
. doctorHumbertoMuñozGarcía,coor

dinador de Humanidades -quien esa 
noche reconoció que la realización de 
esta edición del coloquio es una mues
tra de amor que se abre más allá de la 
vida académica porque a la UNAM la 
han postrado de tiempo atrás-, los 
investigadores invitados de América 
Latina, Estados Unidos y Europa ini
ciaron esa misma noche los trabajos 
del encuentro. 

Este se abrió con la conferencia 
magistral del doctor Sergio Fernández, 
maestro emérito de la Facultad de 
Filosofía y Letras, quien habló de los 
amores y desamores que nos rondan, 
y lo hizo mediante el análisis cinema
tográfico de la obra Washington 
Square, de Henry James. 

En la jornada del segundo día, el 
cine y el video se convirtieron tam
bién en los protagonistas del en
cuentro académico. Jeffrey Collins, 
de la Universidad de Washington, 
recurrió al análisis de las películas 
Caravaggio. de Derek Jarman, y 
Artemisia de Agnés Merlet, para 
hablar de la pasión y la creatividad 
en el arte barroco. 

Patrick Schaeffer. de Lausanne, 
Suiza, retomó la cinta de Jarman y 
propuso un diálogo con el filme El 
Amor es el Diablo, de John Maybury, 
que se ocupa de la vida y obra del 
pintor británico Francis Bacon. 

La conferencia más "estridente" 
de esta primera jornada estuvo a cargo 
de Salvador Mendiola y María Adela 
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Hernández, quienes presentaron una 
pequeña muestra de la obra de la pre
cursora del videoarte, Pota Weiss. 

A ritmo de las imágenes lúbricas 
del video Mi Corazón, donde la "bruja 
eléctrica" baila desnuda una danza 
narcisista, los ponentes se preguntaban 
si el trabajo de la videoastarnexicanaes 
artístico, y si el amorque muestra en sus 
videojuegos es arte. 

De acuerdo con Salvador Mendiola 
y AdelaHernández, laautorademásde 
400 videos -que se encuentran bajo el 
resguardo de 1VUNAM- es más que 
una precursora del videoarte, del 
performance, de la ambientación y otras 
variantes estéticas posmodernas. 

Otra de las ponencias que igual
mente llamaron la atención en esta 
primera mesa fue la del maestro Julio 
Estrada. El consideró que los estu
dios recientes acerca de la vida y 
obra de Silvestre Revueltas "han con
tribuido a desvelar la importancia de 
su personalidad, hasta hace pocos 
años paradójicamente encubierta casi 
totalmente por una pequeña auraque 
sólo permite considerarlo bajo el 
perfil, siempre sujeto al equívoco, 
del músico nacionalista". 

Con el fondo musical de la tuba 
revueltiana, el maestro Estrada propu
so indagar de qué manera el carácter 
contrastado de su música -entre abrup
to y humorístico, combativo y tierno, 
melancólico e irónico- tiene relación 
con la vida tormentosa del artista, quien 
enfrentó a la depresión como "el más 
duro de sus caníbales". 

La Ponencia no Consumada 
de Nahum B. Zenil 

En el segundo día Santiago Espi-

nosa de los Monteros, del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 
no pudo presentar las imágenes co
rrespondientes -desaparecieron de 
su equipaje- de la ponencia El Amor 
en la Obra de Gustavo Monroy y en 
la de Nahum B. Zenit, lo cual gene
ró algunas críticas entre el público. 
El mismo trabajo de Zenil fue abor
dado tres días después, ya con imá
genes, y desde una perspectiva 
psicoanalítica, por la directora del 
Museo de Arte Moderno, Teresa del· 
Conde. 

Elia Espinosa, del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, analizó 
las obras El amor loco, del escritor 
surrealista André Breton, y La difi
cultad de ser, de Jean Cocteau. En 
ambos ensayos, dijo, se encuentran 
dos entidades: el amor y la muerte 
que nos permiten conocer lo inefa
ble del ser humano. 

KokopeUi: el Astuto Flautista 
que Enamora a las Doncellas 

En la segunda mesa Las Figura
ciones del Amor Profano, la doctora 
Marie Areti Hers Stutz, del HE, nos 
llevó hasta la Mesa de la Cruz, el lugar 
más elocuente en cuanto a arte rupes
tre de una serie de poblaciones en las 
cuales vivieron, entre 600 y 1200 de 
nuestra era, los colonizadores del su
roeste de los Estados Unidos. 

En el conjunto de imágenes sa
gradas, en los mitos y en los ritos de 
los hopis y zuñis, nos descubrió la 
figura de Kokopelli , un astutb flau
tista que enamora a las doncellas . El 
multifacético personaje mítico que 
toca la flauta carga un amplio bulto 
al modo de los mecapaleros, y os-



Desde la perspectiva 
psiconalítica, Teresa del 
Conde abordó el tema de 

la obra Nahum B. Zenit ; el 
artista también fue 

analizado por Santiago 

Espinosa de los Monteros. 

tenta orgullosamente su atributo 
masculino. 

Marie Areti Hers sin duda presen
tó una de las ponencias más exitosas 
del encuentro; en ella nos acercó al 
conjunto de imágenes que en nuestro 
mm)do pertenecerían más bien al 
ámbito de la pornografía que de lo 
sagrado, revisando los prejuicios se
culares y los múltiples obstáculos que · 
opacan nuestra visión. 

Los Dibujos Eróticos 
de Sergei Eise11steit1 

Tal vez la ponencia rrlás "in
quietante", que dejó atónito a más 
de uno de los as istentes, fue la del 
crítico de arte Oliver Debroise, quien 
mostró ~na amplia colección de di
bujos eróticos del cineasta ruso 
Sergei Mikhailovich Eisenstein . 

Setratadedibujosqueescapararon 
a la censura y la destrucción, realiza
dos por el cineasta mientras rodaba 
una película en Yucatán. a partir de 
marzo de 1931. Son representaciones 
de todo tipo de sexualidad, bacanales 
helero y homosexuales, pederá~ticas . 

zoofílicas, dibujos herejes e innume
rables imágenes de castración donde. 
apuntó Debroise, Einsenstein vierte 
deliberadamente sus obsesiones y al
canza lo que el cine nunca le ofreció 
absolutamente: una incomunicable 
felicidad. 

Más tarde Désirée Moreno Silva, 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
también hizo una revelación impor
tante: mostró una colección de objetos 
censurados por el Tribunal de la 
Inquisición. Anillos, cajas de polvos 
fabricadas en plata, oro, jaspe, carey 
con muelles secretos y betunes miste-

riosos; pinturas en lienzo y en vidrio 
que mudaban de aspecto, estampas, 
retratos en cera; todos ellos objetos 
que estaban en el fondo del armario o 
circulando libremente, durante los si
glos XVIII y XIX, en los salones de 
importantes personajes. 

El Amor a la Patria 

En el cuarto día de trabajos Oiga 
María Rodríguez, de la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de 
La Habana, Cuba, mostró grabados y 
pinturas de los negros que pintó el 
vasco viajero Víctor Patricio de 
Landaluze. Se trata de personajes, 
envueltos en amoríos, idealizados, 
marginados y maltratados, testimo
nio vivo de una época convulsa que 

sentó las bases de la identidad cubana. 
Arnulfo. Herrera, del IIE, habló 

del amor a la patria a partir de ejem
plos "estrictamente literarios" que 
lo llevaron finalmente a usar como 
punto de análisis -para sorpresa de 
algunos as istentes- la películ¡¡ de 
dibujos animados de Disney El Rey 
León, donde el ponente observó un 
rito iniciático que está relacionado 
con la imagen paterna y, por lo tan
to, con el amor a la patria. 

Mediante una amplia secuencía de 
imágenes Francesco Pellizzi, de la 
Universidad de Harvard, hizo una re
visión del mito de Narciso a partir del 
análisis del retrato. 

Para cerrar la jornada José Luis 
Blondet, del Museo de Bellas Artes 
de Caracas, Venezuela, deleitó a los 

Valentina Cervi . protagonista de la película Arlemisia, de Agnés Menet. 
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as istentes con la recreación de las 
románticas imágenes de la novela El 
caballero de la carrera, de Chrétien 
de Troyes, donde aparece por primer 
vez Lanzarote del Lago, el amante 
cortés por excelencia. 

Un Acto Antoroso 

Uno de los momentos más entra
ñables del coloquio -que arrancó lá
grimas a más de uno- fue la lectura 
difícil , pero lograda, del maestro 
Jorge Alberto Manrique, fundador 
hace más de dos décadas de estos 
encuentros académicos. Después de 
su ausencia a causa de problemas de 
salud, el maestro Manrique se rei n
tegró a los coloquios para explicar la 
relación amorosa y trágica entre la 
leyenda míti Ca de Hipólito y Fedra, 
y la conquista de México. 

Al fi nal , Peter Krieger generó un 
prolongado aplauso entre el públ ico 
con su ponencia Desamores a la ciu
dad-satélites y enclaves. En su trabajo, 
como la gran prostituta Babilonia, la 
ciudad -género temenino .en muchas 
lenguas- es objeto .de proyecciones 
pesimistas, significado del desan10r 
que causa la específica construcción 
social y-estética de la vida ciudadana. 

En la clausura la doctora María 
Teresa Uriarte, congruente con la poe
sía del coloquio, deshojó la margarita, 
evocó los momentos más emotivos 
del encuentro y admit ió. que "habría 
sido obligado hablar de Los amoro

sos, de Jaime Sabines, y de los 
flechazos de cupido que todos reci
bimos". • 
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Dentro de La Cátedra José Gaos del Instituto de 

Investigaciones Filosóficas, el profesor de la Escuela 
Normal Superior de Pisa ofreció varias conferencias, la 

última de ellas la impartió el 24 de septiembre en el 
Colegio de México 

El mercado ha propiciado la manipulación 
de las pasiones políticas: Remo Bodei 

"\ J EsTELA ALCÁNTARA 

V ivirnós un fenómeno de perso
nalizlición de la polítiq que, por 
ejemplo, en México puede advertirse 
en los últimos procesos electorales. 
En ellos, los candidatos se han vuelto 
más importantes que los programas 
políticos, comentó el doctor Remo 
Bodei,dela Universidad de Pisa, en la 
última conferencia que impartió el24 
de septiembre en el Colegio de Méxi
co acerca de Úl Filosofía de las Pa
siones Políticas. 

Dentro de la Cátedra José Caos 
del Instituto de Investigaciones Fi
losóficas, el doctor Bodei se ocupó 
del terna de las pasiones políticas en 
el periodo comprendido entre la Re
volución Francesa y los totalitaris- . 
rnos del siglo XX. 

El profesor de Historia de la Filo
sofía se refirió a los movimientos re
volucionarios: democráticos, radica
les, socialistas, comunistas o de iz
quierda en general. Asimismo, abor
dó el terna de las pasiones típicas del 
pensamiento y de la práctica de las 
ideologías reaccionarias, conservado
ras y fascistas, caracterizadas por el 
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énfasii¡_ en el orden, la disciplina, la 
jerarquía y la obediencia. 

Remo Bodei explicó que no hay 
una normatividad de las pasiones, sino 
la invitación a que éstas se 'mantengan 
tranquilas en periodos normales, y no 
entren dentro de la política 

Democracia, Televisión 
y Pasiones Pol(licas 

Señaló que el estado de derecho 
se basa I:Jlás en reglas procesales, en 
un consenso razonable, que en la 
movilización de las pasiones. "En la 
democracia -añadió- las pasiones 
están desmilitarizadas, hay una 
desmovilización de ellas". 

Sin embargo, agregó: los políti
cos siempre encuentran nuevas ma
neras de utilizar este recurso. Las 
pasiones personalizadas se enfren
tan por medio del discurso político. 

Bodei explicó que 'desde el mo
mento en que la televisión entró a las 
casas las pasiones violentas, que se 
oían en los comicios públicos y en las 
tribunas de las cámaras, dejaron de 
ser sólo competencia del Estado. 

Mediante el medio frío de la televi
sión, agregó, esas pasiones se convirtie
ron en discursos elaborados para la co
municación. Ahora los publicistas utili
zan lé!S mismas técnicas en campañas 
para vender jabón o candidatos políticos. 

Actualmente, comentó Bodei, el 
mercado ha propiciado la manipula
ción de las pasiones polítips. "Históri
camente aunque siempre. había sido 
así, en la democracia el hombre políti
co no habla ya en un espacio amplio y 
limitado, sino lo hace mediante la tele
visión corno si estableciera comunica
ción con'cada individuo. Mira a través 

de la pantalla a cada televidente, y 
ellos escuchan un mensaje que es el 
propio eco de lo que piensan. Los 
políticos no proponen programas lar
gos y complicados;· tratan cada día 
pequeños asuntos". 

Lo cierto, consideró Remo Bodei, 
es que está desapareciendo la auto
ridad por derecho divino, por tradi
ción o por sangre, y las pasiones se 
consuman en los regímenes de so
beranía horizontal. 

Sin embargo, "la soberanía ho
rizontal de los hermanos sin padre 
político es complicada, porque siem
pre se encuentran dos alternativas: 
buscare! consenso y perder la efica
cia, o utilizar la fuerza y olvidarse 
del consenso". 

De cualquier manera, añadió, la 
democracia es sólo una pantalla que 
esconde la violencia y la manipulación. 

Así, el profesor de la Escuela 
Normal Superior de Pisa señaló: "la 
tarea de la democracia no es la de 
llegar a ser -según un ideal ,ilustra
do- una casa de cristal, sino por lo 
menos iluminar zonas de la política 
que están escondidas o secretas". 

Lo apremiante ahora, dijo, es bajar 
el tono de la política, el de la lucha con 
una democracia tolerante, pero no 
hacerlo hasta el punto de suicidarse. 
La tolerancia no es siempre una vir
tud, porque i·rnplica "tolerar lo que no 
nos gusta, lo que no tiene nuestra 
aprobación". Por ello, "tiene que ha
ber también respeto, lo cual significa 
que yo no niego a los otros sus valores, 
sus verdades, sus pasiones, sus intere
ses, pero tampoco quiero que ellos 
tengan una actitud diferente frente a 
mí. Los otros tienen que respetar mis 
valores, mi religión". • 



Publicada recientemente por el Programa Editorial de la 

Coordinación de Humanidades de la UNAM, esta obra de Osear 

Mata se propone develar nuevos conocimientos de textos y periodos 
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f cuyos valores parecen haber quedado establecidos para siempre 
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Presentan libro que analiza a la novela 
corta mexicana del siglo XIX 

D GusTAvo AvALA 

urante la Colonia no existió 
el género de la novela principal
mente por dos razones: al llegar los 
españoles al Nuevo Mundo se topa
ron con un continente pleno de co
sas insospechadas, y una realidad 
así necesitaba de cronistas que con
signaran su exhuberante belleza, no 
de novelistas, tan dados a excesos e 
invenciones; además, la Real Cé
dula del4 de abril de 1531 prohibió 
el paso a las colonias españolas de 
los " libros de romances, de histo
rias vanas o de profanidad". 

Estas ideas las consigna Osear 
Mata en su libro La novela corta 
mexicana en el siglo XIX, publica
do recientemente por el Programa 
Editorial de la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM, dentro 
de la colección Al Siglo XIX, Ida y 
Regreso, presentado el JO de sep-

. tiembre en la Casa Universitaria del 
Libro. 

Vicente Francisco Torres, Héctor Parea, Osear Mata y Miguel Rodriguez. 

En el libro de Osear Mata se 
analiza la obra de autores de novela 
corta del siglo XIX, desde José Joa
quín Fernández de Lizardi (El 
periquillo sarniento) hasta la apari
ción de las últimas novelas cortas 
de Amado Nervo (El bachiller), 
pasando por verdaderos represen
tantes de la narrativa mexicana: 
Manuel Payno (El fistol del dia
blo), Ignacio Manuel Altamirano 
(La navidad en las montañas), José 
LópezPortilloy Rojas (La parcela) 
y Justo Sierra (Cuentos románti
cos), entre otros. 

El Siglo XIX: Noveletas 
de Vida Rica y Variada 

El escritor Héctor Perea asegura 
que en el libro de Osear Mata se 
consigue superar dos prejuicios ex
tendidos: la aparente poca presen-

. cia e importancia que la novela cor
ta ha tenido dentro de la narrativa 
publicada, y que nuestro siglo XIX, 

como pobre literariamente hablan
do, tuvo, por el contrario, una vida 
rica y variada en cuanto a sus 
noveletas. 

El autor de La rueda del tiempo: 
mexicanos en España recupera la 
definición que Mata hace de la no
vela corta: "podría decirse que es un 
relato breve, pero no tanto como el 
cuento, con una extensión que osci
la entre cinco mil y 35 mil palabras, 
consta de pocos personajes, carece 
de historias secundarias, y en bas
tantes ocasiones logra proporcionar 
el efecto del drama. En la mayoría 
de los casos es pos.ible leer su.texto 
en una sola sesión, como el cuento, 
y está íntimamente ligada a la nove
la. Su secuencia narrativa se limita a 
un episodio, tratado a profundidad y 
con un cúmulo de detalles. 

Después menciona que al leer 
obras como Aura, de Carlos Fuen
tes, y Los dioses, d~ Juan Carlos 
'Onetti, uno descubre que no sólo la 
calidad literaria y la brevedad lo 

que en teoría tendría que ser com
plementaria: la profundidad, o esa 
riqueza conseguida por un autor en 
tan pocas páginas. 

"Este hecho coincidente, que al 
paracer debiera ser normal y co
rriente en toda obra, ha resultado 
más bien raro dentro de la narrativa, 
y es que, según la mirada tradicio
nal , o se es cuentista, y por lo mismo 
se busca la precisión y el efecto 
inmediato, o se es novelista de altos 
vuelos, largos pasajes y morosos 
estudios acerca de la naturaleza hu
mana." 

El escritor Vicente Francisco 
Torres comenta que, seducidos por 
las sirenas de la novedad y la moda, 
es extraña la labor de estudiosos ·y 
críticos a los cuales llega la decisión 
de emprender una investigación que 
se propone develar nuevos conoci
mientos, o hacer nuevas lecturas de 
las obras y periodos cuyos valores 
parecen haber quedado establecidos 
para siempre. 

Explica que para el lector de 
hoy la expresión novela corta no es 
peyorativa, nadie duda que ésta es 
diferente del cuento y la novela a 
secas, porque no tiene la intensi
dad del primero ni las digresiones, 
visiones totalizadoras, complejas 
disquisiciones y minucias de la se
gunda. 

"El apando, La veleta oxidada, 
Aura o El coronel no tiene quien le 
escriba no son textos inacabados o 
novelas abortadas, son breves obras 
que se erigen gallardamente, edicio
nes depuradas que José Luis Gon
zález prefería llamar relatos", con
cluye el autor de Esta narrativa 

En esta obra el autor reconoce 
que "si bien durante los afios inicia
les de vida independiente no esta
ban dadas las condiciones para el 
surgimiento de la literatura, como 
apuntó Guillermo Prieto, en poco 
tiempo la situación cambió. Con las 
transformaciones políticas y so
ciales que trajo consigo la emanci
pación del yugo español se produ
jeron las circunstancias necesa
rias para el nacimiento de la narra
tiva en México. Algunas de ellas 
fueron: la desaparición de lacen
sura virreina), la polémica entre 
clasicistas y románticos, las dispu
tas políticas, la creación de la Aca
demia de Letrán y, principalmente, 
la publicación de periódicos y re
vistas literarias". considerado durante mucho tiempo atraen, sino también . una cualidad mexicana. • 
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ALIANZA DE MUJERES DE MEXICO. AC 

PREMIO NACIONAL MARIA LA VALLE URBINAr 

CONVOCATORIA 

La Alianza de Mujeres de México, AC, con el propósito de estimular la participa
ción de las mujeres mexicanas en el quehacer nacional y mantener viva la imagen 
de María Lavalle Urbina, mujer mexicana cuya extraordinaria labor política y social 
ha sido reconocida en México y más allá de sus fronteras. estableció en 19!:16 el 
Premio Nacional María Lava/le Urbina, que se entrega cada año a mujeres 
mexicanas que hayan realizado una tarea importante en algún área específica del 
escenario Nacional para cumplir con tal determinación se emite la siguiente 
convocatoria, para la adjudicación del premio correspondiente al año 2000. 

Bases para el Premio Nacional María Lava/le Urblna, 2000 

1. El premio se otorgará en el área de las Artes, referido en esta oportunidad a 
la Uteratura, y comprenderá la producción literaria (novela, enseña, cuento), 
que aborde la problemática de la mujer en la vida política y social de México. 
2. Podrán ser candidatas al Premio las mexicanas-por nacimiento o naturalización, 

, cuya obra represente una contribución relevante en el tema citado con 
proyección nacional e internacional. 
3. El Premio consistirá en $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 MN) y diploma 
testimonial. 
4 . Las candidaturas deberán ser respaldadas por, cuando menos, una institu
ción y dos personas destacadas en el campo elegido. Las propuestas deberán 
acompañarse además, de la documentación siguiente: , 
a) Currículum vitae 
b) Original o copia certificada del acta de nacimien!o o documento que acredite su 
naturalización · 
e) Descripción resumida de la trayectoria de la nominada, incluyendo una cuartilla 
en que se justifique su trascendencia 
d) Relación de publicaciones de la candidata 
e) Relación de testimonios y reconocimientos nacionales y/o internacionales de su 
obra 
f) Relación de premios o distinciones obtenidos 
g) Información documental adicional de acuerdo con su especialidad 
5. El jurado calificador se reserva el derecho de solicitar los originales de la 
documentación relacionada. Toda la documentación y anexos deberán entregarse 
por sextuplicado, engargolados y en el orden señalado, incluyendo en las portadas 
el nombre. completo de la candidata. 
6. La presentación de candidaturas y documentación tiene como fecha límite de 
entrega el31 de enero del-2000 y deberá enviarse a: 
Alianza de Mujeres de México, AC. 
Real de los Reyes No. 333. 
Los Reyes, Coyoacán, DF. 
C.P. 04330. 
7. Para candidaturas del exterior del país y del interior de los estados, se tomará 
en cuenta la fecha del matasellos de la oficina postal de origen o el recibo de envío. 
8. El jurado calificador está integrado por un representante propietario y otro 
suplente de las siguientes entidades gubernamentales e instituciones académicas 
y privadas: 
Alianza de Mujeres de México, AC. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Secretaría de Educación Pública . 

. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Asoc. Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Capítulo México, AC. 
9. El fallo del jurado calificador se dará a conocer el 7 de abril dél 2000 y será 
inapelable. 
10. La documentación enviada por quienes no resulten ganadoras, quedará a 
disposición de las interesadas a partir del t de junio y hasta el 31 de octubre del 
2000, en el domicilio de la Alianza de Mujeres de México, AC. 
11 . El Premio será entregado en una ceremonia que se efectuará en la ciudad de 
México, el 26 de abril del 2000. 

México, DF, a 6 de septiembre de 1999 

Alianza de Mujeres de México, AC 
Mag. Ma. Guadalupe Aguirre Soria 

Presidenta 
Licenciada Gloria Salas de Calderón 

Vicepresidenta 
Doctora Margarita Lomelí Cerezo 

· Consejera 

Para mayor información comunicarse a la Alianza de Mujeres de México, AC a los 
teléfonos 55-14-99-11 y 55-89-70-35 (teléfono y fax). 
e-mail: guadalupe.aguirre@ mail.tff.gob.mx 
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Libros, 
libros ... 

~algo más 

L MYRNA ORTEGA 

a prestigiosa colección Ala del1i
gre, que publica el Programa Editorial de 
la Coordinación de Humanidades, nos 
ofrece la posibilidad de acercamos a lo 
más sobresaliente de la poesía qlie está 
escribiéndose en la provincia mexicana y 
a la que, de otra manera, difícilmente 
tendríamos acceso. 

La mayor parte de los autores que · 
leeremos por primera vez en alguno de 

los libros de Ala del1igre' publicó anteriormente sus poemaS en pequeñas 
editoriales marginales que, aunque valiosas en muchos sentidos, pocas 
veces logran penetrar las insondables barreras comerciales y llegar hasta 
nosotros. Hace poco José Emilio Pacheco recordaba en un artículo, a raíz de la 
muerte del poeta, las modestas ediciones en que aparecieron los primeros 
poemarios de Jaime Sabines; modestas primeras ediciones que entonces 
pocos leían, y que hoy se venden a precios altos. 

Pero lo particular de la colección -empezó a publicarse en 1990 y en la 
actualidad· dirige el poeta Víctor Sandoval- es que se trata de libros 
colectivos, cada uno de los cuales reúne a tres o cuatro autores. Para dar 
título a los libros se optó por escoger el verso de algún poeta reconocido de 
habla española. Así, el epígrafe que precede el .contenido del volumen -y al 

·cual pertenece la línea que se ha, adoptado como título- contiene en sí una 
disposiciób poética que ya hermana a los autores. 

Durante la pasada Feria Internacional del Libro se presentaron los 
cinco más recientes libros de esta colección. Se trata de Violento el 
mediod{a, que reúne trabajos de Lidia Acevedo (Ciahualio, Durango, 
1954), Juan Manz (Ciudad "Obregón, Sonora, 1945), Alfredo Quintero 
(1969) y Leonardo Varela Cabra) (Ciudad de México, 1970); La luz 
colérica, con obra de Jesús Rosa-
les (Guanajuato, 1954), José Luis 
Sierra (Querétaro, 1949) y Ben
jamín Valdivia (Aguascalientes, 
1960); La llanura despierta 
reúnepoemasdeAnnandoAdame 
(San Luis Potosí, 1948), Laura 
Elena González (San Luis Potosí, 
1954) y Norberto de la Torre 
(Ciudad de México, 1947); 1ie"a 
recién nacida, con trabajos de 
Javier España (Chetumal, Quintana Roo, 1960), Teodosio García Ruiz 
(Cunduacán, Tabasco, 1964) y JorgeLara (Mérida, Yucatán, 1960); y, por 
último, El mundo . era un prodigio, con poemas de Víctor Manuel 
Cárdenas (Colima 1952), Luis Armenta Malpica (Ciudad de ~~¡deo, 
1961) y Mario González (Guadalajara, Jalisco, 1962). 

La amplia baraja de poetas que en estos cinco libros se ofrece a los 
lectores es atractiva. Y aunque es inevitable que algunos de los poetas 
seleccionados nos guste más qúe otros, también es cierto que en un espectro 
tan amplio el lector encontrará y se identificará con una voz, a lo mejor con 
un tema o un tono, que habrá dado sentido a la lectura.• 



11 be e as 

Países del mundo 

Programa de becas-crédilo del 
CONACYT 
Estudios de maestila o doctorado 
Areas: ciencia, tecnalogla y humani
dades 
Duración: dos años para maestrla; tres 
años para doctorado 
Lugar: instituciones de educación su
perior de todo el mundo 
Responsable: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecriologfa (CONACYT) 
Beneficios: colegiatura, gastos de ma
nutención y seguro médico 
Requisitos: ser mexicano; titulo pro
fesional ; promedio mfnimo de 8; cer

tificado de dominio del idioma en Qlle 
serán realizados los estudios 
Informes: CONACYT, Centro de Orien
tación, Tel. (5)327-7400, exts. 7881, 
7882, 7886 y 7889; http://www.co
nacyt. mx/ convocatorias 
Fecha limite: 29 de octubre de 1999 

Becas Guggenheim para 
investigaciones 
Todos los campos del conoci
miento y el arte 
Lugar: instituciones académicas de 

cualquier pals del mundo 
Responsable: Fundación Guggenheim 
Beneficios: apoyo económico para 
gastos relacionados con los estudios 
Requisitos: poseer cualidades intelec
tuales y personales relevantes; capa
cidad extraordinaria de producción 
erudita o cientlfica, o habilidad crea
dora en el arte 
Informes: FG, 90 Park Avenue, New 

York, NY 10016 USA, Tel. 212-687-
44 70, Fax. 212-697-3248 
fellows'hips@gf. org 
Fecha lrmite: 19 de noviembre de 
1999 

Mayor información sobre planes y pro

gramas de estudio de universidades del 

pafs y de/extranjero: Centro de Informa

ción de/a DGIA, lunes a viernes de 9:30 

a 14:30 horas. 

Gran Bretaña 

Programa de becas GlaxoWell
come/Consejo Británico 
Estudios de maestrfa 
Areaa: farmacologla, ingeniarla qulmi
ca, biotecnologla, bioqulmica, infecto
logia, neumologla y neurologla 
DurKión: un año 
Lug•: instituciones de educación su
perior británicas 
Responsables: Fundación GlaxoWell
come y El Consejo Británico 
Beneficios: colegiatura, manutención 
y transporte aéreo 
Requisitos: titulo profesional; laborar 
en la UNAM; calificación mlnima de 6 .0 
en el examen de inglés IEL TS; edad 
máxima 30 años 
Informes: Subdirección de Becas 
Fecha limite: 23 de noviembre de 
1999 

Programa de cooperación 
técnica 
Investigaciones, estudios de maes
trfa y especialización, entrenamien
to técnico y cursos cortos 
Areas: mitigación de la pobreza, me
dio ambiente, ciencias agropecuarias 
y pesca, acuicultura, recursos hidráuli
cos, salud pública, demograffa y pro

blemas de población, estudios de gé

nero y administración pública 
Duración: de tres meses a un año 
Responsable: Gobierno de Gran Bre
taña 
Beneficios: colegiatura, manutención 
y transporte aéreo 
Requisitos: titulo profesional; ser aca
démico de la UNAM de tiempo comple
to; calificación mlnima de 5.0 en el 
examen IEL TS; edad máxima 45 años 

Informes: Subdirección de Becas o 
SRE• 

Fecha limite: 23 de noviembre de 
1999 

• Secretaria de Relaciones Exterio
res, Unidad de Promoción y Difusión 
de Becas, Paseo de la Reforma 175, 
PB, 06500 México, DF, Tels . (5)327-
3224 y (5)327-3226 
becas@comexus. org . mx 
www .sre. gob. mx/imexci/becas 

Corea 

Estudios de posgrado 
Areas: ciencias sociales y naturales, 
humanidades e ingeniarla, entre otras 
Duración: de tres a cuatro años 
Lug•: universidades co reanas 
Responsable: Gobierno de Corea 
BenefiCios: coleg iatura, manutención, 
alojamiento, seguro y t ransporte aéreo 
Requisitos: t itulo profesional o de gra
do; conocimientos del idioma corea
no; edad máxima 40 años 

Informes: NIIED, 181 Dong Sung Dong 
Chongro ku, Seoul, Tel. 82-2-3668 -
1365- 1370, Fax. 82-2-743-4992 , 
http://www.interedu .go.kr/niied, o en 

el Centro de Información DGIA 
Fecha lfmite: 15 de noviembre de 

. 1999 

Estudios en humanidades, 
ciencias sociales y deportes 
Duración: un año 
Lugar: universidades de Yonsei, Corea 
y Ewha Womans 
Responsable: Seoul Peace Prize Cul 
tural Foundation (SPPCF) 
Beneficios: colegiatura, manutención , 
alojamiento, seguro y transporte aéreo 
Requisitos: titulo profesional; dominio 
del idioma ingléS o coreano; edad má

xima 35 años 
Informes: Embajada de Corea, Centro 

de Información DGIA o SRE • 
Fecha lfmite: 8 de octubre de 1999 

11 i n f o r rn e s 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Edificio de Posgrado, 
2° piso, costado sur de la Torre 11 
de Homanidades, Ciudad Universi
taria, de lunes a viernes de 9 :30 a 
14:30 hrs. 
http://serpiente.dgsca.unam.mx/ 
dgia/dgiabec.html 
en telnet: 132.248. 10.3 login : info .. 

o;,ecaón Gene .. l de 00 
Intercambio Académico 

\ 
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Con la aplastante victoria del domingo en el Estadio La Corregidora de Querétaro, Jesús El Mudo Ola/de se 
convirtió en el goleador Puma más productivo del equipo y el segundo mejor goleador de la competición, con 

ocho, después de Pedro Pineda, del Monterrey 

EN Et DEPORTE 

Golea la Universidad 6-0 a Santos y se acerca 
al Toluca, líder del Grupo Uno 
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Jesús 
Olalde dijo 

que es la 

primera vez 
en su 
carrera que 
marca 
cuatro 
tantos en un 

solo partido. 

E 
SERGIO CARRILLO 

ra cuestión de tiempo. Jesús 
El Mudo Olalde anotó cuatro goles y 
llevó a los Pumas a una victoria de 
seis goles a cero sobre el Santos, 
colocándolos a ocho puntos del 
Toluca, primero del Grupo Urio, en 
la novena jornada del Torneo de 
Invierno 1999. 

Los Pumas, que desplegaron un 
buen futbol desde el inicio del tor
neo, aunque con magros resultados 
y escasos goles, encontraron final
mente el camino de la contundencia 
y el orden táctico, especialmente en 
las anotaciones: 1 O tantos en dos 
semanas -cuatro contra la Universi
dad Autónoma de Guadalajara 
(UAG) y seis coritra el Santos. 

Con la aplastante victoria del 
domingo en el Estadi(\ La Corregi
dora de Querétaro, Olalde se con
virtió en el goleador Puma más pro
ductivo del equipo y el segundo 

Con gran 
entusiasmo 

Ola)de firma 

autógrafos de 
sus seguidores. 

mejor goleador de la competición, 
con ocho, después de Pedro Pineda, 
del Monterrey. 

Federico Lagorio, el delantero 
argentino que refuerza a Pumas en 
el presente torneo, rompió también 
su ayuno de gol y, junto con el 
mediocampis.ta Gerardo Torrado, 
completó las anotaciones por los 
Pumas. 

Si bien esta fue la tarde de El 
Mudo Olalde, también lo fue para el 
resto del equipo y del propio Jorge 
Campos, quien evitó, gracias a su · 
velocidad y colocación, que su por
terla fuera vencida. 

La goleada, la mejor que consi
gue la escuadra auriazul desde el6 
de marzo de 1993 cuando venció · 
6-0 al Universitario de Nuevo León, 
desató uña serie de comentarios 
favorables por la seguridad.que ha 
comenzado a demostrar el equipo 
que dirige Rafael Amador, quien 
junto con Olalde y Torrado fueron 
considerados el equipo ideal de la 
semana por los críticos deportivos. 

"Esj>ero que esta racha perdure 
el mayor tiempo posible. Estoy feliz, 
pero ante todo, quiero felicitar a mis 
compai'leros, a la gente que cree en 
los Pumas", .declaró Olalde, quien 
por primera vez en su carrera marca 
cuatro tantos en un solo partido. 

El club Universidad -agregó- ha 
sufrido, ha vivido momentos difici
les, pero el equi~ no se desru:ima, y 
ahora con esta victoria "estlunos 
motivados para seguir creciendo". 

AI referirse a su papel como de
lantero, Olalde comentó que última
mente ha estado más atento o tal vez 



El Club Universidad no 
se desanima, y ahora 
con esta victoria están 

motivados para seguir 

creciendo. 

un poco más explosivo. "Me con
centro más 6ft los partidos e intento 
buscar toda clase de remates, ya sea 
con la cabeza, pies o como pueda, lo 
importante es anotar y contribuir 
para que Pumas vuelva a ser el equi
po protagonista de siempre". 

El delantero universitario comentó 
que los siete goles conseguidos en dos 
partidos es una muestra de su 
maduración como jugador. "Sin olvi-

dar por ello la colaboración que_ he 
tenido de parte de mis compañeros y de 
las indicaciones de su técnico". 

Con este triunfo, el club Universi
dad se ubica en el segundo lugar del 
Grupo Uno, con 11 puntos, mismos 

que tiene la UAG, aunque con una 
mejor diferencia en el porcentaje de 
goleo. 

Los Pumas visitarán al Atlético 
Morel ia en un partido por la fecha 
1 O el·próximo domingo. • 

. -~-------·--~ 

Olalde consigue 

siete goles en sólo 

dos partidos 

CONVOCATORIA 2000 

PROGRAMA DE MOVILIDAD EN L.,A EDUCACION SUPERIOR EN 
AMERICA DEL NORTE 

Con el propósito de promover la internacionalización de la educación y el entrenamiento de estudiantes 
de la región para mejorar la calidad en la formación de recursos humano$, la SEP convoca a las 

instituciones de educación superior de México a presentar propuestas comunes de intercambio organizado 
·de estudiantes, entre universidades de México, Estados Unidos y Canadá. 

Responsables 
Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá 

Mayor información 
http ://sesic .sep.gob.mx o en la Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Intercambio Internacional , Edificio de 
Posgrado, 2° piso, Q un costado de la Torre 11 de Humanidades, 
Ciudad Un iversitaria, Tel. (5)616-1838 

Beneficios: el Programa apoyará un 
número limitado de proyectos inno

vadores de colaboración, elaboradcs 
por agrupaciones multilaterales o con

sorcios integrados por lo menos por dos 
instituciones académicas de cada país. 
El financiamiento será hasta por cua1 ro 

años 

Los proyectos deberán entregarse, en original y tres copias completas, en la Dirección General 
de Intercambio Académico ,. 

Fecha límite para la entrega de proyectos. en la DGIA: 12 de noviembre de 1999 
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nacela 
E~DEPORTE 

Ante la crisis del conjunto norteño y el cambio de motivación en el segundo medio · 

Obtiene escuadra auriazul importante triunfo 
ante Tigres por apretado 17-16 

A 
SANTIAGO IBÁÑEZ 

nte la noticia de que algunos 
jugadores de la UANL habían des
tituido en la víspera de su juego ante 
los Pumas de la UNAM a su entre
nador en jefe, Diego García Mi
ravete, se pensaba que los dirigidos 
del coach Leopoldo Vázquez Me
llado podrían obtener un resultado 
favorable y con ello considerárseles 
como posibles candidatos a-.califi
car a la postemporada. 

En el primer medio los felinos 
norteños impusieron condiciones, 
ya que aprovecharon los errores 
ofensivos del conjunto auriazul 
para irse al descanso con ventaja 
de 7-1 6. 

Para la segunda mitad las cosas 
fue ron dis tintas para la causa 
auriazul, ya que en el descanso los 
coaches motivaron a los jugadores 
lo que propició un cambio radical 
de éstos, al aprovechar los errores y 
el desconcierto de los norteños, si
tuación suficiente para que los Pu
mas se alzaran con el triunfo y poner 
su .marca en tres victorias por dos 

derrotas, para empatar el tercer lu- , 
gar de la clasificación general a las 
Aguilas Blancas del IPN, aunque 
con menor average. 

Acciones 

El primer error ofensivo de los 
Pumas se manifestó desde el inicio 
del juego, cuando el mariscal de 
campo Rodrigo Espinoza fue inter
ceptado por los Tigres, dando pauta 
a la primera anotación de los visi
tantes en pase de siete yardas de 
César García a Lázaro Beltrán para 
el 0-7, con el extra de Rolando Piña. 

Posteriormente, un fumble del 
propio Rodrigo Espinoza fue recu
perado en el endzone por su compa
ñero Roberto Flores, quien trató de 
salirse de esta zona, pero fuetacleado 
en primera instancia por uno de los 
"insurrectos" norteños, Israel 
González, para que se decretara un 
safety a favor de Tigres para el 0-0. 

Vino entonces la reacción de los 
Pumas, cuando Octavio Barreiro -el 

mejor corredor de su equipo y del 
encuentro al correr para 1 04 yardas 
en 14 acarreos para cinco primeros y 
diez- anotó en corrida de 11 yardas 
para acercarse 7,9 con el extra -del 
pateador Francisco Cortés. Sin em
bargo, en la patada de kick off, Al
berto Burra Hemández regresó 85 
yardas el ovoide hasta las diagonales 
auriazules para incrementar la ven
taja de los norteños a 7-16 con el 
segundo extra de Rolando Piña, pi
zarr.a con la que ambos conjuntos se 
fueron al descanso de medio tiempo. 

,Reacción Puma 
• 

Al iniciar la segunda mitad, los 
norteños salieron "sobrados" y en el 
"pecado llevaron la penitencia", ya 
que de inmediato se registró la se
gunda anotación de los Pumas, de
bido a pase de 1 O yardas del maris
cal entrante Paul U galde al seléccio
nado auriazul y mexicano, Sergio 
Salvador Aguilar, para poner la pi
zarra en 14-16 con el segundo extra 

Aviso 

de Francisco Cortés. 
Llegó el último cuarto y Francis

co Cortés, con la acertada puntería 
que lo ha caracterizado desde el 
juego anterior ante los Lobos de la 
~A de C, conectó un gol de campo 

· de 18 yardas para darle la voltereta a 
la pizarra 17-16, marcador queman
tuvieron hasta el final los "pe
dregalinos", gracias también a una 
intercepción lograda por el períme
tro auriazul. 

Próximo Encuentro 

El Estadio Centenario de Cuer
navaca será sede este sábado 9 de 
octubre del cuarto encuentro 
como local de los Pumas cuan
do a partir de las 12 horas, reci
ban a los Aztecas de la UDLAP 
y al circo aéreo del mariscal de 
campo Enrique Yillanueva, en · 
un encuentro vital para las aspira
ciones de calificación de los dirigi
dos del coach Leopoldo Vázquez 
Mellano. • 

El Clu~ Universidad Nacional, AC informa que su jugador Richard Zambrano tomó parte ayer en el partido entre los 
antiguos y los actuales integrantes del club de futbol Toros del Atlético Celaya, a beneficio de las victimas de las 
explosiones del pasado domingo 26 de septiembre. 

Asimismo, los PI/mas informan que los miembros del plantel decidieron donar la totalidad de sus premios y 
bonificaciones, por su victoria ante el Santos por marcador de 6-0, a los mism9s propósitos humanitarios. 

Paralelamente, el Club Universidad Nacional, AC desea expresar su solidaridad con quienes han resultado 
damnificados por los recientes fenómenos naturales registrados ~n varios Estados de la República. 
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Jader Gutiérrez se convirtió en la figura del encuentro al anotar dos 
touchdowns y cinco puntos extra 

Incontenible Pumas ·Acatlán: 41-9 
a Panteras Negras 

L 
SANTIAGO IBAÑEZ 

os dirigidos del coach Mario Hernández 
Verduzco ligaron su tercera victoria consecu
tiva de la temporada 1999 de Liga Mayor en la 
Conferencia Nacional de la ONEFA, al 
apabullar 41-9·a los pupilos del coach Manuel 
Neri, y con ello compartir el liderato del Grupo 
"B" con los Borregos Salvajes del ITESM
Campus Ciudad de México, mientras que los 
de la UAM dejan su marca en dos juegos 
ganados por dos perdidos, ocupando el segun
do lugar de la clasificación por equipos. 

~ucho tuvo que ver en e! resultado del en
cuentro el jugador con el número 16 en el jersey, 
J ader Gutiérrez, al colaborar con dos touchdowns 
y cinco puntos extra, en tanto que el mariscal de 
campo Mario Hernández de Lara anotó en dos 
ocasiones y mandó un pase para anotación. 

Anotaciones 

" En la primera mitad, los "acatlecos" se 
fueron arriba por 21-0, producto de dos 
touchdowns de Mario Hernández de Lara en 
acarreos de 4 (7-0) y 27 yardas (14-0) -esta 
última a consecuencia de una intercepción de 
'su compañero Carlos Alberto Sánchez (10)-, 
así como otra carrera de 21 yardas (21-0) de 
Emmanuel Gómez (36), además de tres puntos 
extra de Jader Gutiérrez. 

Pos teriormente , en el tercer cuarto, 

Coo-rdinación 
de Difusión Cultural unam 

Lunes a viernes 19 hrs. 
Radio Unam 860 AM. 

Hernández de Lara envió pase de anotación de 
15 yardas a J ader Gutiérrez para e127 -0, ya que 
se falló el intento de punto extra. En respuesta, 
las Panteras Negras lograron sus primeros tres 
puntos, gracias a un gol de campo de 26 yardas 
de Aarón Mata para el 27-3. 

Con ese marcador llegaron ambos equipos al 
último cuarto y Jader Gutiérrez logró su segunda 
anotación de seis puntos en acarreo·de tres yar
das para el 34-3 con su cuarto punto extra. 
Reaccionaron los de Iztapalapa por medio de 
José Domínguez al atrapar pase de 50 yardas de 
César Zúñiga, para el 34-9, y en el kick off 
inmediato Cario Urban (9) regresó el ovoide 85 
yardas hasta las diagonales contrarias para esta
blecer el final41-9 con el quinto punto extra de 
Jader Gutiérrez. 

Próximo Encuentro 

En las acciones correspondientes a la quinta 
semana de la Conferencia Nacional, a jugarse 
este fin de semana, los Pumas de la UNAM 
Acatlán recibirán en el campo de los Perros 
Negros de Naucalpan (muy cerca del Campus 
Acatlán) a los Borregos Salvajes del ITESM
Campus Ciudad de México, en duelo de invictos, 
al filo de las 16 horas del viernes 8 de octubre. • 
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