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I Informe 

Fernando Curiel 
anunci6 la construcci6n 
de la nueva biblioteca 
de Filol6gicas 
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Primera convocatoria 
para becas de intercambio 

nacional 

>35 

Procesos electorales 
de Norteamerica 

Durante la conferencia intemacional, 

donde participaron periodistas, 

polit6logos y economistas, se 

afirm6 que la diferencia entre los 

legisladores mexicanos y los l 

estadunidenses radica en que unos 

siguen a su lider y los otros a su 

electorado 
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LXXV Aniversario de la 
generaci6n 20-24 de la ENP 
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La ciudad de Morelia sera sede de 
un nuevo campus universitario· 
En colaboraci6n con Ia Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 
Ia Universidad Nacional Aut6noma de 
M6xico construira un campus eri. Ia ciu
dad de Morelia. 

Durante Ia ceremonia de acreditaci6n 
de Ia Asociaci6n de Exalumnos de esa enti
dad, el dia 31 de enero, el Rector infonn6 
que en su prim era etapa este nuevo campus 
albergara grupos de investigaci6n en ma
tematicas, astronomia y ecologfa 

Igualmente, el 26 de enero el doctor 

J ornadas Darcy Ribeiro de 
antropologia yfilosofia de AL 
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Jose Sarukhan viaj6 a Veracruz, donde 
abander6 la delegaci6n Coatzacoal~os
Minatitlan de egresados e inaugur6 el 
primer Centro de Difusi6n y Extension 
de Ia UNAM administrado por exalumnos 
de ese estado; ahi se ofreceran servicios 
de educaci6n continua y a distancia, 
venta de libros y consulta bibliotecaria. 
Ademas, se pondra a disposici6n de los 
sectores industrial, agricola y comercial 
locales servicios de asesoria tecnica y 
cientifica. 
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Homenajea 
Jesus Guzman 
La labor del pionero de la 

bioquimica nacional ha estado 

ligada a la formaci6n de un 

solido nucleo de investigadores 

mexicanos 
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El doctor Guzman en Ia ceremonia de 
reconocimiento, a un at\o de ser 
nombrado profesor emerito. 

El hombre no provoca los 
cambios de clima del planeta 

> 12 
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LOS MEJORES PRECIOS, MEJOR SERVICIO Y MEJOR ATENCION EN LA CASA DE COMPUTO 

PRECIO SUPER ESPECIAL 

N$ 6,899.00 

IPROMOCION HEWLETT PACKARD 
COMPUT ADORA HP VECTRA VL2 
CON PROCESADOR 486 A 25MHZ 

4MB DE MEMORIA RAM, FLOPPY DE 1.4MB 
DISCO DURO DE 200MB IDE, 2 PUERTOS 

ISERIALES 1 PARALELO 1 PARA MOUSE 

!MOUSE DE 2 BOTONES HP 

/WINDOWS PARA TRABAJO t:N GRUPOS 

IOF1CE UL TIMAS VERSIONES DE EXCEL 

I WIN WORDY POWER POINT 

I MONITOR VGA COLOR 14" HP 

/TECLADO ESPANOL MS DOS 6.22 

I MESA PARA COMPUTADORA 

' IMPRESORA DESK JET 500C COLOR 

2 PUERTOS SERIALES 1 PARALELO 1 PARA MOUSE 
TECNOLOGIA CHIP UP A ODP 
T ARJET A DE VIDEO SVGA VESA LOCAL BUS 
MONITOR SUPER VGA COLOR .28 14" 
TECLAOO DE 101 TECLAS ESPANOL 
TECNOLOGIA CHIP UP A PENTIUM 

SISTEMA OPERATIVO MCROSOFT MS DOS 6.22 

486SX 33MHZ N$ 6,459.00 

486SX2 50MHZ N$ 6,530.00 

486DX2 A 50MHZ N$ 6,888.00 

486DX2 A 66MHZ N$ 6,989.00 

:suPRESOR Y REGULADOR PANAMAX TARJETA DE SONIDO SAUOA PARA MCROFONO 

._s_c_o_NT_AC_T_o_s _________ _. 12 TITULO$ DE MULTIMEDIA GRATIS EN CD 

PRECIO ESPECIAL N$9,749.00 

NOTEBOOK ACER 48SSX 33MHZ, 4MB DE 

I MEMORIA RAM EXP 12, DISCO DURO DE 120MB 

!FLOPPY DE 1.4MB . PANTALLA VGA MONO 

TECLAOO ESPANOL, MOUSE MS DOS 

PRECIO ESPECIAL N$7.541.05 

BOCINAS E INTERFASE SCSI 

I WII~DO•WS Y MS DOS 6.22 

486SX 33M HZ N$ 8,221.00 

486SX2 A 50MHZ N$ 8,649.00 

486DX2 A 50MHZ N$ 9,075.00 

486DX2 A 66MHZ N$ 9,502.91 

KIT DE MULTIMEDIA, CD ROM, BOCINAS, TARJETA DE SONIDO 
4 TITULOS EN MULTIMEDIA N$ 989.00" 

• • • 
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IMPRESORA DESK JET SOOC CC~ OR N$ 1,951.00 

' 

' 

!!!!!!!!!!G RAT IS!!!!!!!!!! 

LA COMPRA DE LAS COMPUTAOORAS 

DE MULTIMEDIA LLEVATE : 

A-4 EN ESPAHOL) 
1 TUTORIAL D9MECANOGRAFIA EN CO 
2 EL SECRETO DE LOS MONOS (JUEGO) 
3 SIGN OS VITALES (INFORMACION) 

o4 HABLEMOS INGLES (APRENDA INGLES) 
5 ENCICLOPEDIA MEDICA 

ENCICLOPEDIA DE CINE ANIMAOA 
ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA ( TIENE 

INFORMACION DEMOS Y TELS DE LOS 
TITULOS DE MULTIMEDIA QUE HAY A 

NIVEL MUNDIAL) 
KARAKOE (CANTE CON SU PC) 

ROK RAP AND ROLL (HAGA MUSICA 

CON SU COMPUTAOORA) 

1.JUEGO SHERLOK HOMES 
2.JUEGO WARBIRDS 

3.JUEGO SPACE QUEST 

MICROSOFT 
ACADEMICO 

OFICE UL TIMAS VERSIONES DE 
EXCEL 5.0 

/

WORD FOR WINDOWS 6.0 
POWER POINT ' 

I 
N$ 899.00 

,-------- -------

!wiNDOWS ESPANOL N$313.50 
I 

WORD PARA WINDOWS 6.0 

ESPANOL 

N$ 400.00 

~·M_P_R_E~S_O_RA~LA_S_ER __ JE~T~H~P_4~L~-------------------------L~N$~--~3~,6=3=0.=00~ IEXCEL5.0ESPANOL 

FAX MODEM CON CORREO DE VOZ 9600 DE N$1 ,083 A N$630.00 N$ 400.00 

LUNES A VIERNES 10:00AM A 7:30PM SABADO 10:30 A 5:30PM 
DIRECCION TELS 

20295 273 24 00 
PATRIOTISMO No 110 ESQUINACALLE 17 27349 95 
COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS 273 15 73 
CP 03800 MEXICO D.F. 273 37 00 

FAX NOT AS 

611 65 79 PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A CAMBIO SIN PRE\110 AVISO 
611 65 32 Y PROMOCIONES LIMITAOAS A EXISTENCIAS 

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO 
SOFTWARE MCROSOFT VENT A CON CREDENCIAL DE ESTUDIANTE 0 PROFESOR 



La ciudad de Morelia sera sede 
de un nuevo campus univ~rsitario 
Abander6 el rector Jose Sarukhan a la Asociaci6n Michoacana de 
Exalumnos y ala delegaci6n Coatzacoalcos-Minatitlan, de Veracruz 

E n colaboraci6n con Ia Universidad" 
Michoacana de San Nicolas de Hidal

go, nuestra casa de estudios construira un 
campus en Ia ciudad de Morelia, anunci6 
el rector de Ia UNAM, Jose Sarukhan, 
durante Ia ceremonia de acreditaci6n de Ia 
Asociaci6n de Exalumnos de esa entidad. 

Ante el gobemador constitucional de 
Michoacan, Iicenciado Ausencio Chavez 
Hernandez, y el rector de Ia Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 
maestro Salvador Galvan, el Rector in
form6 que en su primera etapa el nuevo 
campus albergara grupos de investiga
ci6n en matematicas, astronomia y 
ecologia. 

Los miembros de este ultimo ya resi
den en Morelia, por lo que en Ia misma 
ceremonia se firm6 un convenio con base 
en .el cualla Universidad Michoacana de 
San Nicolas de Hidalgo otorga en 
comodato un edificio ubicado en Ia des
viaci6n a San Juanito e Itzicuaro, en el 
que se instalaran temporalmente oficinas 
de investigaci6n cientifica del Centro de 
Ecologia y del Instituto de Astronomia, 
cuyos miembros se trasladaran en breve a 
Ia capital -de esa entidad. 

Durante Ia ceremonia, el doctor 
Sarukhan dijo que Ia tarea de proponer 
soluciones a los complejos problemas de · 
Ia naci6n atafte de man era particular a los 
.universitarios, quienes se estan organi
zando en todo el pais para que su fuerza se 
sume a Ia de Ia instituci6n y esta sea capaz 
de extender y mejorar su quehacer en el 
campo de sus funciones sustantivas. 

La educaci6n a distancia se convierte 
• asi en el mecanismo id6neo para hacer 

llegar Ia actualizaci6n profesional a nu
cleos mas grandes de poblaci6n, y las 
asociaciones estatales de exalumnos son 
el mecanismo de vinculaci6n para que 
esto sea posible, agreg6. 

El gobernador Ausencio Chavez reco
noci6 el esfuerzo con junto de am bas insti-
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tuciones por impulsar el desarrollo de Ia 
investigaci6n cientifica, esfuerzo al que se 
sumara Ia administraci6n bajo su cargo. 

Alfredo Mufioz Reyes, presidente de 
Ia Asociaci6n Michoacana de Exalumnos, 
coment6 que el citado organismo buscara 
propiciar Ia superaci6n academita de los 
profesionistas del estado, utili?afldo los 
programas de Universidad Abierta de La 
UNAM, asi como intensificar los conve
nios de colaboraci6n academicos y" cien
tificos ya establecidos por Ia UNAM con 
las diferentes instituciones educativas de 
La entidad. 

Tam bien buscara encauzar y aprove~ 
char el acervo tecnol6gico y de investi
gaci6n de Ia Universidad Nacional, para 
apoyar proyectos productivos y desarro
llar un programa de capacitaci6n rural 
que propicie el crecimiento de Mi
choacan. 

Cabe destacar que el convenio entre Ia 
UNAM y Ia Universidad Michoacana de 
San Nicolas de Hidalgo fue flrmado por 
los rectores de am bas universidades, Jose 
Sarukhan y Salvador Galvan; por Gerardo 
Suarez Reynoso, coordinador de Ia Inves
tigaci6n Cientifica de nuestra casa de 
estudios, y por Orlando Vallejo, secreta
rio academico de Ia instituci6n nicolafta. 

· Delegaci6n Coatzacoalcos-Minatitlan 

En Veracruz, el rector Sarukhan pre
~idi6 Ia ceremonia de acreditaci6n de 'Ia 
delegaci6n Coatzacoalcos-Minatitlan de 
Ia Asociaci6n de Exalumnos de Ia UNAM 
en esa entidad. Ahi habl6 de Ia necesidad 
de desarrollar y mejorar Ia docencia, ex
tender y profundizar Ia investigaci6n en 
todos los campos posibles, y difundir los 
conocimientos y Ia cultura. 

Estas, dijo, "son tareas locales, estata
les y nacionales que las instituciones edu
cativas cumplen para que el pais pueda 
contar con cuadros tecnicos, cientificos y 

politicos; con proyectos y programas ver
daderamente sustantivos para tener segu
ridad en un futuro; para abrir paso ar 
disefto colectivo de nuestra existencia 
nacional en Ia actual perspectiva de Ia 
nueva globalidad y de Ia nueva regiona
lizaci6n intemacional". 

El principal objetivo de las asociacio
nes de exalumnos es contribuir a! mayor 
y mej6r desarrollo de Ia Universidad que, 
a su vez, hace lo posible para influir en el 
desarrollo y actualizaci6n profesional de 
los egresados, dijo el Rector. Inform6 que 
las nuevas tecnologias, aplicadas a Ia 
educaci6n y a Ia comunicaci6n, hacen 
factible que Ia Universidad difunda cono
cimientos, pnkticas y experiencias que 

. ante'!> s6lo se podian adquirir asistiendo al 
aula, taller o sal6n de conferencias, ubi
carlos todos en algurio de los campus de Ia 
UNAM en Ia ciudad de Mexico. 

Carlos Valenzuela del Rivero, presi
dente de Ia Asociaci6n de Exalumnos de 
Veracruz, habl6 del gran interes que 
existe entre los egresados de Ia UNAM de 
esa entidad por actualizarse permanente
mente. Prueba de ello es el Primer curso 
de actualizaci6n medica del sureste, en el 
que se impartiran 12 conferencias sobre 
pediatria, 16 de medic ina intema y I 7 de 
ginecobstetricia, con Ia participaci6n de 
20 medicos especialistas de Ia Universi
dad. Este es el resultado del trabajo con
junto entre el Programa de Educaci6n 
Medica Continua de Ia Facultad de Medi
cina de Ia UNAM y Ia delegaci6n de 
exalumnos .universitarios de Coatza
coalcos-Minatitlan. 

Nuevo centro de extension educativa 

El rector Jose Sarukhan inaugur6 el 
primer Centro de Difusi6n y Extensi6n de 
Ia UNAM, administrado por egresados, 
con elfin de ofrecer a! pueblo veracruzano 
algunos de los servicios con que cuenta Ia 
Universidad y que pueden ser autofinan
ciables, como son Ia educaci6n continua 
y a distancia, Ia venta de libros y Ia 
consulta bibliotecaria. Ademas, se bus
cara poner a disposici6n de los sectores 
industrial, agricola y comercial de La 
entidad servicios de asesoria en materia 
tecnica y cientifica. 0 
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La interdisciplina, 
logro del primer director 
de Cuautitlan 

E I doctor Jesus Guzman Garcfa 
forma parte de Ia larga lista de 
universitarios distinguidos. Sus 
cualidades humanas y academicas 
son parte de los pilares de nuestra 
casa de estudios. En las 
Facultades de Quimica y 
Medicina forma -c.on los primeros 
doctorados en bioquimica 
nacionales- el grupo de profesores 
mas notable en Ia especialidad. 
Cuando fue director de Ia Escuela 
Naciqnal de Estudios 
Profesionales Cuautitlan 
desarroll6 el programa mas 
ambicioso de interdisciplina de su 
epoca. Fue notable en ese 
momento su participaci6n en la 
defensa de los principios 
fundamentales de Ia valoraci6n 
del docente en Ia Universidad. 
Sus labores academico administra
tivas se han extendido mas alla 
del ambito de Ia UNAM. Siendo 
director general de 
Investigaci6n en Ia Coordinaci6n 
de Servicios de Salud de Ia 
Presidencia de Ia Republica, inici6 
un sistema de informaci6n en ese 
campo, en el que incluy6 las 
actividades realizadas en Ia 
UNAM. Esta labor Ia continu6 en 
Ia entonces Secretaria de 
Salubridad y Asistencia, donde 
estableci6 nexos con el Programa 
Indicativo de Salud del Conacyt 
y estableci6 convenios para 
incrementar Ia creaci6n de 
unidades de investigaci6n 
biomedicas con participaci6n de 
Ia UNAM y algunos institutos 
nacionales de salud. 
Con otros 13 un'iversitarios fund6 
en 1957 Ia Sociedad Mexicana de 
Bioquimica. 0 

DooA.M 

Homenaje a Jesus Guzman Garcia, 
pionero de la bioquimica nacional 
Por mas de cuatro decadas, la labor del homenajeado ha estado ligada a 
la formaci6n de un solido nucleo de investigadores mexicanos 

L as coritribuciones y Ia labor de 
algunas personas se tienen que 

valorar en funci6n del tiempo y del 
ambiente en que se dieron; no es Io 
mismo el trabajo que se hace ahora al 
que se realiz6 hace 40 afios, declar6 
el investigador Armando G6mez 
Puyous, miembro del Instituto de 
Fisi<;>logia Celular, durante el home
naje que Ia Facultad de Quimica 
rindi6aldoctor Jesus Guzman Garcia, 
pionero de Ia bioquimica en el pais, 
a un afio de ser designado profesor 
emerito. 

En ceremonia presidida por el 
rector Jose Sarukhan, G6mezPuyous 
agreg6 que en "el Mexico de ese 
entonces no existia a nivel nacional En compaftia de Guillermo Sober6n y de Victor 

Palencia, el doctor Guzman Garcia disfruta el reco
nocimiento que le hicieron miembros de Ia FQ. 

una tradici6n de investigaci6n en el 
area bioquimica, ni tam poco se con
taba con laboratorios equipados para rea
lizarla. Sf habfa bioquimicos, pero Ia 
mayoria eran profesores y no investiga
dores". 

Jesus Guzman Garcia emprendi6 en Ia 
UNAM el diffcil camino que significa el 
inicio de programas y proyectos inno
vadores y de apertura; en especial, su 
labor ha estado ligada a Ia formaci6n de 
estudiantes en todos los niveles. 

Durante cuatro decadas ha contribui
do decisivamente a la formaci6n de un 
s6lido nucleo de bioquimicos mexicanos. 
En ese senti do, sus acciones han buscado 
favorecer Ia participaci6n del alumno en 
las actividades cotidianas del campo pro
fesionalligadas a su area de conocim(en
to, asf como a Ia organizaci6n academica . 
de programas que dan base y solidez a Ia 
estructura actual de Ia Universidad, con
cluy6 G6mez Puyous. 

Andoni Garritz, director de Ia Facul
tad de Quimica, afirrn6 que para el doctor 
Guzman Garcia Ia multidisciplina naci6 
antes que sus voceros, por lo que opina 

que Ia UNAM no es s61o Ia suma de 
diversas facultades e institutos, sino el 
vaso unitario que le permite lucir su nom
bre y justificarlo. 

El rector Jose Sarukhan sefial6 que los 
mas altos valores que dan caracter a Ia 
Universidad Naciona!Aut6noma de Mexi
co se encuentran en los profesores yen los 
investigadores emeritos; de ahi que siem
pre sea un honor y una satisfacci6n volver 
Ia mirada hacia ellos y reconocerlos, y 
record6 Ia importante participaci6n del 
profesor Jesus Guzman en el grupo que 
estructur6 el primer doctorado en 
bioquimica, organizado por las faculta
des de Medicina y Quimica, a] que se 
sumaron algunos institutos de Ia UNAM 
y Ia Secretaria de Salud. 

Como primer director de Ia Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Cuautitlan, Jesus Guzman desarroll6 un 
programa interdisciplinario caracteriza-
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Se construira una nueva biblioteca 
en Investigaciones Filol6gicas 
Durante su primer infonne el director Fernando Curiel anunci6 el acuerdo 
para adquirir el archivo Torres Bodet 

A I dar lectura a su primer informe de 
labores como director del Instituto 

de Investigaciones Filol6gicas, el doctor 
Fernando Curiel Defosse anunci6, en pre
sencia del rector Jose Sarukhan, que en 
breve iniciaran las obras de construcci6n 
de Ia biblioteca y del auditorio de esa 
dependencia. 

En ceremonia realizada el jueves 26 
de enero en Ia sala de juntas del IIF, el 
doctor Curiel Defosse habl6 tambien del 
trabajo y alto nivel de sus investigadores, 
73 por ciento de los cuales cuenta con uno 
o dos posgrados. 

Durante 1994 los miembros del Insti
tuto de Investigaciones Filol6gicas traba
jaron sobre 30 Jineas de investigaci6n, 
170 proyectos individuales y 43 colecti
vos en areas como las de adquisici6n del 
Ienguaje, literatura mexicana de los si
glos XVI a XX, sociocrftica, cultura me
dieval, epigrafia y arqueologfa en Ia re
gion maya. 

Por otra parte, en el periodo corres
pondiente al informe, el personal acade-
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do por una filosoffa de interacci6n directa 
del estudiante con las areas de influencia 
en la poblaci6n y en las comunidades, lo 
que ha repercutido en el desarrollo de Ia 
ahora denominada Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlan. 

En Ia ceremonia, los doctores 
Guillenno Sober6n Acevedo, presidente 
ejecutivo de la Fundaci6n Mexicana para 
Ia Salud; Antonio Peila Dfaz, investiga
dor del Institute de Fisiologia Celular, y 
Enrique Pifta, representante del secreta
rio de Salud, Juan Ram6n de Ia Fuente, 
describieron al doctor Jesus Guzman 
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mico del IIF imparti6 155 cursos dentro 
de Ia UNAM y 32 fuera de ella, tanto de 
caracter nacional como internacional. 

Curiel Defosse seflal6 que en 1994 Ia 
producci6n editorial del instituto fue de 
27 libros y siete revistas; otros 24 textos 
y una revista se encuentran en proceso de 
edici6n; hay I 0 libros mas en lista de 
espera. 

Inform6 que con el prop6sito de mul
tiplicar los canales de distribuci6n y difu
si6n de los trabajos de los investigadores, 
se establecieron convenios de coedici6n 
con diferentes instituciones y dependen
cias: tres con El Colegio de Mexico, uno 
con el Centro de Estudios sobre Ia Univer
sidad e igual numero con el Centro de 
Investigaci6n y Estudios Superiores de 
Antropologfa Social y con Ia Direcci6n de 
Patrimonio del Instituto de Cultura de 
Tabasco. . 

Se regulariz6 un convenio editorial -ya 
existente- con los institutos de Investiga-

>6 

Garcia en diferentes etapas de su trayec
toria. 

Fiel reflejo del pensamiento y senci
llez del homenajeado es el discurso que 
pronunci6 hace un ailo, con motivo de su 
designaci6n como profesor emeri~o, en el 
que afirrn6: "ser profesor emerito de nues
tra Universidad es el mayor satisfactor 
que he tenido en mi vida academica, pero 
no s61o porIa distinci6n y reconocimien
to que significan, sino porque esta 
indisolublemente asociado a uno de los 
componentes de Ia vida del profesor que 
me es especialmente gratificante: Ia convi
venciacon losj6venes". 0 

Elvira Alvarez 

El conocimiento de la 
lengua; base para 
comprender la cultura 

E I objetivo principal del 
Jnstituto de Investigaciones 
Filol6gicas, creado el 4 de octubre 
de 1973, es ei conocimiento y Ia 
comprensi6n de .nuestra cultura, 

to de Investigaciones Filol6gicas. 

basicamente mediante el estudio 
de las lenguas y las culturas 
grecolatinas, amerindias 
e hispanicas, 
atendiendo principalmente a las 
-condiciones y los problemas 
nacionales. , 
El primer director del IIF, y uno 
de sus fundadores, fue el doctor 
Ruben Bonifaz Nufto, distinguido 
universitario e investigador 
emerito. Durante su gesti6n 
como coordinador 
de Humanidades intervino de 
manera directa en Ia creaci6n 
de los centros de Lingilfstica 
Hispanica, de Traductores de 
Lenguas Clasicas y de Estudios 
Mayas, que en 1973 se unieron 
con el de Estudios Literarios 
para constih!ir el Instituto de 
Investigaciones Filol6gicas. 
AI concluir Ruben Bonifaz 
su gesti6n, la direcci6n fue 
ocupada por Elizabeth Luna 
Trail!. 0 
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En 1952 se fundo 
el grupo de 
Preparatorianos 20-24 

P or iniciativa del licenciado 
Adolfo L6pez Mateos, en 1952 se 
forma el grupo Preparatorianos 
1920-1924, generaci6n de Ia que 
sobreviven 80 miembros. 
Frida Khalo, Adelina Zendejas, 
Renato Leduc, Delfina Huerta, 
Roberto Hoyos y Jose Muftoz 
Cota pertenecieron a esa 
generaci6n, clave en el desarrollo 

del pais. 
A esta lista se agregan 
los nombres de Miguel Aleman 

Valdes, Guillermo Tardiff, Pedro 
Ramirez Vazquez, Guillermina y 
Alfonso Mostalac, Jose Marfa 
Pimentel, Ramon Boturinni 
Villegas, Alura Flores y Mnelanea 
Zapata Valdez, reina de Ia genera
cion 20-24. 
De esa generaci6n surgieron los 
lfderes del m'ovimiento por la 
autonomfa universitaria, como 
Jose Marfa de los Reyes. 0 
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ciones Hist6ricas y Bibliograficas, y con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logfa, y se dieron los primeros pasos para 
Ia permanente regularizaci6n juridica de 
los derechos de autor de los investigado
res. 

EI lnstituto de Investigaciones 
Filol6gicas firm6 cuatro convenios de 
colaboraci6n academica con Ia Universi
dad de Colima, el lnstituto Matias Rome
ro de Ia Secretarfa de Relaciones Exterio
res, con el Instituto Campechano de Cul
tura, y con las universidades de Sonora y 
de Arizona, y acord6 con el Centro de 
Estudios Lingilisticos y Literarios de El 

La generaci6n 20-24 de la ENP 
festej6 su LXXV Aniversario 
"Nuestros maestros surgieron de la Revoluci6n; estaban empefiados en 
formar un Mexico nuevo y mejor", afirm6 Sara CantU 

Por 75 alios Ia primera gene'rad6n de preparatorianos del Mixico moderno ba eonservado su 
amistad. De sus miembros sobreviven 80, algunos de eltos presentes en esta foto. 

E n el Anfiteatro Sim6n Bolivar, del 
Antigua Colegio de San Ildefonso, Ia 

generaci6n de preparatorianos 1920-1924, 
la prim era y Ia' mas antigua en Ia historia 
moderna de Ia Universidad, celebr6 su 
LXXV aniversario y el XLlii de la funda
ci6n del grupo que !leva ese nombre. 

Colegio de Mexico Ia adquisici6n del 
archivo personal de Jaime Torres Bodet. 

El maestro Curiel Defosse resalt6 que 
ante Ia elevada productividad de los in
vestigadores y Ia necesidad de inc rem en tar 
los vfnculos interdisciplinarios entre las 
distintas areas del institutQ, se realizaron 
las Jornadas Filol6gicas, en las que se 
abordaron asuntos relacionados con Ia 
ret6rica antigua y contemporanea, y los 
canones de Ia historia de Ia literatura e 
investigaci6n en lenguas indigenas, entre 
otros temas; en total se presentaron 72 
ponencias. 

Por ultimo, Fernando Curiel declar6 
que en 1994 se renov6 el subcomite de 
becas del instituto, integrado por las doc
toras Helena Beristain, Cecilia Rojas, 

Sara CantU Cabrera, presidenta del 
grupo, senal6 que "uno de los val ores mas 
gran des que se pueden tener en Ia vida es 
Ia amistad, y nosotros Ia hemos conserva
do por 75 aftos. Algo dificil de creer. No 
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Amparo Gaos, Mercedes de la Garza y 
Aurora Ocampo, investigadoras con una 
alta experiencia academica. En la actua
lidad hay un total de 21 becarios en el 
citado programa, y dos mas en el de 
Iniciaci6n Temprana a Ia lnvestigaci6n, 
de Ia Fundaci6n UNAM. 

El rector Jose Sarukhan expres6 su 
reconocimiento al trabajo desarrollado 
por Fernando Curiel aJ frente de Investi
gaciones Filol6gicas e inform6 que se 
seguira apoyando al instituto en las !abo
res de construcci6n de su biblioteca y del 
auditorio, asi como en Ia adquisici6n de 
equipo de c6mputo, acciones de gran 
importancia para los mas de 63 doctores 
y 43 maestros que conforman Ia planta 
academica. 0 

2 de febrero de 1995 



Inici6 en el CISE ·un seminario sabre los 
bachilleres universitarios.de ay,ery hoy 
Se analizan distintos aspectos de la vida cotidiana, familiar y estudiantil de 
los miembros de la generaci6n de los 20, a la que perteneci6 Frida Khalo 

B ajo Ia coordinaci6n de Ia maestra 
Mariana Romo, inicio en el Centro 

de Investigaciones y Servicios Educati
vos (CISE), y por tercer afio el seminario 
Investigaci6n sobre el bachillerato mexi
cano, cuyos miembros realizan un trabajo 
sobre los bachilleres universitarios de 
ayer y hoy. 

En entrevista con Gaceta UNAM 
Mariana Romo, miembro del CISE, dijo 
que a pesar de que este es un seminario 
de investigaci6n, por lo que no existen 
horarios preestablecidos para realizar el 
trabajo, sus miembros han adoptado el 
compromiso de reunirse por lo menos 
cada 15 dias. 

La maestra Romo seftalo que el traba
jo del seminario implica una gran inver
si6n de tiempo y Ia colaboraci6n de sus 
miembros, quienes deben estar dispues-

<6 

hay otra generaci6n de universitarios que 
se reuna para convivir, platicar y recordar 
los ail.os en Ia preparatoria como Ia gene
raci6n 20-24". 

Record6 que casi todos los integrantes 
de Ia generaci6n 20-24 tenfan 12 aftos 
cuando ingresaron al Colegio de San Pe
dro y San Pablo, Iugar que durante Ia 
Revoluci6n habfa sido un cuartel, y que al 
termino de este movimiento fue acondi
cionado para recibir a este primer grupo 
de preparatorianos. 

"Nuestros maestros surgieron de Ia 
Revoluci6n; estaban empeftados en for
mar un Mexico nuevo y mejor, tarea en Ia 
que hoy seguimos trabajando", afirm6 
Sara Cantu en presencia de Ia insigne 
maestra Olga Moreno, profesora de Ia 
generaci6n 20-24. 
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tos a salir del aula para buscar infonpa
cion y consultar registros oficiales. 

Hasta el momento s6lo se ha estudia
do a Ia generaci6n de los afios 20. Prime
ro, porque todavfa es posible entrevistar
se con algunos de sus miembros, aspecto 
fundamental para Ia investigaci6n, que 
intenta presentar testimonios y documen
tos de prim era mano sobre los alumnos de 
Ia Escuela Nacional Preparatoria. 

Segundo, porque Ia cantidad de infor
macion obtenida hasta el momento impi
de avanzar, "de ahi que en este .afio inten
taremos ordenar los datos e iniciar su 
redacci6n en forma de fasciculos, asf 
como realizar un video producido por el 
departamento de Television del CISE, 
informo Mariana Romo, qu ien desde hace 
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Rafael Cordera Campos, secretario de 
Asuntos Estudiantiles, aseguro que los 
miembros de Ia generaci6n 20-24 cono
cieron una preparatoria y una Universi
dad que respondian a las circunstancias 
heredadas del movitniento social de 1910. 
"Eran epocas en que el pais se encontraba 
empeftado en resolver algunos problemas 
y establecia las condiciones apropiadas 
para su futuro desarrollo nacional. 

"Tambien vivieron unainstitucionedu
cativa de Ia que emanaron muchos hom
bres y mujeres, con su esfuerzo y dedica
cion, que son protagonistas de esa nueva 
nacion aun en proceso", dijo Rafael 
Cordera luego de seftalar que, como en 
otras epocas de Ia historia, el pals precisa 
hoy de instituciones educativas plenas de 
fortah;za. En el caso de Ia Universidad 
Nacional esta necesidad adquiere particu
lar relevancia, por lo que ha significado y 
significa para Ia historia de nuestra nacion. 

Mariana Romo,dedicada 
a la investigaci6n sobre 
historia del bachillerato 

Mariana Romo Pina naci6 el 13 
de noviembre de 1947. Obtuvo el 
titulo de licenciada 
en Sociologfa con Ia tesis 
La enseiianza de Ia sociologfa en 
Ia Preparatoria. Es miembro del 
Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos, donde 
desde hace 10 aftos se dedica a 
investigar Ia historia 
del bachillerato mexicano. 
A partir de hace tres afios coordi
na el seminario Investigaci6n 
sobre el Bachillerato, trabajo que 
a su termino le servira para 
aprobar Ia· maestria. 
Es autora de El bac.hillerato mexicano 
1867-1989, catalogo que se encuen
tra en disco compacto en el CISE. 

a 

La generaci6n 1920-1924 de 
preparatorianos impuso veneras como 
miembros distinguidos del grupo a Rafael 
Cordera, secretario de Asuntos Estudian
tiles; Carlos Machorro, coordinador del 
Programa de Vinculaci6n con los 
Exalumnos; Jose Luis Balmaseda, direc
tor general de Ia Escuela Nacional Prepa
ratoria; Teresita Flores de Labardini, se
cretaria general de Ia Direcci6n General 
de Ia ENP, y a Margarita Ramirez, direc
torade Gaceta UN AM. 

Tambien se entregaron veneras a los 
nuevos directores de los planteles 6, 7 y 9 
de Ia Escuela Nacional Preparatoria: Isa
bel Gutierrez, Jorge Rubio y Hector 
Figueroa, respectivamente 

En el acto, amenizado por el coro de 
Ia Prepa 7, los miembros del grupo 
Preparatorianos 1920- I 924 recibieron 
diplomas de reconocimiento. a 

Gustavo Ayala Vieyra 

GACETAD UNAM 



Del 22 al 26 de enero, la Prepa 4 
realiz6 la Semana de la Quimica 
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10 afios se dedica a investigar Ia historia 
del bachillerato mexicano. 

En un principio se pens6 realizar en el 
seminario un trabajo comparative; sin 
embargo, "resulta que inicias con una 
idea y Ia investigaci6n toma otro rumbo: 
Ia idea fue entrevistar a los alum nos de Ia 
Preparatoria para reconstruir su historia. 
Nos intei"esaba conocer c6mo eran las 
relaciones entre estudiantes y con los 
maestros; las actividades que cotidia
namente realizaban en Ia escuela: su edad 
de ingreso al bachillerato, su vida fami
liar y de d6nde provenian". 
- De las primeras entrevistas con los 

miembros de Ia generaci6n de 1 920 se 
obtuvo una gran can~idad de informaci6n, 
que para su estudio hubo de dividirse en 

[JGACEI'A 

UNAM 

Los bachilleres posrevolucionarios y su 
entomo; Las mujeres de Ia generaci6n de 
los 20; Los maestros y los estudiantes, y 
La relaci6n de Ia familia con Ia vida 
cotidiana de los estudiantes. 

Esta es una generaci6n clave en el 
desarrollo del pais, pues de ella surgieron 
escritores, oradores, pintores, politicos y 
mujeres de Ia talla de Frida Khalo y 
Adelina Zendejas. En lo anterior, y en el 
hecho de que ingresaron a Ia Escuela 
Nacional Preparatoria justo despues de 
terminada Ia Revolucion Mexicana, radi
ca su importancia. 

Se han analizado sus vivencias del 
movimiento armado y Ia mentalidad con 
Ia que ingresaban a Ia ENP. Los estudian
tes preparatorianos de esa epoca se refie
ren con frecuencia a las carencias existen
tes en Mexico cuando ellos eran peque
fios, coment6 Mariana Romo. 

D el22 al26 de enero pasado se realiz6 
Ia Semana de Ia Qulmica del plan tel 

4, Vidal Castaneda y Najera, de Ia Escue
la Nacional Preparatoria, en Ia que se 
unieron Ia imaginaci6n y Ia creatividad 
para mostrat los misterios de Ia energfa, 
del atomo, de Ia funci6n de los alcoholes 
e, incluso, de Ia contaminaci6n y Ia inver
si6n termica. 

La muestra, que aiio con aiio presen
tan alumnos del quinto y sexto aiios del 
area qufmico-biol6gica, tiene el objetivo 
de ofrecer a los asistentes un panorama de 
c6mo interviene Ia qufmica en nuestras 
vidas y en el quehacer cotidiano de Ia 
sociedad, inform6 Olimpia Jimenez, ca
tedratica de ese plantel. 

Tambien se busca despertar Ia con
ciencia de los j6venes sobre Ia importan
cia de esta ciencia; de su conocimiento 
depende el adecuado uso de diversos com
puestos, como los artfculos de limpieza 
para el hogar, que pueden ser nocivos 
para Ia salud humana y para el medio 
ambiente. 

En esta Semana de Ia Qufmlca, los 
alumnos de Ia Prepa 4 presentaron traba- ~ 
jos sobre compuestos descubiertos en 
tiempos recientes y de los utilizados en Ia 
epoca prehispanica. 0 

En el trabajo tamb!en se analiza Ia 
influencia que ejerci6 Jose Vasconcelos 
en Ia ideologia de los bachilleres. E1 
pensaba en dar un nuevo animo a los 
estudiantes, "y los miembros de Ia ·gene
raci6n de 1920 recuerdan mucho esto". 
De ese anhelo, de infundir nuevos brfos 
a los j6venes, surge Ia frase Por mi raza 
hablara el espfritu, concepto que esa 
generaci6n tom6 muy en serio para su 
vida posterior, afirm6la maestra Mariana 
Romo. 

Tambien son objeto de analisis los 
movimientos feministas que partieron de 
aquellas mujeres inscritas en Ia Escuela 
Nacional Preparatoria, las cuales perma
necieron en Ia escuela pese al trato de que 
eran objeto por parte de sus maestros y Ia 
sociedadengeneral. 0 

Pia Herrera Vazquez 
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Por prim era vez seen trego el Premio 
N acional al BibliotecarioAgropecuario 
Una egresada de la UNAM; Mercedes Espindola, y Margarita Sandoval, 
del Instituto de Investigaciones Forestales, fueron !as galardonadas 

M argarita Sandoval Guerrero y Mer
cedes Espindola NiHo Ladron de 

Guevara fueron galardonadas con el Pre
mia Nacional al Bibliotecario Agrope
cuario 1994, que bajo el patrocinio de -Ia 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y 
Desarrollo Rural entrega por primera vez 
Ia Asociaci6n Nacional de Bibliotecarios 
Agropecuarios (ANBAGRO) y Ia Facul
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Margarita Sandoval Guerrero, maes
tra en biblioteconomia por Ia Faculte des 
Etudes Superieures de Ia Universite de 
Montreal, Canada, recibio este premio por 
sus aportaciones en Ia sistematizacion de 
Ia informacion nacional especializada so
bre el sector agropecuario y como 
formadora de recursos humanos. 

Mercedes Espindola, Iicenciada en 
Ciencias Diplomaticas por Ia UNAM, se 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL Al.JfONOMA DE MEXICO, ~-
laCOORDINACION DEHUMANIDADES ~ 

y Ia Direccion General deFomento Editorial uwn 

Tienen el honor de invitar a usted a 
Ia presentaci6n dellibro: 
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Jueves 9 de febrero 
19:00 hrs. 

Casa Universitaria del Libra 
Orizaba y Puebla, Col. Roma 

hizo acreedora a este reconocim iento por 
atender a campesinos, funcionarios y em
pleados del sector agropecuario en cuanto 
a necesidades de informacion del ramo, 
as! como por su labor como promotora de 
bibliotecas de las Iigas de comunidades 
agrarias y sindicatos campesinos de Ia 
Republica Mexicana. 

Leopoldo Paasch Martinez, director 
de Ia Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, seHalo que el avance de cual
quier ciencia que se precie de tener un 
sustento adecuado tiene que contar con 
una informacion actualizada y perma
nente, acervos que resultan valiosos para 
tomar decisiones con objetividad y de 
manera certera y rapida. 

Informo ademas que Ia institucion del 
premio se basa en Ia idea de reconocer Ia 
actividad de los bibliotecarios del sector 
agropecuario e hizo votos para que el 
reconocimiento represente un estimulo 
que fomente Ia competitividad provecho
sa en ese gremio. 

Leopolda Paasch dijo que los biblio
tecarios agropecuarios han desarrollado 
una actividad muy intensa y profesional; 
en su afan de superacion han adquirido 
habilidades como el. manejo de sistemas 
automatizados y bases de datos. 

Igor Romero Sosa, de Ia Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Ru
ral, dijo que tener informacion a Ia mano, 
disponible y validada, es una situacion 
importante para todos los que desarrollan 
actividades agropecuarias y forestales. 
Es una forma de servir mas y mejor, pues 
ahorra tiempo en Ia toma de decisiones. 

Francisco Ponce Sanchez, presidente 
de Ia ANBAGRO, explic6 que entre los 
objetivos de Ia organizacion que preside 
destacan los de reunir a los especialistas 
dedicados al estudio y aplicacion de las 
ciencias de Ia informacion en el area 
agropecuaria, con el fin de mejorar el 
desempeflo profesional de sus socios 
mediante Ia organizaci6n de conferen
cias, cursos y exposiciones, as( como 
promover un centro de informacion espe
cializada, y publicar ediciones cientificas 
y tecnicas que sirvan de apoyo en las 
actividades del area. 0 

Jaime R. Villagrana 



N ingun otro patrimonio puede ser 
mas importante para enfrentar Ia 

escasez de recursos como "el que repre
sentan las personas que luchan porque Ia 
instituci6n en que laboran cumpla cada 
vez mejor con sus prop6sitos educati
vos", seP.ll6 ellicenciado Jorge Gonzalez 
Teyssier, coordinador del Colegio de Cien
cias y Humanidades (CCH), en el home
naje al personal academico y administra
tivo a su cargo que cumpli6 15 y 20 afios 
de servicio. 

En Ia ceremonia, que tuvo Iugar el 26 
de enero en el Anfiteatro Sim6n Bolivar 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
aftadi6 que, "por losj6venes adolescentes 
que estudian ,en nuestros planteles del 
bachillerato no cabe el desaliento, ni Ia 
perriida de Ia esperanza. Tenemos el de
ber de continuar con nuestra responsabi
lidad y con esa generosidad que nunca ha 
faltado en quienes, como ustedes, han 
hecho del CCH su proyecto de vida. 

"Hoy enfrentamos el desafio de ga
rantizar a una gran masa de alumnos, que 
dispone de muchas mas opciones educa
tivas de las que existian cuando se cre6 
el colegio, una verdadera educaci6n de 
calidad, que les sirva realmente como 
preparaci6n para Ia vida y para su ingre
so al nivel liceociatura de Ia propia Uni
versidad. 

'iSi algo aporta la crisis es una mayor 
y mas Iucida conciencia de nuestras limi
taciones, de lo que es necesario trascen
der, pero tambien de los recursos de que 

Reconocimientos a trabajadores con 
15 y 20 afios de servicio en el CCH 
Al entregar las medallas ellicenciado Jorge Gonzalez Teyssier destac6la 
responsabilidad de quienes han hecho del Colegio su proyecto de vida 

El espfritu con que fue creado el CCH ha madurado a pesar de sus detractores, dijo Ignacio Pilla en 
representaci6n de los profesores de ese colegio l)urante Ia ceremonia de reconocimientos al personal. 

disponemos para continual" avanzando", 
advirti6 Gonzalez Teyssier al declarar 
que Ia Universidad ha buscado Ia forma 
de establecer program as que benefic ian a 
los profesores y "espero muy pronto los 

haya tam bien para los trabajadores admi
nistrativos". 

Concluy6la revision del contrato de las AAPAUNAM 

En el caso de los academicos, inform6 
que del total de Ia planta docente del CCH 
-aproximadamente 2 mil 285 profesores-
703 son de carrera; de estos, 139 ingresa
ron a este sistema el ai'lo pasado, dentro 
del Programa de Fortalecimiento de Ia 
Planta Docente que emiti6 Ia Rectoria. 

Inform6 el coordinador del CCH que 
de los cerca de mil 500 profesores de 
asignatura del colegio, 886 pertenecen al 
Programa de Estimulos a Ia Productivi
dad y al Rendimiento del Personal Aca
demico de Asignatura. 

La representaci6n de las Asociacio
nes Aut6nomas del Persoqal Acade
mico de Ia UNAM acept61a propues
ta de incremento salarial ofrecida por 
esta Universidad -cuatro por ciento 
directo al tabulador y tres por ciento 
por concepto de productividad-, con 
lo cual se dio por concluido el proce
so derevisi6n del Contrato Colectivo 
de Trabajo para el oienio 1995-1997. 

AI acto, realizado en las instala-

ciones de las Comisiones Mixtas del 
Personal Academico, asistieron porIa 
UNAM, los doctores Francisco Barnes 
de Castro, secretario general, y Salva
dor Malo Alvarez, secretario admi
nistrativo, asi como ellicenciado Fer
nando Serrano Migall6n, abogado 
general. Por las AAPAUNAM estuvo 
su secretario general, doctor Agustfn 
Hernandez y el Comite Ejecutivo de 
ese organismo. 0 

"Otros factores que nos ayudaran in
dudablemente a hacer mejor nuestro tra
bajo en el CCH seran los nuevos progra
mas y el nuevo plan de estudios que, con 
el concurso de los profesores, esperan 
culminar en el cotto y mediano plazos", 
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20 a:fios de estudios estratigraficos en 
la Estaci6n de Geologia en Sonora 
La UNAM realizaestudiosdesedimentologia, petrologia de rocas igneas 
y sedimentarias, y geoquimica 

S onora cuenta con el registro 
estratigrafico mas completo del pais. 

En Ia region hay rocas que datan del 
periodo proterozoico -hace unos dos mil 
mill ones de afios- hasta algunas formadas 
en nuestros dias como resultado de proce
sos geologicos importantes, como Ia acti
vidad sismica del Iugar y Ia apertura del 
Golfo de California. 

Esta, y Ia politica de descentraliza
cion impulsada por el rector Guillermo 
Soberon en Ia decada de los 70, son las 
razones por las que hace 20 ail.os el Insti
tute de Geologia decidio fundar Ia Esta
cion Regional del Noroeste (ERNO), en 
Ia que se real izan estudios de estratigrafia, 
sedimentologia, petrologiaderocas igneas 
y sedimentarias, tectonica y de percep
cion remota y geoqufmica. 

Fundado en colaboraci6n con Ia Uni
versidad de Sonora para contribuir al 
desarrollo regional con investigacion 
geol6gica basica, brindar asesoria y apo
yo a Ia Escuela de fngen ieria de Ia Uni
Son con el fin de crear su departamento de 

<10 

concluyo ell icenciado Gonzalez Teyssier. 
El ingen iero Ignacio Pifia Millan, des

de 1974 profesor del colegio en el area de 
ciencias experimentales y quien actual
mente representa a los profesores en el 
Consejo Universitario, hablo por el per
sonal academico del CCH. Destac6 que 
es un orgullo pertenecer al bachillerato 
universitario, pero no basta con esto, "es 
necesario definirlo y defenderlo dentro y 
fuera de Ia UNAM . 

"Definirlo, porque esta es Ia base de 
un trabajo organizado y profesional que 
le hace falta al colegio. Defenderlo, por-
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geologia y el centro de informaci6n 
geol6gica del noroeste de Mexico, Ia 
ERNO tiene como objetivos Ia investiga
ci6n, Ia fonnaci6n de r ecursos humanos y 
Ia difusi6n del conocimiento. 

El primero de ellos se ha logrado, 
testigo de ello son los mas de 300 articu
los, resumenes y libretos guia publica
des por investigadores de Ia Estaci6n 
Regional del Noroeste como resultado 
de proyectos propios o realizados en 
colaboraci6n con miembros de otras ins
tituciones, algunos de ellos financiados 
por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologla, Ia Direccion General de 
Asuntos del Personal Academico y Ia 
Comunidad Econ6mica Europea. 

La fonnaci6n de recursos humanos 
registra Iegros satisfactorios. El departa
mento de geologia ha formado 300 
ge6Jogos y cuenta con una planta de 18 
profesores, entre los que existen algunos 
investigadores. Ademas, en 1990 inici6 el 
programa de maestria. 

A nivel intemacional, el personal de 

que es un requerimiento que la sociedad 
nos exige y cuya demanda no podemos ni 
debemos dejar de atender." 

AI hacer una autocritica general de Ia 
labor basta ahora desempefiada en y por el 
CCH, Pifta Millan subray6: "no creo que 
hayamos cumplido, por lo menos cabal
mente, con Ia misi6n social y academica 
que se nos confiri6. Sin embargo, el espi
ritu con que fue creado el colegio ha 
madurado y se esta haciendo tradici6n, 
manteniendose y perdurando a pesar de 
sus detractores. Pero es necesario cam
biarlo, renovarlo, para que cumpla con Ia 
m ision de ser un 6rgano permanente de 
innovaci6n en Ia Universidad". 

A 24 ail.os de su creaci6n, el colegio 

Ia ERNO mantiene vinculos con el U. S. 
Geological Survey, con las universidades 
de Arizona, Cincinnati, Marsella, 
Montana, Nuevo Mexico, Pittsburgh y 
Texas, en Austin. 

Un aspecto en · el que se continua 
trabajando en Ia dependencia es Ia difu
sion del conocimiento. Hay una bibliote
ca con un acervo de 874 libros, mas de !.} 
mil ejemplares de publicaciones perio
dicas, 151 tesis de licenciatura, maestria 
y doctorado (74 nacionales y 77 extran
jeras ), cartas metalogeneticas, geol6gicas 
y mineras. 

Por otra parte, se reciben 19 publica
ciones periodicas especializadas y se cuenta 
con Ia base de datos GeoRef en CD-ROM. 
Pormedio Internet es posible comunicarse 
a cualquier biblioteca del mundo. 

En colaboraci6n con Ia Universidad 
de Sonora, Ia estaci6n Regional del No
roeste ha organizado cinco simposios 
sobre geologia, mineria y geohidrologia 
de esa entidad. En 1981 particip6 en Ia 
reunion anual de Ia secci6n Cordillerana 
de Ia Geological Society of America, 
realizada en Hermosillo; en 1984, por 
medio de Ia ERNO, Ia International 
Quaternary Association patrocin6 el 
sill]posio Neo-tect6nica y variaciones del 
nivel del mar en el area del Golfo de 
California. A estas actividades han asisti
do geologos de Mexico, Estados Unidos 
y Francia. 0 

debe cambiar sus cuerpos -el de los do
centes, el de los trabajadores y el de las 
autoridades- que no han cumplido a satis
facci6n Ia meta establecida. Por eso, "con·· 
voc6 a que con el mismo espiritu rebelde 
de ayer y hoy, cambiemos no s6lo en lo 
formal, sino en lo profesional y sobre todo 
en lo vivencial", agreg6 Ignacio Pii'la. 

En nombre de los trabajadores admi
nistrativos, Martha Ana Robles Chavez 
secretaria del CCH Vallejo, manifesto 
que el CCH representa una base s61ida 
para Ia Universidad y exhort6 a los pre
sentes a no dejarmorir "el entusiasmo que 
sentimos al ingresar al colegio, ni el orgu
llodeperteneceraestainstituci6n". 0 

Pia fferrera Vazquez 



La corriente del nifio 
y su relaci6n con la 
oscilaci6n del' sur 

E I fen6meno ENOS es una 
anomalia que ocurre entre Ia 
atmosfera y el oceano. Consiste en 
el avance extraordinario de aguas 
c~Hidas, desde las costas de 
Australia basta las 
americanas del Pacifico, por 
debajo del Ecuador, en el 
hemisferio ~ur. 
Esta gran masa de agua oceanica, 
que avanza en sentido contrario al 
viento, tarda en llegar un 
promedio de 1 I meses desde 
Australia hasta las costas del Peru. 
El fen6meno ocurre precisamente 
cuando Ia atmosfera presenta un 
evento que se conoce como 
oscilaci6n del sur, en el que 
grandes sistemas anticicl6nicos 
del hemisferio sur cambian de 
signo en. cuanto a su presion, lo 
que favorece que esa masa de 
agua proveniente de Australia 
arribe a costas americanas. 
El ciclo de esta masa de agua 
calida se completa cuando llega a 
Peru, zona que normalmente es de 
aguas frias porque transita por ahf 
Ia corriente de Humboldt. 
Como derivacion de Ia masa de 
agua ca!ida denominada corriente 
del nino, se llama fenomeno nina 
a Ia corriente de agua que se 
enfrfa por debajo de lo normal. 
La corriente del nino realmente 
causa trastornos, porque provoca 
una baja en los ciclones del 
Atlantico, que son fuente de agua 
para muchas regiones del planeta, 
y porque se incrementan los del 
Pacifico, que a menudo son causa 
de alteraciones ecol6gicas e 

inundaciones. LJ 

El hombre no provoca los cambios de 
clima en el planeta: Angel Meulenert 
Estudios meteorol6gicos revelan un periodo de variaci6n climatica, seme
jante al registrado durante la Edad Media, afirma el investigador cubano 

L as alteraciones climaticas que en los 
ultimos ai\os se han registrado en el 

planeta no se deben a las modificaciones 
del ambiente causadas por el hombre; 
tienen su origen en Ia variaci6n del clima 
que en distintas epocas de su historia ha 
experimentado Ia Tierra, opin6 Angel 
Meulenert Peila, investigador de Ia Uni
versidad de La Habana. 

Durante Ia conferencia La corriente 
del niilo y los ciclones tropicales, realiza
da en el Centro de Ciencias de Ia Atm6s
fera, el investigador cubano dijo que nin
guno de los fen6menos climaticos que 
estan ocurriendo en el planeta son ajenos 
a las variaciones que en los ultimos aftos 
se han observado en Ia circulaci6n gene
ral de Ia atm6sfera. 

Si revisamos Ia informacion meteoro
logica de este siglo y los datos de 

meteor6logos sobre mediciones o estu
dios indirectos, como el de Ia paleo
climatologia, es posible saber que duran
te su existencia Ia Tierra no ha estado 
exenta de variaciones climaticas. 

Por ejemplo, se conoce un periodo de 
sobrecalentamiento del clima en Ia Edad 
Media, fen6meno que no se puede atri
buir a Ia alteraci6n humana de Ia atrn6s
fera, porque en ese periodo no habia 
industrias, agentes o situaciones motiva
das por el hombre que provocaran algun 
cambio. Mas adelante se tiene noticia de 
un pequeflo periodo glacial. 

El doctor Meulenert Pella reconocio 
que desde hace algunos afios se observa 
en el planeta una variabilidad climatica 
natural, que se justifica por la presencia 
de fen6menos como el denominado La 
nina del ano, en el periodo 1988- I 989, 

Convocotorio 

Alumnos de Comunicaci6n 

La Direcci6n General de Informacion de Ia UNAM convoco o reol(zor el 
servlclo sociQI en los bancos de datos Informacion Hemerogr6fico 
(BINFHER) y Educocion Superior CBES) o los estudiontes de los licencio
turos de Perlodismo y Comunicocion Colectivo y de Ciencios de Ia 
Comunlcoci6n de Ia Escue Ia Nocionol de Estudios Profesionoles. p lon
teles Acall6n y Arog6n. y do Ia Facultad do Cionctos Politicm y Sociolcs. 

Los lnteresados deber6n tener el75 por ciento de crcditos y exce
lente •edoccl6n y ortogrofia. 

Las personas seleccionodas ser6n copocitadas en tntroducci6n a Ia 
computacl6n. Sistema operativo (MS-DOS), Procesador de palabras 
(Word o Word Perfect) y uno bose de datos (MICROISIS). 

lnformes: Edificlo de Relociones Loborales. planto bajo. costado 
norte de Ia Torre II de Humanidades. o Hamar o los teh§fonos 623-04-22. 
con Ia licencioda M6nica Lobato. 
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cuando se registr6 el evento frio mas 
intenso de este siglo. De acuerdo con el 
registro de Ia temperatura media global, 
1990 fue el afio mas calido en el presente 
siglo; por el contrario, 1991 tuvo los 
registros mas bajos. 

Durante 1988 y 1989 el Sahel (estepa 
de transici6n entre el desierto y Ia sabana 
tropical situada al sur del Sahara) vivi6 
una intensa precipitaci6n, fen6meno que 
no ocurria desde 1960. Las imagenes 
satelitales globales detectaron que duran
te 1989-1990 continuaba dism inuyendo 
Ia cobertura nubosa a nivel global. 

Desde mayo hasta agosto de 1991 
ocurrieron intensas y continuas precipita
ciones en Ia Republica de China, de con
secuencias terribles ; Bangladesh vivi6 en 
1992 el peor cicl6n tropical registrado en 
esta zona. 

Con base en lo anterior se puede dedu
cir que desde fines de 1989 y hasta 1991 
se registr6 en el planeta un fen6meno 
ENOS, combinaci6n del Evento del Nifio 
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Durante su conferencia La corriente del nino y los ciclones tropicales, Meulenert dijo que desde hace 
algunos ai\os se observa en el plan eta una variabilidad climMica natural, que se justifica por fen6menos 
como Ia corriente de frio mas iotenso del siglo, registrada entre 1988 y 1989. 

La Facultad de Quimica de Ia UNAM, agradece el apoyo 
recibido para impulsar Ia campafia "Amigos de Ia 
Biblioteca" puesta en marcha en ·el mes de junio de 
1994. 

Nuestro objetivo es reunir 

iUN MillON DE NUEVOS PESOS! 
Para apoyar el proyecto de expans1on y modernizaci6n de Ia 

·>. "Biblioteca de Estudios Profesionales" ubicada en la.Pianta Baja del 
Edificio "A '. Hasta ahora registramos un avance del cincuenta por 

~ ciento para alcanzar nuestra meta ... jNecesitamos 1000 donatives il basicos mas! ... motivo por ef cual hacemos un atento llamado 
ffi para que nuestros profesores, alumnos y exalumnos se hagan 
j] solidarios c~n este proyecto y se integren a Ia lista de los 

An:,tg<•> d•• Li i3ibLC'$C.•; ,, .. 
r-tc-~ :~"l--:!•:· -Q,v·1c..:· _ • •. ~ .. y~ iAMIGOS DE LA BIBLIOTECA! 

·I 
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-~- Para hacernos llegar tu donMivo o convenine en promotor. comunic.ate con el 
preStdente o responS<~ble de tu generacion o dmgete al IQ. jesus Vald~s f~lix 
al Tel. 616 0208. a Ia QfB Liliana Rend9n Man inez ,,1 Tel 622 52 26 o a Ia Ora. 
Maria de Jesus Cerecer al Tel. 622 38 0 I 

Te rogamos entregar tu cheque a nombre ' fundaci6n UNAM-Biblioteca 
facultad de Quimica" Tamblen puedes hacer tu deposito en el Multibanco 
Comermex (Sue. Pedregat. 038). a Ia cuenta No. 5233 13-5 a nombre del 
Patronato de Ia facultad de Qui mica Ut-;AM. A . C. , enviando Rcha de 
dep6sito. nombre y R. f. C. al numero de fax 6 16 18 68 para obtener a 
c.'mbio elte<:ibo deducible de impuestos. 
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< 13 que favorece el arribo de Ia masa de agua 
caliente a las costas americanas. 

con Ia Oscilaci6n del Sur. 
Angel Meulenert afladi6 que desde 

1991, cuando concluy6 el mencionado 
fen6meno ENOS, "no hemos tenido una 
disminuci6n notable de las aguas calidas 
en el oceano Pacifico que nos hagan 
pensar en Ia desaparici6n de Ia corriente 
del nii'lo. 

El Evento del Nino se refiere at arribo 
a Peru de una masa de agua calida prove
niente de Australia. Como llega a costas 
american as entre el24 y 25 de diciembre, 
los pescadores de esa regi6n atribuyeron 
el fen6meno al advenimiento del nii'lo 
Jesus; de ahi su nombre. 

"En 1989 se registr6 el comienzo de 
una tendencia negativa en el indice de Ia 
Oscilaci6n del Sur, que se ha mantenido 
hasta nuestros dias. D~de ese ano no ha 
habido un solo mes en el que se hayan 
alcanzado los valores normales o positi-

La Oscilaci6n del Sur es el cambio de 
presi6n de gran des sistemas anticic16nicos 
de Ia zona ubicada entre los oceanos 
Pacifico e Indico, en el hemisferio sur, 

CURSOS DE FRANCES 
SEMESTRE DE PRIMA VERA 1995 

13 de febrero - 24 de junio 

INSCRIPCIONES del30 de enero allO de febrero 
(inc/uyendo sabado 4 - 10% de descuento hast a e/ 8 de febrero) 

NJVELES BASI COS Y CURSOS UNIVERSIT ARIOS 
6h45- 2lh30 

maACETA 
LWUNAM 

Sabados 
8h30- 15h 

2-4-6-9-12h30 horas semanales 

NUEVOSCURSOSACELERADOS 
l2H30 semanales en s6lo 8 semanas 

13 febrero - 7 abri I 
26 abril - 22 junio 1995 

INSTITUTO FRANCES DE AMERICA LA TINA 
ServiCio Cultural de Ia Embajada de Francia 

Rio Nazas 43,Coi.Cuauhtemoc, tel.:566.07.77/80 

vos. Ademas, en 1990 hubo en el hemis
ferio norte una notable disminuci6n de Ia 
cubierta de nieve." 

Estos son los fen6menos que permi
ten suponer el ingreso del planeta a un 
escenario de variaciones climaticas na
turales, dijo el investigador cubano al 
reconocer que el hombre esta ejerciendo 
un efecto destructive sobre Ia atrn6sfera, 
por lo cual hay regiones de Ia Tierra 
donde el clima ha cambiado por Ia altec 
raci6n del ambiente. 

Cic/ones tropica/es 

En este marco de alteraciones atmos
fericas, una de las mas extraordinarias es 
el Evento Nino-Oscilaci6n del Sur 
(ENOS), que se mantuvo casi inalterable 
hasta 1991. La influencia de este fen6me
no se puede apreciar clararnente en el 
nacimiento de los ciclones tropicales, 

• afl.adi6 Angel Meulenert. 
En los ultimos cuatro anos se han 

registrado 19 ciclones ( 17 con nombre) en 
las zonas del Pacifico y el Atlantico. Sin 
embargo, en este ultimo el numero de 
ciclones, de 1989 a 1993, estuvo por 
debajo de Ia media (nueve ciclones) en 
sus cuatro regiones ciclogeneticas impor
tantes: el paso entre Africa y las Antillas, 
el Caribe sur y occidental, el Golfo de 
Mexico y el norte de Puerto Rico, en Ia 
zona de Las Bahamas. 

Es para destacarse que mientras en el 
Atlantico se registr6 una escasez signifi
cativa de ciclones tropicales en el afl.o 
Nino 1, en el oceano Pacifico hubo un alto 
indice de este tipo de fen6menos. 

La baja en el numero de ciclones en el 
Atlantico se ha repetido en cinco perio
dos, desde 1900 hasta Ia fecha. Sin em
bargo, cuando el indice de este tipo de 
eventos ha estado abajo de Ia media se ha 
notado Ia influencia del fen6meno ENOS 
en Ia regi6n. 

De ahi que una parte de Ia intluencia 
que se ejerce sobre los ciclones tropicales 
del Atlantico esta relacionada con el trans
porte an6malo de agua calida entre el 
Pacifico y el Atlantico, consider6 el in-
vestigador. 0 

Estela Alcantara Mercado 
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Convocatoria 

Enajenaci6n de vehiculos dados de baja, mismos que senin sometidos a subasta publica. 

Bases: 

I. Los formatos de participaci6n estan'm a Ia disposici6n de los interesados en el Almacen de Bajas a partir del dfa 6 al I 0 
de febrero de 1995, de las 9 a las 16 horas. 
2. La recepci6n y apertura de propuestas se llevarc~ a cabo en el Almacen de Bajas, ubicado en Avenida del IMAN, puerta 
numero 3, Zona de Canteras, Ciudad Universitaria, el dia 14 de febrero, de 1995 a las I 0:30 horas en punto. 
3. Para garantizar el·sostenimiento de las propuestas, de los concursantes ganadores, estos deberc1n entregar un importe en 
efectivo equivalente al 10 por ciento del monto de su propuesta el dfa 14 de febrero, el cual sera aplicado al precio del 
vehiculo, a cambio del recibo otorgado para tal efecto, porIa Direcci6n General del Patrimonio Universitario. 
4. El ganador de Ia subasta, que sera Ia persona que presente Ia mayor propuesta, tendra un plazo de cinco dias para cubrir 
el J 00 por ciento restante del importe del vehiculo, en el Departamento de Promoci6n y Desarrollo; en el caso de presentarse 
dos o mas ofertas iguales para el mismo vehiculo, se dara preferencia a los trabajadores de Ia UNAM; en el supuesto de existir 
dos o mas trabajadores en esta situaci6n, se adjudicara el vehic~lo a quien presente Ia mayor propuesta. 
5. Una vez cubierto el importe total, se entregara el vehiculo correspondiente y en un plazo de 15 dias habiles Ia 
documentaci6n respectiva, en el Departamento de Control de Inventarios. 
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Desarrollo) desigualdady media ambiente, 
propone crecimiento econ6mico sin deterioro 
La obra esta coordinada por Jose Woldenberg y Pablo Moncayo; busca 
establecer relaciones sistemicas entre los tres conceptos 

P.,.bk I' t\ uul MoncaVQ 
J,J,\ \\'old, nberg • 

{(II'J'f~ ,cr;~dOfes 

D
esarrollo desigualdad y medioam
biente , libro coordinado por el 

politologo Jose Woldenberg y Pablo 
Moncayo, director del fnstituto de Estu
dios para Ia Transicion Democnitica, AC 
(IETD), propone, como una obligacion 
fundamental para todos, luchar contra Ia 
pobreza a fin de lograr el crecimiento 
econom ico y evitar el deterioro ecologico. 

Desarrollo, dcsigualdad 
y mcdio ambiente 

La obra, producto de un seminario 
organizado por el IETD, fue reciente
mente presentada en Ia Casa del Libro por 
los profesores Jose Ayala, de Ia Facultad 
de Economia (FE), y Carlos Toledo, de Ia 
Facultad de Ciencias (FC), asi como por 
Marjorie Tacker, del Instituto Nacional 
fndigenista y coautora del libro. ·Esta 
integrado por I 0 ensayos que tratan pro
blemas que afectan a Ia sociedad mexica
na, como las profundas desigualdades 
economicas y los graves daflos al medio 
ambiente. 

Ellibro est:i en contra del mito que habla del 
poder ilimitado del hombre sobre Ia naturale
za. 

"LA FERIA DE LA ALEGRIA11 

~uk! 
J . 

C011trol remoto ~~~~• 
"La feria ~~ Ia alagrra• 

hutala~a a u11 cottdo ~~ Ia 
Plazuela Q11iriu Men~Oll y Cortit 

111 el cedro 4• T11lyahualeo, 
Delegacl6n Xoehimilce. 

·-
C011ductora: 

Ma. Eugenia Mndoza Arru&mena 

Si&do 4 de fe&rero 
11:00 ~oru 
Ettacion Radio Mil 
(1000 del cuadrart4 
de amplitud modu ada). 

fJI.JCLEO fMft1D MIL. ,., .. .., .... .. . ~ . .,.,. 
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Para el profesor Jose Ayala este libro 
sera una fuente de reflexi6n para Ia bus
queda de las relaciooes sistemicas entre 
desarrollo, desigualdad y recursos natu
rales, pues estos aspectos no pueden ser 

~ 

estudiados por separado. 
Consider6 que las preocupaciones 

de los I 0 colaboradores se resumen en 
tres puntos: primero, evitar que se deje 
al azar Ia Jucha contra Ia pobreza, pues 
es una obligaci6n de todos los mexica
nos y no s6Jo del gobierno; segundo, 
lograr igualdad de oportunidades tanto 
en educaci6n como en empleo y, por 
ultimo, conseguir un crecimiento eco
n6mico y Ia ampliaci6n del consumo, 
con todo y sus costos inherentes, como 
condici6n para eliminar los rezagos so
ciales y el desempleo. 

El profesor Jose Ayala preciso que el 
libro constituye una vision fresca de las 
utopias y las profecias. "De manera es
plendida se argumenta en contra del mito 
segtin el cual el poder de los hombres y las 
mujetes sobre Ia naturaleza es ilimitado". 

A su vez, el profesor Carlos Toledo 
subrayo que Desarrollo, desigualdad y 
medio ambiente hace una critica -desde el 
punto de vista del desarrollo sustentable
a ia sociedad como tal y no dividida; 
existe un esfuerzo por particularizar Ia 
realidad nacional y analizar cada proble
ma por separado. 

Adem as, preciso, ofrece una reflex ion 
de los problemas fundamentales del pais 
como Ia pobreza, Ia distribuci6n del in
greso, el deterioro ecol6gico y Ia 
globalizacion, no solo economica, sino 
tambien ambiental, "pues son problemas 
que rebasan el ambito de las naciones". 

Marjorie Tacker se refiri6 a Ia situa
ci6n de los.grupos etnicos. Explico que Ia 
diversidad y riqueza de los indigenas se 
vincula directamente con Ia desigualdad 
y discriminaci6n de que han sido victi-

mas. 0 
En ese sentido, concluy6 que a partir 

de esa diversidad, y no de Ia desigualdad, 
surge Ia necesidad de asumir una politica 
de inclusion, tomando en cuenta las dife
rencias para elaborar polfticas indi-
genistas no multiculturales. 0 

Matilde Lopez Be/trim 

2 de febrero de 1995 
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Corresponde a juristas designar a ministros 
de la Suprema Corte: Ignacio Burgoa 
Present6 sulibro Renovaci6nde laConstituci6nde 1917; dijoques6locuandoel 
Ejecutivo federal deje de intervenir habra un Poder Judicial aut6nomo 

C on Ia propuesta de que en Ia estruc
tura del Poder Judicial debe existir, 

lo que llam6, una democracia profesio
nal, para que sean los juristas y abogados 
del pais- quienes participen en Ia desig
naci6n de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de Ia Naci6n, el doctor 
Ignacio Burgoa Orihuela comenz6 Ia 
presentaci6n de su libro Renovaci6nde Ia 
Constituci6n de 1917, efectuada en elAula 
Magna Jacinto Pallares de la Facultad de 
Derecho (FD). 

Burgoa Orihuela, profesor emerito 
de Ia FD, agreg6 que solo cuando el 
President~ de la Republica deje de pro
poner a los ministros de Ia Suprema 
Corte de Justicia de Ia Naci6n, a los 
jueces de distrito y a los magistrados, y 
se cuente con un Poder Judicial indepen
diente, integrado por los mejores juris
tas de Mexico, entonces se habra dado 
un paso hacia Ia real divisi6n de poderes. 

A lo largo de los cuatro apartados 
que con forman Ia Renovaci6n de laConsti
tuci6nde 191 7, el doctor Burgoa Orihuela 

seftala que Ia Constituci6n efectivamen
te aplicada debe s"ervir para procurar el 
desarrollo social en beneficia de Ia co
munidad, y esta, a su vez, mediante Ia 
superaci6n, el a vance y enriquecimiento 
de sus ideas y su cultura debe propiciar 
su propio cambio. 

Asegur6 que Ia administraci6n de 
justicia no va a remcdiarse porque Ia 
enorme competencia de los tribunates 
colegiados de circuito no se modific6. 
Esto impide Ia unidad que debe tener Ia 
jurisprudencia para ser una fuente direc
tora de Ia aplicaci6n y estudio del cono
cimiento del derecho. 

El doctor Pedro Zorrilla Martinez, 
director del Posgrado de Ia FD, dijo que 
el derecho es siempre Ia transacci6n 
entre Ia realidad y los valores a que 

2 de febrero de 1995 

RL "OVN'I(>~ 
1>1: f.A 

<'ONSTITOC!<)r-; 
nr; 1917 

N 
~ . . 

El Poder Judicial debe estar integrado por los 
mejores abogados de Mexico. 

aspira, por lo que estudiar filosofia es 
indispensable para un abogado, asi como 
reconocer ·ecuanimemente Ia realidad, 
ya que de estos dos polos surge o debe 
surgir Ia proposici6n de Ia norma que se 
constituya en autentico derecho. 

Por ultimo el doctor Maximo 
Carvajal, director de Ia FD, expres6 que 
el doctor Burgoa Orihuela se ha caracte· 
rizado por denunciar las violaciones al 
Juicio de Amparo y a Ia Constituci6n 
Polftica que nos rig e. Ellibro Renovaci6n 
defaConstituci6nde !917,es unavaliosa 
aportaci6n para los estudiosos del tema 
que hablan nuestro idioma. 0 

ElvirqA lvarez 

El derecho, la pasi6n del 
doctor Bwgoa 

E1 derecho ha sido siempre Ia 

pasi6n del doctor Ignacio Burgoa 
Orihuela; de ahi su ingreso a Ia 
Escue Ia 
Nacional de Jurisprudencia de Ia 
UNAM, hoy Facultad de Derecho, 
donde goz6 de Ia catedra y 
personal 
relaci6n con hombres de Ia talla 

de Antonio Caso, Manuel GuaJ 
Vidal, Gabino Fraga y Mario de Ia 
Cueva, entre otros destacados 
juristas 
mexicanos. 
Recien terminados sus estudios, 
present6 con exito su examen 
profesionaJ con la tesis La 
supremaciajurfdica del Poder 
Judie ial de Ia Federaci6n en 
Mexico. Enmarzode 1943 se 
public6suobra£/juicio de 
amparo , con la que inicia su obra 
escrita. 
El primero de junio de 1947 
empez6 su labor como catedratico 
y, desde ese entonces, ha 
preparado a varias generaciones de 
abogados que han tenido 
oportunidad de asistir a sus clases. 
Como Juez Segundo de Distrito en 
materia administrativa, Burgoa 
Orihuela jamas obedeci6 consigna 
alguna ni cedi6 ante Ia presion o Ia 
prebenda en su trabajo. 
A Ia UNAM le ha brindado su 
catedra, sus libros y casi toda su 
existencia. Ha llevado su nombre 
ante los mas disimiles auditorios 
en un gran n(unero de 
universidades y colegios, asi como 
en otros paises, donde su obra es 
reconocida. 
El 29 de junio de 1987, 
Ia UNAM le confiri6 el caracter 

de profesor emerito, decisi6n 
aplaudida dentro y fuera de Ia 

instituci6n. CJ 

uNAMW 



Difundir el sentido de la 
filosofia de AL, 
preocupaci6n del doctor Zea 

Una de las preocupaciones del 
doctor Leopolda Zea ha sido 
mostrar el origen y sentido de Ia 
filosoffa latinoamericana; en este 
contexto, ha escrito un gran 
numero de trabajos y dictado 
conferencias en diferentes lugares 
del mundo. 
El doctor Zea, fil6sofo y huma
nista reconocido 
intemacionalmente, ha sido 
objeto de diversas distinciones 
como ser nombrado maestro 
Emerito porIa UNAM, en 1970, y 
los doctorados Honoris Causa por 
Ia UNAM, en 1985, y por Ia 
Universidad de Villa Real de 
Peru, en 1990, recibi6 el Premio 

2cional de Ciencias y Artes, en 
1980, que entrega el Gobierno de 
Mexico; el Premio lnteramericano 
de Cultura Gabriela Mistral, 
otorgado por Ia Organizaci6n de 
Estados Americanos (OEA), y el 
Premio Universidad Nacional en 
el area de Ciencias Sociales, en 
1988. 
Leopoldo Zea naci6 en la ciudad 
de Mexico en 1912. Entre los 
maestros que influyeron en su 
pensam iento se encuentran Jose 
Gaos, Antonio Caso -a quien 
sustituy6 en Ia catedra de 
Filosofla de Ia Historia-, Jose 
Vasconcelos y Joaquin Xirau. CJ 
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Conciliar intereses entre lo indigena y lo 
"civilizado", base del desarrollo compartido 
Leopoldo Zeaasegur6 que debenrespetarse ladiyersidad y multiplicidad; los f 
grupos etnicos tienen que pasar a una situaci6n horizontal de solidaridad 

A ntes de pensar en Ia separaci6n entre 
el mundo indigena y el "civilizado" 

se deben conciliar, en un marco de respe
to a Ia diversidad y Ia multiplicidad, los 
intereses de cada uno de ellos para lograr 
un desarrollo com partido, asegur6 el doc-

. tor Leopolda Zea, al participar en las 
Primeras Jomadas Darcy Ribeiro de An
tropologia y Filosofia Latinoamericanas. 

El doctor Zea, titular del Programa 
Universitario de Difusi6n de Estudios 
Latinoamericanos (PUDEL), destac6 Ia 
necesidad de que los indigenas pasen de 
una situaci6n vertical de dependencia a 
una horizontal de solidaridad y compren
si6n, a ser distintos, ya que "indigenas 
somos todos nosotros, todos aquellos que 
provenimos de un mi"smo Iugar, por lo que 
utilizar esta palabra en otro sentido es un 
error". 

Luego de que el subdirector de Ia 
Escue Ia Nacional de Antropologia e His
toria (ENAH), Francisco Ortiz, declarara 
inauguradas las jomadas que se llevaron 
a cabo del24 al26 de enero, el doctor Zea 
indic6 que para un antrop6logo es impor
tante ver al indigena como un hombre 
igual a nosotros; que tiene derecho a 
integrarse a nuestra cultura y a nuestra 
naci6n, a ser parte de elias y a no ser 
considerado como protegido imaginario". 

Para ello, asegur6, en Iugar de preocu
pamos por separar a los indigenas de 
nuestro ambiente como si fueran distin
tos, se les deberfa mostrar que no existen 
diferencias entre los hombres, que for
man parte del desarrollo del pais y que, 
por Io tanto, deben participar de el. En 
este sentido, destac6 Ia necesidad de ha
blar sobre el respeto a las diferencias de 
los demas. 

El doctor Zea sefial6 que el problema 
en Mexico y en el mundo entero es el de 
las diferencias; los enfoques y puntos de 
vista deben ser coordinados en una 
globalizaci6n que respete este tipo de 

Indlgenas somos todos aquellos que provenimos 
de un Iugar, asegur6 Leopoldo Zea. 

caracteristicas. 
Por ultimo, al hablar sobre el temade 

Ia economia en America, el doctor Zea 
expres6 que el Tratado de Libre Comer
cia noes un obsequio de Estados Unidos 
a Mexico y a America Latina, sino que 
responde a Ia necesidad de ese pais por 
obtener un mayor nfunero de mercados, 
aunque para ello tenga que integrar eco
nomias desiguales. 

Jesus Serna Moreno, academico de el 
Centro de Estudios Latinoamericanos 
(CCyDEL), se refiri6 a Ia obra intelectual 
de Darcy Ribeiro y destac6 que el trabajo 
de este antrop6logo brasilefio es de una 
gran importancia: va del tratado 
etnogratico a Ia literatura, pasando por Ia 
historia, Ia filosofla, Ia economfa y otros 
campos del saber. 
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Jesus Serna destac6 de Darcy Ribeiro 
su aspiraci6n por hacer realidad una an
tropologia filos6fica. Nadie como el en 
nuestra America ha reunido esas dos 
disciplinas . No se trata de una filosofia 
especulativa, sino "comprometida con 
Ia injusta realidad en Ia que viven nues
tros pueblos". 

En su antropologia, agreg6 Serna, "no 
reproducen paradigmas europeizantes y 
portanto nove a los indios como salvajes; 
Latinoamerica aparece con su 
especificidad hist6rica fundamental, su 
canicter plurietnico, plurilingiie y 
pluricultural". . 

Entre los aportes de Ribeiro se encuen
tran el tratamiento que hace de Ia naci6n y 
Ia forma original como aborda Ia cuesti6n 
etnico nacional en America Latina: instal a 
el estudio de los pueblos amerindios y 
afroamericanos en el plano de lo nacional 
y ve Ia diversidad cultural como un fen6-
meno contempon'tneo y dimimico. 

Esta man era de acercarse a las culturas 
americanas corrige una de las fallas mas 
nocivas de Ia antropologfa "que busca en 
Ia diversidad etnica el reconocimiento de 
etapas primitivas o arcaicas de Ia historia 
de Ia humanidad". 

De esta forma, continuo, Darcy Ribeiro 
es el primer autor que seflala regularidades 
generales que le permite definir Ia siguien
te tipologia, de acuerdo con los rasgos 
etnicos: los pueblos testimonio, los nue
vos, los trasplantados y los emergentes. 

Agreg6 que Ribeiro ofrece un pun to de 
vista que introduce una gran flexibilidad y 
una relaci6n muy estrecha de las etn ias con 
Ia constituci6n de los estados nacionales; 
estas aparecen como una entidad dimimi
ca, extremadamente sensible a las trans
formaciones hist6ricas y en movimiento 
de genesis. 

Civifizaci6ny barbarie 

En Ia mesa Civilizaci6n y barbaric 
Liliana Weinberg, editora de Cuadernos 
Americanos, explic6 queesos conceptos no 
son originariamente sarmientinos; sus an
tecedentes ya se encontraban en Europa y 
en el propio Rio de Ia Plata. 
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Weinberg dijo que Domingo Faustino 
Sarmiento -politico, escritor y pedagogo 
argentino ue muri6 en 1888, encuentra en 
los conceptos de civilizaci6n y barbarie 
algo que antropol6gicamente se denomi
na matriz, o sea, una estructura que le 
perrnite explicar Ia causas del atraso de 
Argentina y proponer un programa de 
desarrollo para ese pais. 

Sarmiento equipara civilizaci6n y ciu
dad, e identifica Ia barbarie con el campo, 
describiendo asi dos sociedades distintas. 
"La ciudad es el centro de Ia civihzaci6n; 
ahi esta todo lo que caracteriza a los 
pueblos cultos". 

Liliana Weinberg coment6 ademas 
que Io rico de ElF acundo- una de las obras 
fundamentales de Sarmiento- es que en el 
se aprecia "Ia evoluci6n del romanticismo 
al positivismo en un autor". Esta comple
j idad del texto, que nose sa be si es ensayo, 
novela o retrato costumbrista, "hace que 
vaya de irnagenes romanticas a una espe
cie de diagn6stico social". 

De este modo, afmn6, en este trabajo 
"no se trata s6lo de contar Ia biografia de 
Juan Facundo Quiroga, sino de explicar a 
traves de ella Ia realidad argentina". 

Otro aspecto irnportante en Sarmiento 
es su esfuerzo novedoso por rescribir Ia 
historia desde el presente y crea asi el 
concepto matriz civilizaci6n-barbarie. 

Fernando Lopez, profesorde Ia Escue
la Nacional de Antropologia e Historia 
(ENAH), coment6 que desde Ia concep
cion actual y Ia perspectiva antropol6gica 
fue Louis Morgan, en su obra La sociedad 
primitiva, qui en por prim era vez los ub.ica 
a partir deJa secuencia: salvajisroo, barba~ 

rie y civiliza~i6n fundamentada en Ia idea 
de progreso. 

Seftal6 que los terrninos civilizaci6n y 
barbarie pierden sentido "cuando se ha 
perdido el determinismo de Ia historia, de 
Ia vida y del progreso", pero que s6lo de 
esta manera el hombre puede humanizar
se, aprender a releer Ia relaci6n entre 
pasado, presente y futuro a fin de dar 
significado a su acci6n local en Ia cons
trucci6n permanente del devenir de Ia 
humanidad. 0 

Elvira Alvarez y Pia Herrera 

Darcy Ribeiro, intensa 
labor para revalorizar a los 
indigenas brasilefios 

Darcy Ribeiro naci6 en 
Montes Claros, Minas Gerais, 

Brasil en 1923. 
Es graduado 
de la Escuela de 

Sociologia y Politica de Ia 
Universidad de Sao Paulo, 
Brasil, en Ia especialidad de 
antropologia. Ha desarrollado una 
intensa y sostenida labor de 
rescate y revalorizaci6n de las 
comunidades indigenas 
brasileflas. 
Trabaj6 en el Serviciode Protecci6n 
al Indio y organiz6 el Museo 
del Indio, inaugurado 
en Rio de Janeiro, en 1953. 

Fund6 y fue rector de Ia 
Universidad de Brasilia y ha 
realizado importantes 
contribuciones bibliognificas en 
torno a Ia universidad 
Iatinoamericana. Ha ocupado 

los cargos de Ministro de 
Educaci6n y Cultura (1962), asf 

como de vicegobemador y 
secretario de Ciencias y .Cultura 
del Estado de Rio de Janeiro, 
Brasil. 
En su extensa y variada 
obra figuran los libros: 

Linguas ecultura indigenas 
noBrasil(!957); 
A politica indigenista brasi/eira 
(1962);A Universidade 
necessaria(!969); . 
Os brasileiros, teoriado Brasil 
( 1978) y A utopia salvagem 
( 1982), entre otros. 

Darcy Ribeiro es 
senador de Ia Republica 

de Brasil por el 
estado de Mina 
Gerais. 
0 



Editar atlas, una 
tradici6n en la UNAM 

La Escuela Nacional Preparatoria 
public6 su primera edici6n del Atlas 
de Historia Universal Contemporirnea 
en 1983, y en 1990 sac6 a Ia luz el 
Atlas de Historia de Mexico. En ese 
momenta se pens6 dirigirlo a 
estudiantes de esa escuela, pues en 
los mapas se muestran claramente 
las invasiones, campafias, 
conquistas, expediciones de 
exploraci6n, expansiones 
territoriales y el desarrollo de las 
ciudades. 
Par otro !ado, ellnstituto de 
Geografia edit6 e!Atlas Nacional de 
Mexico, en el que participaron cerca 
de 300 investigadores. Esta confer
made par tres volumenes con siete 
secciones principales: mapas 
generales, historia, sociedad, 
naturaleza, medio, economia y 
Mexico en el mundo. 0 

La ENP present6la 2a. edici6n de los atlas de 
Historia Universal e Historia de Mexico 
El trabajo fue realizado por profesores de la escuela y esta dirigido a 
estudiantes de bachillerato 

L 
a Casa·Universitaria del Libra fue 
una vez mas el centro de reuni6n de 

destacados universitarios que en esta oca
si6n se dieron cita para presentar Ia se
gunda edici6n de los atlas de .Historia 
Universal Contemporanea y de Historia 
de Mexico, coeditados por Ia Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP) y Limusa 
Noriega Editores. 

Los atlas de Historia Universal Con
temporanea y de Historia de Mexico, 
dirigidos fundamentalmente a estudian
tes de bachillerato, incluyen informaci6n 
de hechos sabre Ia unificaci6n de Alema
nia, asi como Ia desintegraci6n de Ia 
URSS y Yugoslavia. 

En el acto, en el que estuvieron los 
licenciados Jose Luis Balmaseda Becerra, 
director general de Ia ENP, y Adrian 
Munoz, secretario academico de esa es
cuela, Ia profesora lrene Alicia Suarez, 

ICO 

jefa del Departamento de Geografla, hizo 
un recuento hist6rico de Ia evoluci6n de 
Ia cartografia, y afirm6 que nuestro pais 
cuenta con una tradici6n en esa area. 

Respecto a! Atlas de Historia de Mexi
co, Ia profesora Irene Alicia Suarez ase
gur6 que tiene.una gran precision en los 
mapas y hace aportaciones importantes 
acerca de las campanas de Hidalgo, pues 
describe cinco y no las tres acostumbra
das. Tambien da localizaci6n exacta del 
itinerario de Juarez hacia el norte. 

La maestra Beatriz Ruiz Gaytan, pro
fesora de Ia Facultad de Filosofia y Letras 
(FFyL) y Premia Universidad Nacional 
1994 en el area de Docencia en Humani
dades, coment6 que el Atlas de Historia 
Universal esta bien hecho y desarrollado, 
a partir de una seria preocupaci6n 
didactica. 

Uno de los grandes aciertos del Atlas, 
que se inicia con Ia Colonizaci6n ·Inglesa 
de Norteamerica, es que explica de mane
ra breve y clara como y cuando fue adqui
rida cada una de las 13 colonias iniciales 
de Estados Unidos y su respectiva exten
si6n territorial. 

La maestra Ruiz Gaytan dijo que 
tam bien son tratados diversos aspectos de 
Africa, que habian sido desconocidos. 

Destac6 que con Ia elaboraci6n de 
estos atlas los profesores de bachillerato 
enaltecen Ia labor de Ia ENP, "ralz y 
meollo de Ia vida academica". 

Gonza:ez • Romo el6peZ •lemo·ne eSOnchez Par su parte el licenciado Humberto 
Sanchez C6rdova, jefe del Departamento 
de Historia de Ia ENP, indic6 que en Ia 
realizaci6n de los atlas los profesores 
combinaron su labor docente con Ia in
vestigaci6n, y "conscientes de Ia necesi
dad de nuevas textos nos propusimos 
elaborar un material que expresara con 
claridad y sencillez lo que en muchas 
ocasiones se dificulta en el aula: el aeon-

,t..,U. 

El Atlas de Historia de Mixicotrata cinco de las campallas realizadas por Miguel Hidalgo. 
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• tecer nacional e intemacional. 0 
MatildeL6pez Beltran 
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A diferencia de otras crisis econ6micas 
el panorama actual es mas optimista 
Especialistas aseguraron que lamodificaci6n de la politica cambiaria implica 
un tope al crecimiento de los precios de una parte de los productos nacionales 

P ara algunos especialistas Ia reciente 
devaluaci6n, ademas de simbolizar 

para Ia opini6n publica nacional e inter
nacional el hundimiento del modelo 
neoliberal, pone a Mexico u~a vez mas 
frente a un nuevo programa "ortodoxo" 
de estabilizaci6n; sin embargo, otros ven 
el panorama mas optimistas, pues Ia mo
dificaci6n de Ia politica cambiaria se 
produjoen un contexto deeconomfaabier
ta a Ia competencia intemacional. 

En el Aula Magna Jesus Silva Herzog 
de Ia Facultad de Economia (FE), donde 
se llev6 a cabo una mesa redonda sobre Ia 
situaci6n econ6mica de nuestro pais, Jose 
Cazar, profesor de esa instancia, asegur6 
que el panorama se presenta mas optimis
ta. Afirm6 que "Ia devaluaci6n es una 
cosa buena y no mala. De haber tenido 
exito Ia estrategia cambiaria anterior, Ia 
economia hubiera estado condenada a 
una trayectoria de crecimiento relativa
mente baja". 

Las perspectivas de Ia economfa fren
te a Ia devaluaci6n son mejores que en el 
pasado, por varios motivos: por primera 
vez, tal vez desde 1954, Ia devaluaci6n se 
produce en un contexto de economia 
abierta a Ia competencia intemacional; 
esto sin duda implica un tope al creci
miento de los precios, por lo menos al de 
una parte de Ia producci6n nacional. 

Record6 que nuestra economfa ya 
tenia problemas antes de Ia devaluaci6n, 
y desaprob6 los argumentos que sostie
nen que Ia crisis es de grandes magnitu
des y que no existen suficientes elemen
tos para enfrentarla. 

A diferencia de las crisis de 1986 y 
1987, Ia economia no tiene los mecanis
mos de indexaci6n de precios form ales e 
informales que tienden a perpetuar Ia 
inflaci6n y a dar Iugar a lo que conocemos 
como inercia inflacionaria. 

Otro factor, agreg6, es que, en esta 
coyuntura, tanto Ia inflaci6n nacional 
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como Ia intemacional han sido relativa
mente menores. 

Para el maestro Jose Ayala, tambien 
catedratico de Ia FE, uno de los asuntos 
que hicieron perder Ia confianza a Ia 
opinion publica fue el deficiente y tardio 
manejo del ajuste de Ia politica econ6mi
ca, en particular el episodio referido a Ia 
devaluaci6n del peso y, agreg6, que el 
Unico mecanisme de restauracion de con
fianza a largo plazo es Ia reforrna demo
cratica e institucional. 

Sostuvo que el problema clave del 
sistema politico que todavia arrastramos 
reside en Ia falta de instituciones demo
craticas que puedan controlar y limitar los 
poderes politico y economico; y el alto 
grado de discrecionalidad en el manejo de 
Ia politica economica que se traduce en 
tentaciones y actos de arbitrariedad, co
rrupci6n y abuso, no s6lo de Ia burocracia 
estatal, sino tam bien de los grupos econ6-
micos privados. 

El maestro Emilio Caballero, profe
sor de Ia FE, manifesto que de ninguna 
manera el modelo neoliberal esta muerto 
y enterrado: "hay mecanismos que lo 
pueden sacar a flote, y el determinante 
fundamental es el comportamiento de los 
agentes econom icos". 

Setial6 que en esta refuncionalizaci6n 
del modelo ' los trabajadores tienen que 
aceptar una reduccion aun mayor de sus 
ingresos reales; los empresarios se deben 
comprometer a moderar los incrementos 
de precios, y tener un mayor control de 
los especuladores. 

En este contexto, Emilio Caballero 
dijo que no debemos pensar en una vuelta 
atras hacia un sistema economico cerra
do, porque "no creo que Ia apertura, por sf 
misma, haya sido Ia responsable del fun
cionamiento actual del sistema y de su 
crisis, dado que Ia apertura es un instru
mento de politica econ6mica". 

El maestro Alejandro Alvarez Bejar, 

• 

.... 
Emilio Caballero, profesor de Ia FE. 

de Ia Division de Estudios de Posgrado de 
Ia FE, sostuvo que los programas de 
estabilizacion podrian aumentar las ata
duras via endeudamiento externo del pais, 
Ia multiplicacion de las guiebras empre
sariales, mayor deterioro del salario y el 
aumento del desempleo. 

"Podemos decir -puntualizo- "que esos 
programas de estabilizacion, promovidos 
en Mexico por los organismos suprana
cionales, como el Fondo Monetario lnter
nacional (FMI) y el Banco Mundial, han 
buscado varios objetivos estrategicos: ba
rrer con los capitales nacionales para que 
el transnacional atrape nuevos espacios de 
mercado; avanzar en el control de los 
recursos naturales ( energeticos, minera
les, forestales) y, sobre todo, desregular cl 
mercado !aboral mexicano para vaciar el 
fondo de consumo de los trabajadores y 
recomponer los margenes de ganancia de
teriorados por el parasitismo financiero, y 
presionar a Ia baja los salarios reales en 
toda America del Norte". 

Alvarez Bejar dijo que una ruta dife
rente a laqueproponeel modelo neoliberal 
para recuperar Ia estabilidad economica 
de nuestro pafs es posible y necesaria, 
pero en cualquiera de sus variantes debera 
incluir, a! menos, una serie de medidas en 
las que no de ben faltar el sacrificio com
partido de los acreedores internacionales, 
mediante un periodo de gracia al servicio 
de la deuda, y un reciclaje de los intereses. 

(J 
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Periodistas, economistas 
y polit6logos,reunidos por 
el Cisan 

L a conferencia intemacional Los 
Procesos Electorales en Mexico, 
Estados Unidos y Canada, 
organizada por el Centro de 
Investigaciones Sobre America del 
Norte (Cisan), cont6 con Ia 
participaci6n de especialistas en 
ciencias politicas, economia y 
derecho, cuyas fichas curriculares 
son las siguientes: 
Juan Molinar es egresado de Ia 
Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlan de Ia carrera 
de Ciencias Polfticas, su tesis 
Autonomia universitaria fue 
premiada porIa UNAM en 1979. Da 
clases en el Centro de Estudios 
Sociol6gicos de El Colegio de 
Mexico y ha escrito libros, como 
Tiempo de legitimidad 
Mark P, Jones, profesor asistente 
del Departamento de Ciencias 
PoHticas de Ia Universidad de 
Michigan, es doctor en ciencias 
politicas por esa instituci6n, 
miembro de las asociaciones 
Americana de Ciencia Politica e 
Intemacional de Ciencia Politica, de 
Estudios de America Latina, del 
Comite de lnvestigaci6n del 
Sistema Electoral y de Ia 
Representaci6n Comparativa. 
Jones escribi6 Ballotage, sistema de 
partidos y democracia presidencial, 
publicado en julio de 1994, y estan 
por aparecer Electoral laws and the 
survival of presidential 
democracies, por Ia University of 
Notre Dame Press; y A guide to 
electoral systems of americas. 
Raul Trejo Delarbre, periodista e 
investigador, ha sido galardonado 
con Ia Distinci6n Universidad 
Nacional para J6venes Academicos 

> 
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Los legisladores en Mexico siguen a 
su dirigente; en EU, a su electorado 
Nuestro pais ha seguido de cerca el modelo de los procesos ~ elec~or~les ~ » 
estadunidenses, pero el comportamiento de los comicios ha stdo dtstmto 

L uego de coincidir en que las eleccio
nes federales del afto pasado fueron 

excepcionales en Ia historia de nuestro 
pais, tanto porIa apertura de los medios de 
comunicaci6n como por el acercamiento 
de los ciudadanos al tema de Ia legalidad 
para asegurar Ia legitimidad, los partici
pantes en Ia conferencia intemacional Los 
Procesos Electorates en Mexico, Estados 
Unidos y Canada 1994, en el auditorio 
'Mario de Ia Cueva, aseguraron que pese a 
que parte jmportante de nuestro sistema 
electoral ha seguido muy de cerca el mo
delo estadunidense, los comicios se han 
caracterizado por comportamientos muy 
distintos. 

En el acto, organizado por del Centro 
de Investigaciones sobre America del 
Norte (Cisan), el maestro Juan Molinar, de 
El Colegio de Mexico, explic6 que los 
partidos politicos en EU son grandes orga
nizaciones y no son tan debiles como se 
supone. "Cuando se compara Ia disciplina 
entre esos partidos con los de Mexico se 
concluye que son muy diferentes. Mien
tras que en aquel pais hay reelecci6n, lo 
cual es un enonne incentivo para que los 
politicos sigan a su electorado y no a su 
lider, en el nuestrolanoreelecci6n incentiva 
a los diputados o senadores para que sigan 
a los dirigentes de su partido, y no a sus 
electores. 

Sef'ial6 que en 1995 el PRJ se ha con
vertido en el partido gobiemista mas dura
dero de Ia historia, marca que s61o superan 
los periodos legendarios del Partido del 
Congreso de Ia India, del Liberal Demo
cratico en Jap6n, y del Comunista de Ia 
Union Sovietica. 

"Lo particular del caso -explic6- ·es que 
desde 1929 se han conj untado dos fen6me
nos dificiles de mantener juntos. Por un 
lado, Ia dominaci6n de un solo partido en 
el gobierno, que no ba necesi tado de coa
liciones gubernamentales; por otro, una 
etapa de elecciones ininterrumpidas con 

competencia, lo cual no es comun, pues en 
America Latina s6lo estan los c.asos del 
Partido Colorado en Paraguay, y el del 
Partido Arena, que en Brasil domin6 entre 
1964 y 1985." 

El maestro Molinar asegur6 que una de 
las claves de esta situaci6n es el reforrnismo 
de las legislaci6n electoral del pais, pues 
de 1972 a 1994 bubo ocho modificaciones 
a Ia Constituci6n, cuatro c6digos diferen
tes, y cuatro cam bios a cada uno de estos. 
Inclusive, <;iestac6, se han registrado casos 
en que una ley es transform.ada antes de 
entrar en vigor. 

En Ia actualidad, el agotamiento de 
los trucos institucionales ha acabado con 
Ia continuidad de este sistema. La oposi-
ci6n esta presionando cada ve.z mas al Oj9 
regimen, exigiendole reglas electorales 
que le den mayores expectativas de lie-
gar al poder. 

La directora del Cisan, maestra M6nica 
Verea, sef'ia16 ,que en 1994 bubo varias 
sorpresas en los resultados de las diversas 
elecciones celebradas en America del 
Norte. "Por un lado, en los comicios esta
tales y del Congreso estadunidense de 
noviembre pasado, despues de muchos ' 
afl os los republicanos obtuvieron una vic
toria importante sobre los dem6cratas, al 
pasar de 45 a 53 curules en el Sen ado, y de 
167 a 23 I en Ia Camara de Representantes, 
ademas de que 22 de los 36 gobemadores 
estatales electos tambien son republica-
nos. 

Por otro I ado, precis6, en las tan com
plejas e ineditas elecciones federates de 
Mexico, el PRI sali6 victorioso con el 
50.28 por ciento de los votos, el PAN, con 
26 y el PRD con 17; no obstante, en las 
camaras el numero de representantes de Ia 
oposici6n aument6. 

Acerca de Estados Unidos habl6 el 
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doctor Mark P. Jones, profesor de Ia 
Universidad de Michigan, quien tras 
explicar el sistema electoral de esa na~ 
ci6n dijo que algo interesante es que en 
50 por ciento de los estados existe Ia 
democracia directa, es decir, las inicia
tivas, tambien conocidas como referen
dums populares. 

Coment6 que dos ejemplos de inicia
tiva ciudadana son Ia de Arizona, de 
1994, mediante Ia cual se aprob6 aumen
tar el impuesto a los cigarros y con ese 
dinero proporcionar atenci6n medica a 
los pobres, asi como Ia propuesta 187 
aprobada.en California, que pretende qui
tar los servicios de salud y educaci6n a 
inmigrantes ilegales. 

Los medios de comunicaci6n 

Ellicenciado Raul Trejo Delarbre, del 
Instituto de Investigaciones Sociales, ase
gur6 que pese a que en estas elecciones los 
medios de comunicaci6n en Mexico tu

vieron una apertura como nunca antes en 
su historia y de manera diferente a 1988, 
en circulos politicos y academicos se si
gue pensando que hay demasiada cerra
z6n en estos medios, especialmente en Ia 
radio y Ia television. 

A veces, dijo, los diagn6stir.os politi
cos, que llevan a tomar decisiones como 
ciudadanos o conclusiones como acade
rtricos, est{m mas permeados por impre
siones subjetivas que porIa comprobaci6n 
del autentico comportamiento de los acto
res sociales y politicos. 

A los medios con frecuencia se les 
magnifica y Ia mayor laguna que existe en 
Ia investigaci6n social de Ia comunicaci6n 
en el pais, y en el mundo, esta en Ia 
capacidad real de persuasi6n que tienen en 
los ciudadanos, pues en ocasiones se II ega 
a pensar que su influencia es mayor a Ia 
que realmente tienen. 

Raul Trejo Delarbre sostuvo que tam
bien falta conocer La autentica influencia 
de los medios en Ia toma de decisiones de 
Ia sociedad en el mom en to de acudir a las 
urnas, problema que no s61o es de nuestro 
pais sino de todo el mundo. 

"Hoy lo que le preocupa a las organi-
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zaciones politicas - puntualiz6- es si un 
partido tiene mas derecho que otros a los 
noticiarios o para entrar en los tiempos 
oficiales. Quiza por ello nos falta, mas 
alia de lo que dice Ia actual Jegislaci6n 
en Ia materia, avanzar hacia una equidad 
en el tratamiento de los partidos en los 
medios, preguntarnos como funcionan 
y, mas alla de ideologlas y simpatias, 
definir ~6mo se comportan y en que 
medida." 

Por su parte el licenciado Julio 
Faesler, miembro del Grupo San Angel 
y de Alianza Civica, explic6 que Ia par
ticipaci6n de los ciudadanos ha tenido 
que asomarse al tema de Ia Jegalidad con 
el fin de asegurar la legitimidad, me
diante observaciones en diversas entida
des federativas del pais desde 1991, y Ia 
realizaci6n ese mismo ailo del primer 
conteo rapido. 

Dijo que en Mexico aun tenemos pro
fundas dudas acerca de Ia eficacia, equi
dad y confiabilidad de los procesos electo
rates. "Quizas de elias surgi6 Ia necesidad 
ciudadana de tomar parte en Ia operaci6n 
electoral y convencemos de que los proce
sos si podian ser limpios y verificar sus 
resultados". 

Julio Faesler agreg6 que en 1994 el 
conteo rapido tuvo Ia participaci6n de 20 
organizaciones de ciudadanos, tanto inde
pendientes como gubernamentales, las cua
les arrojaron cifras simi lares y qued6 sen
tado que en Mexico podemos contar con 
resultados electorates crelbles. 

Asegur6 que en las elecciones dell994 
Alianza Cfvica distribuy6 casi I 0 mil ob
servadores en unas tres mi I cas ill as en todo 
el pais, cuyos resultados, si bien revelaron 
una serie de anomalfas e imperfeaciones, 
no alteraron las tendencias. De esta mane
ra Ia refonna electoral que actualmente 
estarnos em pujando pretende subsanar esos 
huecos. 

Finalmente, Julio Faeslerrecord6 que 
el Consejo para Ia Democracia efectu6 
en 1991 , en el Anfiteatro Sim6n Bolfvar 
de Ia UNAM, un foro donde por prim era 
vez se habl6 publicamente acerca de Ia 
confiabilidad de los procesos electora-
les. 0 

Gustavo Ayala Vieyra 
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en el area de lnvestigaci6n en 
Ciencias Sociales, y con el Premjo 
Nacional de Periodismo 1994 en Ia 
rama de articulo de fondo. Entre 
sus obras se 
encuentran Los sindicatos 
mexicanos ante el Tratado de Libre 
Comercio,' Los mil dias de Carlos 
Salinas de Gortari y Cr6nica del 
sindicalismo mexicano 
1976-1989; ha sido coordinador de 
10 Iibros colectivos. 

Julio Faesler, miembro del Gruj'o 
San Angel y de Alianza Cfvicll. 

Julio Faesler es licenciacl n 
derecho y en economia p· d 

UNAM. Fue el primer di -. ,r del 
Jnstituto Mexicano de Co. rcio 
Exterior, y ha sido consej1 
comercial de Mexico en L tdres, 
Inglaterra, y Bruselas, Bel; ca. 
Como periodista destaca st 
trabajo en Ia revista Siemp ', y 
en los peri6dicos Reforma . '<;/ 
Diario de Yucatan. 
Santiago Creel, maestro er. 
derecho porIa Universidad de 
Michigan, es profesor titular de 
Teoria del Derecho, asf como de 
un seminario en el lnstitt.•'J 
Tecnol6gico Aut6nomo de 
Mexico. Fue coordinador general 
de Ia Comisi6n de Asuntos Legales 
del Consejo Ciudadano de 
Observaci6n del Plebiscito 
realizado en el Distrito Federal el 
21 de marzo de 1993. 0 



Canada en el Cisan 
desde 1993 

E1 Centro de Investigaciones 
Sobre America del Norte (Cisan), 
originalmente Centro de 
Investigaciones Sobre Estados 
Unidos de America (Ciceua), tom6 
ese nombre el 19 de mayo de 1993 
ante Ia necesidad de conocer mas 
acerca de Canada, en vistas del 
Tratato de Libre Comercio. 
Organiza cursos especiatizados y 
seminarios nacionales e 
internacionales acerca de Ia vida 
econ6mica, politica y social de 
Canaday EU. 
Efectu6 seminarios sobre las 
e-lecciones federales de Estados 
Unidos, en 1992, y las de Canada, 
en 1993. Desde el afio pasado Ia 
conferencia intemacional Los 
partidos 
politicos en EU, Canaday 
Mexi. o, en Ia que se analizan 
sim' 11des y divergencias en los 
sistrrr:s electorales de los tres 
pal<) j 

Incluir los derechos politicos en la Carta 
Magna, previsto en la reforma electoral 
La propuestade losconsejerosciudadanosanteel IFEpideun principiodeequidad ' 
y que Ia autoridad electoral deje de estar en manos del Poder Ejecutivo 

L a propuesta para Ia reforma electoral 
por parte de los consejeros ciudada

nos preve Ia inclusi6n de los derechos 
politicos en Ia Constituci6n, el principio 
de equidad y que Ia autoridad electoral 
deje de estar en manos del Poder Ejecuti
vo, afinn6 el maestro Santiago CJ:eel 
Miranda, consejero ciudadano, en su in
tervenci6n en Ia conferencia intemacio
nal Los Procesos Electorales en Mexico, 
Estados Unidos y Canada, 1994. Evalua
ci6n y Perspectivas. 

Dijo que el planteamiento de una nue
va reforma electoral surge por Ia necesi
dad de garantizar al pueblo de Mexico 
elecciones libres, equitativas y con auto
ridades imparciales, de tal suerte que los 
comicios puedan ser aceptables para Ia 
mayorfa de los mexicanos. 

En el auditorio Mario de Ia Cueva, el 
maestro Creel Miranda explic6 que Ia 
necesidad de una nueva reforma electoral 
surgi6luego de que los com icios del21 de 
agosto no fueron del todo transparentes, y 
de los problemas postelectorales que se 
presentaron en cuatro de los cinco estados 
en los que hubo elecciones: Guanajuato, 
Veracruz, Tabasco y San Luis Potosi. 

Destac6 que uno de los puntos en los 
que se demandaran mayores cambios es 
el referente a Ia autoridad electoral, esto 
es, el Consejo General del Instituto Fede
ral Electoral (!FE), pues depende del 
Poder Ejecutivo, aunque Ia Constituci6n 
sefiala que Ia funci6n electoral es del 
Estado, no parece ser asi desde el pun to de 
vista de su operaci6n real, al estar sujeta 
a los designios del Presidente de Ia Repu
blica. 

El Consejo General no puede reunir
se ni sefialar agenda, ni constituye 
qu6rum, a menos de que el representante 
del Poder Ejecutivo -el secretario de 
Gobernaci6n- este presente, pese a que 
los consejeros ciudadanos son mayoria 
en cuanto a votos. 

En ese sentido, dijo el maestro Santia
go Creel, se propone que Ia autoridad 
electoral sea independiente no s6lo del 
Ejecutivo, sino tambien de los represen
tantes del Congreso de Ia Uni6n. En suma, 
"visualizamos a Ia autoridad del Instituto 
Federal Electoral separada de los poderes 
publicos, como una autoridad indepen
diente con Ia presencia de los partidos 
politicos -que no tengan votos, sino sim
plemente voz- y que pueda ser revisada y 
controlada constitucionalmente por el 
Poder Judicial". 

Dijo que, en concreto, Ia propuesta es 
que Ia autoridad este conformada por 
consejeros ciudadanos, principalmente, y 
por representantes de los partidos politi
cos, sin voto. Este Consejo impulsaria el 
nombramiento del director general del 
IFE, ratificado por Ia Camara de Diputa
dos, de tal suerte que contara con la 
confianza del consejo intemo y de las 
fracciones parlarnentarias. 

La autoridad electoral, ademas de 
readecuarse a nuestra realidad econ6mi
ca, tendra que promover tam bien Ia capa
citaci6n electoral y una cultura democra
tica, puntualiz6. 

Por otra parte, dijo Santiago Creel, 
seria conveniente que Ia reform a electoral 
incluyera lo referente al derecho a Ia 
informaci6n, pues en los pasados comicios 
se observaron inequidades en cuanto a 
tiempo de coberturas pot parte de los 
medios de comunicaci6n electr6nicos; "es 
preciso garantizar a los mexicanos una 
informaci6n veraz y objetiva". 

Finalmente sugiri6 Ia reducci6n del 
numero decasillas, pues en los comicios de 
1994 fue casi imposible vigilar y supervi
sar las mas de 96 mil que se instalaron en 
el pais. "Esto implicarfa tam bien una nue
va divisi6n territorial de los 300 distritos 
electoralesquehayenelpafs. D 

Matilde L6pez Belt rem 
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En la democracia el juego politico no 
consiste en la destrucci6n del contrario 
German Perez Fernandez asegur6 que de los ataques indiscriminados lo 
que se obtiene es el desencanto del ciudadano hacia los partidos 

M ientras los partidos en nuestro pais 
no acepten que el "juego polftico" 

no consiste en "Ia destrucci6n del contra
rio", porque ello atenta contra el sistema 
y, por lo tanto, contra su propia 
sobrevivencia, sera imposible Ia plena 
transici6n a Ia democracia, afirm6 el doc
tor German Perez Fernandez, profesor de 
Ia Facultad de Ciencias Polfticas y Socia
les (FCPyS), al participar en Ia conferen
cia internacional Los Procesos electorates 
en Mexico, Estados Unidos y Canada, 
Evaluaci6n y Perspectivas. 

De los ataques indiscriminados, dijo, 
lo primero que se obtiene es "el desencan
to y el desafecto del ciudadano" no s6lo 
respecto de los partidos, sino a Ia polftica 
misma, porque a! desconocerse los cana
les institucionales que debe tener cual
quier sistema democratico, se da paso a 
hundimientos sociales de facil radica
lizaci6n, que por su numero y beligerancia 
se vuelven imprevisibles e incontrolables. 

"La desestabilizaci6n que vivimos no 
cs gratuita, pero tampoco fruto de volun
tades malignas, dictaduras. despiadadas o 
encucntros sospechosos. Es, mas bien, Ia 
consecuencia de una transformaci6n so
cial en Ia que resaltan, entre otras, Ia 
acelerada urbanizaci6n, el fortalecimien
to de las clases medias, Ia irrupci6n de los 
medios de comunicaci6n de masas y su 
cada vez mayor libertad." 

German Perez Fernandez, doctor en 
filosofia porIa Universidad de Alemania, 
asegur6: "lo que se ha generado en el pais 
es una situaci6n politica en que, de distin
tas maneras, Los partidos viven mas de las 
criticas y ~taques mutuos que de sus plan
teamientos politicos y proyectos sociales 
y econ6m icos". 

El sarcasmo, Ia diatriba y el soborno 
politico dominan el panorama periodisti
co e inforrnativo, mientras que los ciuda
danos pasan del desencanto al hastio y de 
Ia indignacion a Ia incredulidad, subray6. 
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German Perez afirm6 que las organizaciones so
dales son un elemento vital en cualquier pais 
democnitico. 

Con todo ello, agreg6, lejos de forta
lecerse, los partidos se han debi I itado a tal 
grado que surgen cotidianamente grupos 
sociales de ciudadanos no partidistas que 
intentan canalizar sus demandas y mani
fiestan sus inquietudes en forma directa y 
sin Ia intermediaci6n de los organismos 
politicos con las instituciones publicas. 

Admiti6 que las organizaciones so
ciales son tin elemento vital en cualquier 
pafs democratico, pero estas no son susti
tutos politicos de los partidos, como ocu
rre en Mexico. 

Afirm6 que en nuestro pals los movi
mientos y asociaciones expresan visiones 
del mundo e intentan organizar a Ia socie
dad en su conjunto, tal como lo hace un 
partido politico. Ejemplo de esto son los 
casos del subcomandante Marcos, el Gru
po San Angel o Alianza Cfvica. 

Dijo que at ponerse coto a Ia cultura de 
Ia movilizaci6n, los partidos podrian in
vertir mejor su capital y prestigio en 
canaUzar las demandas de los innumera-

bles movimientos y organizaciones que 
se autodenominan civiles. "Pese a que 
muchas de sus demandas son justas, estos 
grupos se caracterizan por ser efimeros e 
inestables, e incluso en ocasiones impo
tentes para alcanzar sus metas, con Ia 
consecuente frustraci6n de sus represen
tados. Su fuerza y debilidad esta en Ia 
opinion publica". 

Perez Fernandez, coordinador de las 
memorias del Proceso Federal Electoral 
de 1991, record6 que en Ia decada de los 
anos cincuenta se dieron las primeras 
crisis importantes de legitimidad y, auna
da a elias, Ia de representaci6n corpora
tiva, asi como el inicio de Ia partidista. 

Las reformas polfticas de los anos 
1962, 1970 y 1973 muestran ya el inicio 
del agotamiento de las formas de repre
sentaci6n corpor.ativa y los primeros in
tentos de Jegitimaci6n politica mediante 
Ia representaci6n partidista; sin embargo 
es hasta 1977, con Ia ley federal de orga
nizaciones polfticas y procesos electora
les, que mediante el registro condiciona
do de los partidos se encauzaron los mo
vimientos sociales de maestros, estudian
tes y de guerrilleros hacia el sistema 
partidista. 

En 1988 las elecciones surgieron 
como una forma hegem6nica de 
legitimaci6n y se mostraron las incon
gruencias, los defectos y las limitacio
nes, tanto de Ia legislaci6n como de los 
instrumentos electorales. "La autoridad 
sufria de parcialidad inaceptable, el pa
dr6n tenfa defectos que, de buena o mala 
fe, cancelaban el derecho de muchos 
ciudadanos a! voto y, finalmente, Ia le
gislaci6n otorgaba tal exceso de poder 
discrecional al presidente de Ia comisi6n 
que nose compadecia de Ia mas I eve idea 
de democracia parlamentaria". 

German Perez Fernandez dijo que lo 
ocurrido en 1988 dej6 como resultado el 
establecimiento de mesas de negociaci6n 

\ 

para Ia reforma polltica que dio luz al 
C6digo de Organizaciones y Procedimien
tos Electorales en 1990. Las elecciones de 
1991 y 1994 demuestran que se va "mas 
o menos por buen camino" y se ponen de 
relieve con claridad los aspectos que aun 
deben atacarse. CJ 

Raul Correa L6pez 



Lao bra de Carlos Olachea, 
parteaguas en la historia 
del grabado mexicano 

E I maestro y artista Carlos 
Olachea. a quien se recuerda en Ia 
muestra del Taller de producci6n 
e investigaci6n, marc6 un hito en 
Ia historia del grabado mexicano. 
El trabajo plastico del maestro 
Carlos Olachea, que aporta, recoge, 
ilustra, asimila e influye, transit6 por 
una gama de carninos. que van desde 
el informalismo, pasando por el 
figurativismo y el geometrismo, 
hasta llegar at arte pop. 
El maestro, quien muri6 el 21 de 
julio de 1986, tuvo una rica 
formaci6n desde sus aftos de 
estudiante. Con maestros como 
Santos Balmori, Antonio 
Rodriguez Luna, Roberto Garibay 
y Francisco Moreno Capdevilla, el 
artista bajacalifomiano ingres6 en 
1965 como miembro del Sal6n de 
Ia Plastica Mexicana del lnstituto 
Nacional de Bellas Artes (lNBA). 
Fund6 el grupo Nuevos Grabado
res; realiz6 escenografias para el 
INBA. 
Dos veces fue consejero tecnico 
de Ia Escuela Nacional de Artes 
Plasticas. Ahi coordinaba el Taller 
de grabado, de producci6n y 
cursos especiales, y se le recuerda 
porque supo complementar su 
labor como investigador y docente. 

. Con Ia serie Arenas del tiempo, 
obras en las que se utiliza una · 
tccnica mixta sobre madera, el 
maestro Carlos Olachea obtuvo el 
segundo premio en Ia Bienal 
Tamayo de Oaxaca; dos d:?s 
despues el maestro, oriundo de 
Santa Rosalia, Baja California, 
muri6. 

Hoy, a ocho af'ios de su 
muerte, el taller que lleva su 
nombre es ejemplo de maestros y 
artistas 0 

r;y":IGACETA 

WUNAM 

Obras del taller de producci6n e investigaci6n 
grafica de la ENAP en San Angel 
Las imagenesexpuestas sonreflejo de lalibertadde1xpresi6n con que los ~stas, 
algunos alumnos de Carlos Olachea, muestran su postura ante la realidad 

Los muros de una ciudad en proceso de extincion, obra del maestro Daniel Manzano. 

C ontrastes, texturas, to nosy coloresse 
conjugan para dar forma a conceptos 

plasticos que son aplicados en una serie 
de obras que integran Ia exposici6n del 
Taller de producci6n e investigaci6n gra
fica Carlos Olachea, de Ia Escue Ia Nacio
nal de Artes Plasticas (ENAP). 

Durante Ia inauguraci6n, que tuvo 
Iugar en el Centro Cultural San Angel, 
los participantes del taller, entre los que 
estuvieron los maestros Antonio Diaz, 
Victor Manuel Hernandez, Daniel Man
zano y Pedro Ascencio, coincidieron en 

que las imagenes expuestas son retlejo de 
Ia libertad de expresi6n que los artistas 
aplican para expresar su postura ante Ia 
realidad. 

El taller, dijeron los expositores, tiene 
como finalidad ser un espacio dedicado a 
Ia investigaci6n y experimentaci6n de 
metodos, tecnicas y materiales en el gra
bado. Por ello permite el acceso, no s6lo 
a artistas plasticos de Ia ENAP, sino a 
todos aquellos creadores que contribuyan 
at desarrollo de este genero de las artes 
visuales. 
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La docencia y Ia investigaci6n se vin
cul<in en el taller mediante un quebacer 
artistico donde se percibe el proceso de 
concepci6n-realizaci6n. Este trabajo, 
concluyeron los pintores, se expande para 
que pueda existir una retroalimentaci6n 
con artistas plasticos que tienen como 
principal interes innovar en el campo del 
grabado. 

Para el maestro Jose Daniel Manza
no, ganador del premio linico del X 
Concurso lnternacional del Grabado 
Maximo Ramos 1993, Ia exposici6n no 
se estructur6 mediante un patr6n deter
minado de tendencias o estilos: "lo que 
se pretende con ella es mostrar una gama 
de posibilidades que se manifiestan en Ia 
creaci6n de imagenes impresas, conoci
das tambien como originales multiples, 
lo que podra aproximar al espectador al 
trabajo que se desarrolla en este espacio 
profesional". 

De su obra, que se ex pone en Ia mues
tra, el maestro Manzano explic6 que en 
aquella que aborda el cuerpo femenino 
busca Ia sencillez del trazo. En cambio, 
Los muros de una ciudad en proceso de 
extinci6n es una pieza que es fruto de un · 
trabajo de investigaci6n que habla de 
madurez en el dominio de Ia tecnica. 

Porsu parte Victor Manuel Hernandez, 
conductor del taller, manifest6 que en 
esta muestra prevalecen las tecnicas tra
dicionales. Para el artista, estas "perdura
ran siempre como una forma de experi
mentaci6n". El autor de Bestiario imagi
nario y Carrusel de imaginer[as destac6 
que con estos procedimientos "se pueden 
obtener resultados estilisticos graficos 
muy personales". 

Segun explic6 el maestro Antonio 
Diaz, consejero del taller, Ia obra grafica 
de Ia muestra tiene Ia caracteristica de 
multiplicar las cualidades artisticas. "Esta 
condici6n del grabado permite tener ma
yor comun.icaci6n con el publico, con lo 
que se establece un circulo cultural entre 
el artista y los ciudadanos". 

AI referirse al procedimiento utiliza
do en su obra, el artista plastico asegur6 
que Ia tecnica es su aliada porque "he 
conseguido una buena cantidad de pro
ducciones gratas", pero al mismo tiempo 
es enemiga, pues "me interesan tanto que 
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exploro en muchas otras mas y me 
diversifico". 

En Ia exposici6n del Taller de produc
ci6n e investigaci6n grafica Carlos 
Olachea, hay obras del mismo Carlos 
Olachea, Anibal Angulo, Gilberto Aceves, 
Javier Arevalo, Jose de Santiago, Joanna 
Rostanska, Ruben Maya, Jesus Martinez, 
Juan Manuel Salazar, Marco Antonio 
Albarran, Eduardo Ortit, Demian Flores, 
Tamana Araki, Jose Antonio Yarza y 
Guillenno Carrera. Permanecera abierta 
en el Centro Cultural San Angel de Ia 
delegaci6n Alvaro Obreg6n hasta el12 de 
febrero. 0 

Con los procedimientos que el maestro Vlcto• 
Manuel Hernindez utilizo en esta serie, llamadr 
Carrusel de inwginerlas, se pueden obtener resul
tados estillsticos graficos muy personales. 

• 
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Los ranimuris, una 
comunidad que vive en 
extrema pobreza 

Los raramuris habitan en Ia Sierra 
Tarahumara, region que en los 
ultimos 12 meses ha padecido 
graves sequias y temperaturas 
extremosa5, lo que ha obligado a 
sus habitantes a refugiarse en 
lugares aledaflos a sus 
comunidades. 
El aiio pasado, los diarios 
informaron que de enero a 
noviembre mas de 50 niflos hablan 
muerto de hambre, y que segun un 
estudio, de una poblaci6n de 70 
mil personas, el 50 por ciento 
padecia 
condiciones de desnutrici6n, y que 
el otro 50, las presentaba. 
La UNAM, entre otras 
instituciones, envi6 un 
cargamento de 20 toneladas de 
viveres y otros articulos de primera 
necesidad, 
en apoyo a los habitantes de esta 
region. LJ 

...::..::::: 

Dos mundos, dos visiones, muestra 
fotografica sobre la vida raramurt 
En Aragon se reunieron iinagenes del pasado y presente, realizadas por el 
fot6grafo checoslovaco Carlu Lurnholtz y por indigenas de esa comunidad 

I 

El owiruame (medico de los raramuris) dice que 
el pcijaro de fuego /e roba el alma a fa 

gente para dejarla en las cuevas o en los 
pozos, y que el tiene que ir a buscar el 

alma del enfermo y luchar con el pajaro aquel 
Creencia tarahumara 

L a .vida diaria y las tradiciones de los 
, indigenas ranimuris del sur de Ia 

Sierra Tarahumara se retrata en Ia expo
sici6n fotognifica Dos mundos, dos visio
nes (1892-1994), quedel31 deeneroal3 
de febrero alberga Ia Sala Diego Rivera 
del Centro de Extension Cultural, de Ia 
Escuela Nacional de Estudios Profesio
nales (ENEP) Aragon. 

La exposici6n es una muestra del tra
bajo realizado por el fot6grafo checoslo
vaco Carlu Lumholtz y cuatro de los 12 
indigenas que conforman el Taller de 
fotografia que el Instituto Nacional 
Indigenista (INI) imparte desde 1992 en 
el poblado de Guadalupe y Calvo, en Ia 

. liJI 

frontera sur de Chihuahua y junto al esta
do de Durango. 

Ambos lotes de fotografias, que 
incluyen 43 imagenes, conforman dos pers
pectivas de una misma realidad: por un 
lado, Carlu Lumholtz, con su visi6n euro
pe.a y civilizada, retrata en 1892 a los 
indigenas de esa epoca; por el otro, los 
raramuris ofrecen una visi6n de lo 
que consideran mas importante en su 
mundo. 

Muchas de las fotografias que forman 
parte de Dos mundos, dos visiones son 
acompafladas de pensamientos que los 
propios raramuris escribieron para reve
lar costumbres, tradiciones y formas de 
vida de su comunidad. 

Rostros serios casi imperturbables 
miran Ia llegada de Ia civilizaci6n a terri
torio raramuri y son retratados para dar 
constancia de acontecimientos como Ia 
llegada del tren a esa regi6n o Ia forma en 
que Ia naturaleza es destrozada por los 
mestizos que alii habitan. 

Dos mundos, dos visiones seha presen
tado en Ia Universidad Aut6noma de Ciu
dad Juarez, en el Palacio de Gobiemo del 
estado de Chihuahua y en Ia venta de 
artesanias de El Chamizal, en El Paso, 
Texas. 

Producci6n radiof6nica y de video 

Guillermo Vazquez Mendoza, direc
tor del Centro Coordinador lndigcnista 
(CCI) de Turuachic, Chihuahua, explic6 

En 1892, Carlu Lumholtz tom6 estas imagenes de rar4muris con su vestimenta tradicional. >29 
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V amonosconPancho Villa,Cna:Diablo, 
ElcompadreMendoza,AllaenelRan

cho Grande, creaciones cinematograticas 
de un autentico realizador, cronista de Ia 
Revoluci6n Mexicana y artifice de una 
escuela que dio forma y consistencia al 
cine mexicano: Fernando de Fuentes: El 
pasado 26 de enero fue homenajeado 
por Ia Direcci6n de Actividades Cine
matogn\.ficas y Ia Filmoteca de Ia UNAM. 

Durante Ia ceremonia, en Ia que se 
proyectaron algunas secuencias de sus 
peliculas, el bi6logo Ivan Trujillo, director 
general de Actividades Cinematograt'icas, 
explic6 que este homenaje forma parte del 
proyecto Filmografia Completa, que con
siste en localizar, gestionary obtener todas 
las peliculas del cine nacional. 

En ese sentido, explic6 que dicho 
proyecto dio comienzo con Ia recupera
ci6n del material filmico de Maria Felix 
y continua, en esta ocasi6n, con las pelf
culas dirigidas por Fernando de Fuentes 
en su carrera como cineasta. 

En Ia Sala Julio Bracho, el bi6logo 
Ivan Trujillo hizo entrega a! nieto de 
Fernando de Fuentes, qui en tam bien lleva 
el mismo nombre, de una medalla de plata 
elaborada con el metal que, despues de 
procesar kil6metros de pellcula cinema
togratica, se recuper6 como consecuen
cia del revelado de las cintas. 

que junto con el trabajo fotografico en Ia 
regi6n se promueve Ia producci6n 
radiof6nica y de video, mediante talleres 
especiticos de cada area que se imparten 
a los indigenas raramuris. 

Precisamente, dijo, Ia comunidad 
indigena esta por iniciar Ia construe
cion de una estaci6n radiof6nica cuya 
programaci6n sera transmitida en idio
ma espanol y los dialectos odame y 
raramuri. Sin embargo, Ia adquisici6n 
del radiotransmisor se ha retrasado porIa 
crisis econ6mica y Ia devaluaci6n del 
peso. 0 

Gustavo Ayala Vieyra 
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Homenaje de la Filmoteca de la UNAM 
al cineasta mexicano F emando de Fuentes 
Durante la ceremonia, en la que se proyectaron secuencias de sus cintas, Ivan 
Trujillo explic6 que este acto es parte del proyecto Filmografia Completa 

lvain Trujillo entnga a Fernando de Fuentes, nieto, un reconocimiento a Ia labor realizada por su abuelo. 

De los 34 largometrajes y dos cortos 
que se tienen registrados de Fernando de 
Fuentes, Ia Filmoteca de Ia UNAM posee 
22 Jargometrajes y un corto. Reciente
mente, luego de realizarse una bUsqueda 

del material restante, se logr6 recuperar 
una copia del film Cruz Diablo, el cual se 
encontraba en Estados Unidos. 0 

Jaime R. Villagrana 

' Rar6muris tomando teguino(bebida fermentada de malz); fototomada por los lndlgenas del taller del 

INI, en 1994. 
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El teatro guifiol, 
auxiliar en la 
educacion infantil 

E I maestro Jose Dfaz Nufiez 
naci6 en Valladolid, estado de 
Yucatan; cuando lleg6 por 
primera vez a Ia ciudad de 
Mexico empez6 a trabajar en una 
imprenta;· particip6 en Ia creaci6n 
de unos murales sobre Ia vida de 
Jose Maria Morelos, y despues 
ingres6 al Palacio de Bellas 
Artes, en donde se inici6 en el 
teatro guifiol, actividad que 
durante 50 afios ha desempefiado. 
Tambien ha impartido cursos a 
educadoras. "A elias les inculca Ia 
idea de que el teatro guiiiol es un 
auxiliar en Ia educaci6n, cuando 
se sabe trabajar y aplicar bien". 
En su estado natal ha recibido 
diversos reconocimientos, como . 
ser nombrado Hijo Distinguido; Ia 
Universidad Aut6noma de 
Yucatan le.rindi6 un homenaje y 
mont6 una exposici6n con sus 
titeres 
Con motivo de las 125 representa
ciones de A qui estamos los titeres, en 
julio de 1989, Ia Casadel Lago 
inaugur6 en su terraza el Espado 
titiritero. 
El espectaculo del grupo del 
maestro Jose Diaz 
se ha montado 'en Bellas Artes, 
en escuelas y plazas de varios 

estados de Ia Republica, 
y en otros paises como 
Estados Unidos, Venezuela, 

Ia Uni6n Sovietica y Colombia. 
o · 

El maestro Jose Diaz, acompaftado de su hija 
habla de su Jarga trayectoria como titiritero. 

n:1GACETA 
WUNAM 

Los titeres deJoseDiazNUfiezhanestado · 
durante 35 afios en la Casa del Lago 
Cambia cada semana el espectaculo; lo que no lees dificil por.-el amor 
y dedicaci6n que le tiene a este trabajo que realiza todos los domingos 

E I teatro guifiol sigue vigente en el 
gusto de un gran n(Jmero de personas 

que se dan cita todos los domingos en Ia 
Casa del Lago, donde hace 35 afios el 
maestro Jose Dfaz Nufiez comenz6 su 
espectaculo titiritero, actividad que se 
convirti6 en una de sus grandes pasiones. 

El senor guifiol, Ia coneja y Ia 
cucarachita hacendosa son algunos 
de los personajes-que ha creado el maes
tro Jose Dfaz, quien dio vida a ese espec-

- taculo justamente cuando Ia Casa del 
Lago se constituy6 en recinto cultural, 
bajo Ia direcci6n del maestro Juan 
Jose Arreola. 

Nosotros -mi familia y yo--, recuer
da el maestro Diaz NUfiez, iniciamos 
nuestras actuaciones en pequeiios espa
cios de Ia Casa del Lago; en ocasiones las 
haciamos sin publico, pero con el tiempo 
las personas empezaron a conocer a los 
titeres y recibirlos con agrado. 

Para este hombre, que defme al teatro 
guii'lol como "el instrumento mas accesible 
para llegar a un nii'lo, un adulto y a una clase", 
lo importante de su espectaculo es Ia oportu
nidad que le brinda de estar cerca del publico 
y de sus mui1ecos. Las marionetas requieren 

cierta distancia para su manejo, mientras que 
los titeres no, agreg6. . 

Durante las actuaciones "manejo un 
estilo tradicional del guii'lol"; nose traba
ja con vestiduras, es decir, que el publico 
puede ver a los manipuladores de los 
mufiecos, lo que "anima a las personas a 
jugar con ellos". 

AI hablar de c6mo se desarrollan sus 
presentaciones, el maestro Jose Diaz dijo 
que a fin de proporcionar entretenimiento 
al publico, el espectaculo cambia cada 
semana, y a veces los personajes tam bien. 
Et forrnato de las actuaciones, que se 
pueden efectuar al aire libre o en el espa
cio que se les asigne, "consiste en un 
pr6logo, que es el saludo al publico, des
pues un baile o una ronda, luego un cuento 
y, al final, otro baile". 

La elaboraci6n · y el manejo de los 
titeres, explic6 el maestro Diaz Nunez, no 
es dificil si se tiene gusto yam or por ellos. 
Los munecos estan elaborados con dife
rentes materiales, "los hay en modelado 
directo, a base de papel peri6dico, el 
mufieco de estuches, el que esta hecho 
con desperdicios de muftecos, los de 
plastilina y de tela". CJ 
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C on Ia exhibici6n de Ia pelicula Casa 
de Lobos (V/ci bouda), de Ia directora 

checa Vera Chytilova 'inici6 sus presenta
ciones de este ai1o el cine club de directo-

.11 res, organizado por Ia Coordinaci6n de 
Difusi6n Cultural y Ia Direcci6n General 
,de Actividades Cinematograticas de Ia 
UNAM, en Ia Sala Jose Revueltas del 
Centro Cultural Universitario (CCU). 

En estas reuniones de los.lunes, que 
se realizan desde hace dos ai1os, Ia 
Filmoteca exhibe cine no comercial pro
cedente de varios paises del mundo, asi 
como algun material especial de su co
lecci6n. Regularmente se trata de cortos 
comerciales que Ia misma instancia uni
versitaria ha rescatado, o algun material 
que supere el valor anecd6tico, como el 
cine silente. 

En Ia prirnera funci6n de este ano se 
proyect6 una de las peliculas que acaban 
de exhibirse como parte del ciclo Cine 
checo de los anos ochenta. 

Cas a de Lobos es una de las mejores 
producciones de este tiempo. Su directo
ra, que es una personalidad destacada del 
cine checo, plan tea en Ia cinta, de ciencia 
ficci6n y horror psicol6gico, situaciones 
del mundo actual. La trama aborda c6mo 
un grupo de j6venes esquiadores es pues
to a prueba para sobrevivir y obtener su 

En la Jose Revueltas se exhibi6la cinta de 
la directora Vera Chytilova: Casa de lobos 
Con esta pelicula inici6 el programade 1995 del cine club de directores, que 
hace dos aiios organiza laDirecci6n General de Actividades Cinematograficas 

Iugar en Ia sociedad ante Ia amenaza del 
exterminio de uno de ellos ode todos. 

Antes de Ia proyecci6n de esta pelicu
la se exhibi6 un comercial de 1948, res
taurado porIa Filmoteca, don de se obser
va Ia participaci6n de uno de los rostros 
mas hellos del cine mexicano: Esther Fer
nandez. 

En Ia pr6xima funci6n de este ciclo se 
presentara Jacinta Dos crimenes (Mexico, 
1994), del director Roberto Sneider. Se 
trata de una producci6n del Instituto 
Mexicano de Cinematografia que no ha 
sido exhibida comercialmente. Una ver
si6n cinematografica lograda de Ia nove
la hom6nima de Jorge Jbargiiengoitia 
que describe con exactitud las relaciones 
familiares que se dan especialmente en 
los estados del centro de Mexico, parti
cularmenteenGuanajuato. 0 

Estela Alcantara Mercado 
Escena de Casa dt lobos, de Ia dlrectora checa 
Vera Chytilov6. 

Esta funci6n, que tuvo Iugar en Ia Sal a Jose Revueltas,abri6el cineclub de directorcs de 1995.EI tema ceotralde lacinta,considerada una de las mcjores 
producciones de Ia cinematogralia checa, es t'.t lucha porIa sobrevivencia. 
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En la Miguel Covarrubias, cuatro 
funciones de la opera Ildegonda 
Esta obra del compositor mexicano Melesio Morales ( 183 8-1908), bas ada 
en el drama lirico de Temistocles Morales, se pre sen tara del9 al12 de febrero 

L a 6pera 1/degonda, original del com
positor mexicano Melesio Morales 

( 1838-1908), basada en el drama lirico de 
Temfstocles Morales -quien fue uno de 
los gu ionistas de Guiseppe Verdi- se pre
sentan'i del 9 al 12 de febrero en Ia Sala 
Miguel Covarrubias del Centro Cultural 
Universitario, despues de haber sido Ia 
obra inaugural del Teatro de las Artes del 
Centro Nacional de las Artes. 

La trama de Ia 6pera se desarrolla 
alrededor de Ia relaci6n frustada de dos 
j6venes amantes, Ildegonda y Rizzardo, 
quienes mueren ante los embates de su 
familia por evitar su uni6n. Una historia 
similar a Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare, donde se involucran Ia 
musica, el teatro y Ia danza, que en 
conjunto crean un atractivo espectaculo 
visual. 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUfONOMA DE MEXICO 
Ia COORDINAClON DE"HUMANIDADES 

y Ia Direcci6n General de Fomento Editorial 

tienen el h~uor de invitar a usted 
a Ia presentacion dellibro: 

. £x-libris \1 marcas ~~ fu~so 
Au tor: 

Mtro. Emesto de IaTorre Villar 

Com en tan: 
Jose Ignacio Conde 

Jose de Santiago 
Mario Mendoza Castaj'!cda 

Luis Mario Schneider 

Mod era: 

Mario Melg-c~r Adalid 

jueves 2 de febrero de l 995 

L9:00 hrs. 

VJNO DE HONOR 

Casa Universilaria del Libro 
Orizam y Pucbla Col. Ron1a. 

~ 
~ 
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La historia se ubica en Milan, ltalia, 
en el ailo de 1225, cuando fue sellado el 
pacto de Lombard fa, sitio dividido por las 
guerras entre los poderosos seftores feu
dales. Luis de Tavira respeta este marco 
hist6rico y hace una propuesta escenica 
que se desenvuelve dentro · de Ia idea
lizaci6n romimtica de Ia epoca. 

AI hablar de Ia obra, su director musi
cal, Fernando Lozano, dijo que 1/degonda 
es una de las piezas mas importantes de 
finales del siglo pasado; "Melesio Mora
les Ia cre6 en ltalia, cuando ese pais se 
encontraba a Ia vanguardia del genero 
operfstico. Existieron dos versiones de Ia 
6pera: una compuesta en Mexico, proba
blemente en 1865. Afios despues, Mora
les fue becado por Antonio Escan~6n 
para que continuara sus estudios en 
Florencia, ltalia, bajo Ia tutela de 
Mabellini. En esta ciudad realiz6 una 
segunda versi6n, cuyas caracterfsticas 
principales difieren de Ia primera, pero 
que logr6 gran exito en su estreno, hacia 
1868". 

En opini6n de Lozano, esta segunda f 
versi6n de Ildegonda es una magnifica 
oportunidad para revalorar al genero 
operistico en Mexico, y para apreciar una 
obra que fue reconocida por el publico 
don de mas y mejores operas se producian 
en esos ailos. 

Una de las caracteristicas de esta 
puesta en escena es que los personajes 
principales seran interprerados por dos 
cantantes en funciones altemadas, es 
decir, las sopranos Violeta Davalos y 
Silvia Rizo actuaran como Ildegonda; 
los tenores, Raul Hernandez y Ricardo 
Bernal seran Rizzardo Mazzafiori; y los 
bajos, Noe Colin y Emilio Carsi, repre
sentaran a Ermenegildo Falsabiglia, ade-
m as estara el tenor Ediberto Regalado, 
como Roggeriero. En Ia parte musical 
interviene Ia Orquesta Sinf6nica Carlos 
Chavez, con el acompafiamiento del Coro f 
de Ia Escuela Nacional de Musica de Ia 
UNAM. 

1/degonda se presentara en Ia Sala 
Miguel Covarrubias del Centro Cultural 
Universitario, los dias jueves 9 y viernes 
I 0 de febrero, a las 20:30; el sabado I I, a 
las 19, y el domingo 12, a las 18 horas. 

D 
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E I escritor tijuanense Federico 
Campbell acaba de publicar su libro 

Post scriptum triste, texto don de en forma 
de diario literario el autor plasma re
flexiones sobre su vida y ellargo caminar 
que entre 1977 y 1992 ha efectuado por 

Post scriptum triste es el mas reciente 
libra del escritor Federico Campbell 

~ letras y los protagonistas de sus obras. 
El texto, que publica la Direcci6n de Literatura y Ediciones El Equilibrista, es un 
diario literario donde el autor plasmareflexiones sobre su vida como escritor 

Post scriptum triste, que edita Ia Di
recci6n de Literatura de Ia Coordinaci6n 
de Difusi6n Cultural de esta casa de estu
dios y Ediciones El Equilibrista, lleva un 
epfgrafe que ilustra sus tesis predominan
tes: "Post coitum onme animal triste", 
una frase con Ia que los romanos del siglo 
XII querlan referirse a una suerte de me
lancolia que sobreviene despues de hacer 
el amor. 

Los textos, divididos por asteriscos y 
sin fechas, flucruan entre una y cinco 
lineas; otros entre siete y nueve cuartillas; 
en su conjunto quieren seguir como mo
delo a! Journal, de Jules Renard, o el Diario 

publico, deElio Vittorini, aunque portener 
estilo de diario literario se aproxima mas 
-toda proporci6n guardada- aNegro sobre 
negro, de Leonardo Sciascia. 

Entre los temas mas recurrentes de 
Federico Campbell en este libro esta Ia 
impotencia literaria: (.por que un escritor, 
en cierto tramo del camino, deja de escri
bir para siempre, como sucedi6 con 
Dashiell Harnmet, J.D. Salinger y Juan 
Rulfo? Otro de los temas es Ia extraf\a 
muerte del periodista Fernando Jordan, 
en La Paz, Baja California, en 1956; el 
surgimiento de un novelista como Paul 

La compafiia Isabel Romero presenta 
istoria de sirenas, corazones y zapatos 

Del ciclo Recreo, danza para niiios y similares, Ia coreografia esta 
concebida para recuperar los impulses esenciales del movimiento 

, L a compai'lfa Isabel Romero presenta
ra por segunda ocasi6n su coreogra

flaHistoria de sirenas, corazones y zapa
tos, dentro del ciclo Recreo, danza para 

A nii'los y similares, organizado por el De
W partamento de Danza de Ia Universidad 

Nacional Aut6noma de Mexico. 
Est a obra fue estrenada e I af\o 

pasado en el marco de Ia temporada 
Quimeras 94. La coreograffa esta 
concebida para recuperar los impul
sos esenciales del movimiento: aque
llos que se situan en el terreno de Ia 
experimentaci6n ludica del propio 
cuerpo, o los que resultan de Ia reac-

e i6n espontanea a los estfmulos 
afectivos. Historia de movimientos 
que se entretejen con un relato 
escenico en el que han dejado sus 
huellas los cuentos infantiles. Vale 
decir que es como si se articularan el 
asombro ante el descubrimiento de Ia 
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capacidad de moverse con el azoro 
provocado por las primeras lecturas. 
Articulaci6n hecha sobre el abismo enri
quecedor de Ia fantasia. 

Isabel Romero, directora de Ia com
pai'lia, es egresada de Ia Escuela 
Coreografica de Kiev, Ucrania. Ha obte
nido menci6n honorifica en el Festival 
lberoamericano Oscar L6pez, en 1990, y 
menci6n honorifica como mejor 
ejecutante en el XIV Premio Nacional de 
DanzaContemporanea UAM-INBA. Fue 
fundadora y b.ailarina del grupo Antares, 
hasta 1992. A partir de esta fecha ha 
colaborado con core6grafos del nuevo 
movimiento de danza contemporanea 
como Ivonne Mui'loz, Oscar Ruvalcaba, 
Georgina Martinez y el grupo Quiatora 
Monorriel. 

Isabel Romero es una bailarina y 
core6grafa que, gracias a Ia calidad artis
tica de su trabajo, ha logrado convertirse 

Auster, autor de La invenci6n de Ia sole
dad, y el problema de Ia memoria y Ia 
imaginaci6n Jiteraria en escritores como 
Harold Pinter. 

Federico Campbell naci6 en 1941; 
ademas de escritor es traductor y perio
dista. Parte de su bibliografia Ia confor
man: Pretexta o e/ cronista enm~scarado 
(novela); Tijuanenses (relato); La memo
ria de Sciascia; Mascara negra, libro 
don de el au tor reflexiona sobre el poder y 
el crimen, y recientemente, en 1994, pu
blica una serie de textos sobre La inven
ci6nde/poder. Ll 

en una presencia insustituible en Ia danza 
contemporanea mexicana. 

LacoreografiaHistoriadesirenas, cora
zones y zapatos tiene funciones los sabados 
y domingos, a las 13 horas, en el teatro 
Juan Ruiz de Alarc6n, los dias 4, 5, 11 y 
12 de febrero, y en Ia Sala Miguel 
Covarrubias los dlas 18, 19, 25 y 26 de 
febrero. Ll 

El Departamento de Slsmologia del 
lnstituto de Geofisica de Ia UNAM, 

invila•a Ia conferencia que impartira el 

Dr. Alexander Gusev 

bajo cl titulo: 

"CODA IN A MEOIUM WITH FRACTAL SACTTERERS: 

BAD NEWS FOR "CODA Q" 

que se llev~ra a cabo el p<6xu-no mt~rcoles 8 de lebrero de 1995 
alas 1200ht$ enel 

AUOITORIO RICARDO MONGES LOPEZ 

2' poso. edol. ppal dellnsblulo de Geoli•ica 
C1rcu•to Extenor, Cn;dad Univers.tana. 
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.BECAS 

Mexico. Programs de ~ecas de 
Posgrado de lntercambio Naclonal, 
Primera Convocatoria 1995, dirigido 
a egresados de todos los campos del 
conocimiento de Ia UNAM y de las insti
tuciones educa1fvas que mantienen rela
cipnes de cofaboraci6n con nuestra Ce~sa 
de £studios. Duraci6n: aflo academico 
1~, con opci6n de pr6rroga de acuerdo 
con el program a de estudios y el desem
perio acad~mico del becario. Las becas 
1ncfuyen asignaci6n mensual, in$Crip
ci6n, colegiatura y. seguro medico. Re
quisitos: ser mexicano; estar aceptado en 
el programa de estudios correspondien
te; titulo profesional; en el caso de solici
tar beca para tesis de mae~trfa o doctora
dQ, haber cobierto el 1 00% de los 
creditos; edad maxima 35 a~os. Fecha 
lfmlte: 10 de febrero de 1995 (ultimo 
aviso). 

Polonia. Estudios de posgrado, 
especiallzaci6n y cursQs dirigidos a 
egresados de cienclas, tecnologfa, hu
manidades y arte (especializaci6n en 
areas artfsticas y de conseNaci6n, per
feccionamiento de traducci6n en literatu
ra polaca, cursos de planlficaci6n 
econ6mica y urbana). Durac16n.: 6 me
ses a 3 aflos, a P?rtir de septiembre u 
octubre de 1995. Responsable: Gqbier
no de Ia Republica de Pofonia ldioma: 
Ingles, frances o espariol (se otrece un 
curso de idioma polaco previo aJ inicio 
ce cursos). La beca incluye l{lscripc16n y 
cqlegiatura, asignaci6n mensual para 
manutenci6n, hospedaje y seguro m~di
co. Requisito$: tftulo profesional; cons
tancia de conocimiento del idioma ing16s 
o frances; edad maxima 35 ar'ios. Ftcha 
limite: 21 de febrero de 1995. 

lndia •. lnvestigaci6n posdoctor.al y 
tatl,ld1os de posgr,do dirigidos a 
egresados de arte, tecnologfa, humani
Qades y ciencias (se excluye mecticlna}. 
R&$ponsable: Goblerno de Ia lndia.'ldio
ma: i~gles. La beca incluy~ inscripci6n y 
coleg1atura, asignaci6n mensual para 
n:'il:'lutenci6n, apoyo econ6mico para 
Vtajes de estudio o investigaci6n fuera 
del Iugar de residencia, atenci6n medi· 
ca. Requisitos: titulo profesional; cons
tancla de conocimiento del ldioma 
ingl~s; edad maxima 40 ar'los. Fecha lf
m.lte: 15 de febrero de 1 9SI5. 

Paises Bajos. Investigaciones y 
estudlo• cte posgrad9 dirigidos a 
egr~sados de todos los campos del co
~lml~nto. Duraci6n: 10 mesas. Lugar: 
instrtuc1ones academicas holandesas. 

Responsable: Goblerno de los Parses 
Bajos. ldioma: Ingles o neerlandes. La 
beca incluye inscripci6n y coleglatura, 
afimentaci6n, hospedaje y seguro medi· 
co. Requisitos: titulo profesional; certifi
cado de dominio del idioma; constancla 
de aceptaci6n o de contacto establecido 
con Ia instituci6n holandesa receptora, 
edad maxima 35 ar'ios. Fecha lfmite: 6 
de febrero de 1995 (u~imo aviso}; 

Estados· Unidos. Programa de re
sidencias para musicos y compo
sitorea de Mexico lnteresados en 
reafizar estanclas de trabajo en colabo
raci6n con colegas estadounidenses. 
Duraci6n: 6 semanas. Organismos res
ponsables: Institute de Educaci6n lnter
nacional y Fideicomiso para Ia Cuhura 
Mexico-USA. ldioma: ingl~s. La beca in
cluye alojamiento, seguro medico, trans
porte aereo y asignaci6n de 2 mil 
d61ares para viaticos. Requisitos: ser 
musico 0 compositor trabajando profe
sionalmente en los generos de musica 
clasica, contemporanea, jazz o folcl6rl
ca; dominic del dioma Ingles; presentar 
proyecto de colaboraci6n esp~cifico o 
ideas para interactuar o intercambiar 
practicas artfsticas, tecnologfas o formas 
musicales. lnformes: UNAM/ DGIN Sub
direcci6n de lntercambio lnternacional. 
Fecha lfmlte: 8 de febrero de 1995 (2o. 
aviso}. 

Brasil. Curso de derecho interna
~ional dirigido a egresados de derecho, 
ciencias polfticas, relaciones internacio-

. nates y areas afines. Duraci6n: 7 al 31 
de agosto de 1995. Lugar: Rfo de Janei
ro. Organismo responsable: OEA. La be
ca incluye asignaci6n unica de 670 
d61ares para manutenci6n y materiales 
de estudios, seguro medico y transports 
a~reo. Requisitos: desarrollar activida
des acedemlcas en Ia UNAM; tftulo pro
fesional; experiencia en el tema del 
curso; conocimientos del idioma Ingles; 
edad maxima 45 al'\os. Fecha limite: 1 
de marzo de 1995 (2o. aviso}. 

Argentina. Curso interamericano 
sobre formulaci6n, evaluaci6n y 
gesti6n de proyectos de inversi6n 
publica dirig1do a egesados del campo 
de las ciencias admlnistrativas, sociales 
y areas atines. Duraci6n: 17 de mayo aJ 
16 de junio de 1995. Organismo respon
sable: OEA. La beca incluye inscripci6n, 
asignaci6n para manutenci6n, seguro 
m~dico y transports aereo. Requisitos: 
tftulo profeslonal; experiencia profesio
nal en el Area del curso; laborar en Ia 
UNAM o en alguna instituci6n public.a. 
Fecha lfmlte: 16 de febrero de 1995 
(2o. aviso}. 

Jap6n. Curso sobre tecnologfa pa
ra el tratamiento de escape de gas 
y ahorro de energfa dirigido a egre
sados de ingenierfa o Areas afines. Dura
ci6n: 8 de mayo al18 de junlo de 1995. 
Lugar: Centro lnternacional de Transfe
rencia para Ia Tecnologfa Ambiental 
Yokkaichi. Organismo responsable: 
Agencia de Cooperaci6n lnternacional 
del Jap6n (JICA}. ldioma: lngl~s. La be
ca incluye alimentaci6n y hospedaje, 
apoyo econ6mico adicional, seguro me
dico y transports aereo. Requisitos: titu
lo profesional o experiencia equlvalente 
~n el Area; laborar en Ia UNAM; edad 
maxima 45 aflos. Fecha lfmlte: 14 de 
febrero de 1995. 

Jap6n. Curso sobre tecnologla pa
ra Ia seguridad y control de Ia 
contaminaci6n automotriz dirigldo a 
egresados del campo de las ingenierfas 
o especialistas en el area. Duraci6n: 15 
de mayo al 9 de julio de 1995. Organis
mo responsable: Agencia de Coopera
ci6n lnternacional del Japan (JICA}. 
ldloma: ingl~s. La beca incluye alimenta
ci6n y hospedaje, apoyo econ6mlco 
adicional, seguro m~dico y transports 
a~reo. Requisitos: titulo profesional; do
minlo del idioma Ingles; laborar en Ia 
UNAM. Fecha limite: 20 de febrero de 
1995. 

• REUNIONES 

Brasil. Foro latinoamericano sobre 
el uso de redea electr6nicas para 
Ia educaci6n y Ia cultura. Duraci6n: 
10 af 13 de abril de 1995. Lugar: Sao 
Paulo. Organismo convocante: Universi
dad de Sao Paulo. Durante el foro se 
impartira un curso introductorio sobre 
redes electr6nicas, habra conferenclas 
de especialistas, grupos de trabajo, talle
res, comunicaciones Iibras y sesi6n ple
naria. lnformes: UNAM/ DGIN Centro de 
lnformaci6n o al correo elec1r6nico flu
recQ.futuro.usp.br. 

.INFORMES 

Direccion General de Intercambio Aca
dt!mico, Subdirecci6n de Becas, Edifi
cio de Posgmdo, 2o. piso, costado sur 
de Ia Torre II de Humanidades, Ciudad f 
Universitaria. 

Direccicin General de 00 
lntercambio Academico 

2 de febrero de 1995 



SECAS DE POSGRADO DE INTERCAMBIO NACIONAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 1995 

La Universidad Nacional Autc5noma de Mexico, a traves de Ia Direccion General de lntercambio 
Acaden~ico, convoca a ,las lnstituciones de ~ducaci6n Superior del pais con las que ha s~crito 
convenws de colaboracz6n, a presentar candidatos a las becas que ofrece para realzzar estudzos de 
especializaci6n, maestria y doctorado en esta Casa de £studios. Asimismo, convoca a las 
dependencias de Ia UNAM a presentar candidatos para realizar actividades semejantes en las 
instituciones de los estados de Ia Repuhlica 

• CONDICIONES GENERALES 

El candida to debe reunir los siguicntes requisites: 

• 

• 

Ser mexicano . 
Ser menor de 35 nnos para doctorado, 30 aiios 
pnra macslrla y 25 af1os para tesis de liccncialura 
Ser postulado por eJ rector de Ia instituci6n de 
origen 
Ser personal acad~mico o tener compromise de 
trabajo con Ia instiluci6n que realiza Ia 
postufaci6n 
Haber obtenido un promedio mlnimo de 8.5 en 
los ultimos estudios realizados 
Estar accptado en ci programa de posgrado 
correspondiente 
En el caso de solicitar been pam reali:t.ar tcsis de 
macstrla o doctorado, haber cubierto el 100% de 
los crcd ilos 
Las solicitudes scn1n evaludas por los Comites de 
Becas de Ia Dirccci6n General de lntercambio 
Acadcmico 
Las becas seran complemenlarias y cubrin1n los 
siguientes conceplos: 
- Asignaci6n mensual 
- Inscripci6n y, en su caso, colegiatura 
-Segura medico facultativo del IMSS 

Las bccas se olorgan1n por un ano, con 
posibilidad de renovaci6n de acucrdo con el 
programa de estudios y el desempcno academico 
del bccario 
Debcra Jlevar carga acadcmica cornplcla por 
scmeslre o ano, segun sea el caso 
Presentar Ia solicitud de beca en el formalo de Ia 
Direcci6n Genernl de Intercnrnbio Academico, 
con los documentos que se sciialan mas adclante 

• INFORMACION 

Las solicitudes de bcca pueden obtenerse en: 
La Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 
Direcci6n General de Inlercambio Acadcmico, 
.Subdirecci6n de Becas, Edificio de Posgrado, 2o. 
piso, costado sur de Ia Torre IT de Humanidades, 
o en las oficinns de inlL'rcambio ac:1dcmico de l:1s 
(acultades, escuelas, inslilutos o centros 
En las Institucioncs de Educaci6n Superior del 
pais, en las oficinas de intercarnbio acadcmico 

• DOCUMENTACION 

Carin de postulaci6n institucional, indicando el 
inten~s y comprornisu de )a inslituci6n pustulant~: 
para· ·que cJ bccario, una vez terminados sus 
cstudios, se reintegre a Ia instituci6n de origen 
Con-;tancia de aceptaci6n al programa de 
posgrndo correspond iente (se pod ni presentar 
con-;tancia de inicio de tramitc., considerando que 
Ia bcca, en caso de olorgarsc, no surtira cfecto 
hasla comprobar Ia aceptaci6n oficial) 
Certificado de esludios de licenciatura y de 
grado, si es el caso 
Titulo de licenciatura y, en su caso, de grado 
Curriculum vitae aclualizado 
Dos cartas de recomcndaci6n acadcmica 
Carla de exposici6n de motivos diri~ida a Ia 
Direci6n General de lntercambio J\cadcmico 
Dos fotograflas lama no infanlil 
Certificado medico de buena salud 
Acta de nacimiento 

• En case de selicitar beca para tesis de 
maestria e decterado, el candidate debera 
presentar ademas: 

Constanci<t del 100% de crCditos de Ia maestrla o 
del doctorado 
Proyecto de investigaci6n 
Carta de aceplacion de un profcsor-investi~ador 
de Ia UNAM que fungira como ascsorde tesis 
Registro oficial de tesis en el Posgrado de Ia 
facultad correspondienle 

FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE 
SOLICITUDES: 10 DE FEBRERO DE 1995 

Oirecci6n General de 
lntercambio Academico 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

2 de febrero de 1995 



Instituto de Investigaciones 
Econ6micas 

El Instituto de Investigaciones Econ6micas, con fundamento en 
los artfculos 9 y del 11 a117 del Estatuto del Personal Academico 
de Ia UNAM, convoca a un concurso de oposicion para ingreso 
a las personas que reunan los requisitos senalados en Ia presente 
convocatoria y en el referido estatuto, y que aspiren a ocupar una 
plaza de Tecnico Academico Asociado "A" interino, de tiempo 
completo, para responsabilizarse de Ia consulta y recuperaci6n 
de informaci6n en el area de Servicios Bibliotecarios e lnforma
ci6n (DESEBI), con un sueldo mensual de N$1,577.20 (Un mil 
quinientos setenta y siete nuevas pesos 20/100 M.N), de acuerdo 
con las siguientes 

Bases: 

1. Tener grado de Iicenciado o preparaci6n equivalente. 
2. Haber trabajado un mlnimo de un ano en tareas de 

organizacion, manejo de materiales y localizaci6n de fuentes de 
informaci6n bibliohemerogratica para el apoyo a Ia investiga
ci6n econ6mica. 

De conformidad con el inciso b) del articulo 15 del referido 
estatuto, el Consejo Tecnico de Humanidades determino que los 
aspirantes deberan presentar las siguientes · 

Pruebas: 

a) Someterse a un interrogatorio oral y escrito de conocimien
to de sistemas de clasificaci6n y organizacion bibliohemerogratica; 
almacenamiento, Jocalizaci6n de fuentes de. informacion, bus
queda y recuperacion de informaci6n bibliografica y numerica 

b) Demostrar, mediante prueba te6rico-practica, conoci
mientos generales sobre los siguientes paquetes de computa
cion : 

Sistema operativo MS-DOS, versiones 6.0 y posteriores. 
Manejador de bases de datos Micro CDS/ISIS, version 3.0. 
Procesador de textos Word 5. 
Manejo de correos electr6nicos. 
Manejo de lectores CD-ROM; impresoras laser y de matriz. 

Para participar en este concurso, los interesados deberan 
presentar en Ia Secretaria Academica del lnstituto, y dentro de 
los 15 dias habiles contados a partir de Ia fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria, una solicitud acompa.fiada del curriculum 
vitae y una copia de los comprobantes correspondientes, asi 
como de los documentos que certifiquen el grado academico que 
poseen. En el caso de extranjeros, presentar documentos que 
acrediten suficiencia migratoria. 

mGACETA 
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En Ia misma Secretaria se les comunicani por escrito su 
admisi6n al concurso y Ia fecha en que se realizanm las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
estatuto de referencia se daran a conocer los resultados. Dichos 
resultados surtiran efecto a partir de Ia fecha de terminaci6n dP
contrato de la persona con quien Ia plaza en cuesti6n , 
comprometida. 

* * * 

El Instituto de Investigaciones Economicas, con fundamento 
en los artfculos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Academico de Ia UNAM, convoca a un concurso de oposici6n 
para ingreso a las personas que reunan los requisitos senalados 
en Ia presente convocatoria y en el referido estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de Tecnico Academico Asociado 
"B" interino, de tiempo completo, para apoyar el area 
Desarrollo Regional y Urbano, en Ia recopilaci6n de informa
ci6n bibliohemerografica, elaboraci6n de cuadros estadfsticos 
y de mapas, con un sueldo mensual de N$1,905.80 (Un mil 
novecientos cinco nuevas pesos 801100 M.N), de acuerdo con 
las siguientes 

Bases: 

I . Tener grado de licenciado o preparacion 
2. Haber trabajado un mfnimo de un ano en Ia materia o area 

de su especialidad y haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el inciso b) del articulo 15 del mencio
nado estatuto, el Consejo Tecnico de Humanidades determin6 
que los aspirantes deberan presentar las siguientes 

Pruebas: 

Demostrai mediante prueba escrita, interrogatorio y aplic ' 
ciones practicas, conocimientos sobre: 

I . Criterios y variables sobre los estudios regionales 
geoecon6micos en Mexico. 

2. Manejo de fuentes de informaci6n bibliohemerografica 
y recuperaci6n automatizada de informaci6n sobre los temas 
de desarrollo regional, economia urbana y planeaci6n regional. 

3. Manejo de paquetes de computacion para el procesamien-. 
to de informacion regional: Win Word 6, Excel4.0, Dbase IV o 
V,MAPINFO. • 

Para participar en este concurso los interesados deberca 
presentar en Ia Secretaria Academica del lnstituto, y dentro de 
los 15 dias hibiles contados a partir de Ia fecha de publicacion 
de esta convocatoria, una solicitud acompanada del curriculum 
vitae y una copia de los comprobantes correspondientes, asi 

>37 
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Brillante actuaci6n de Janet Guzman 
en el tomeo Interprepas de Nataci6n 
t Preparatoria 6 se impuso frente a los nadadores de los otros ocho 
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria 

C on Ia destacada actuaci6n de Janet 
Guzman, quien sumo nueve medallas 

de oro y dos de plata, el representative de 
Ia Preparatoria 6 Antonio Caso se impuso 
una vez mas en el Tomeo Jnterprepas de 
Nataci6n que, organizado por Ia Asocia
ci6n de Ia especialidad en Ia UNAM, se 

a cabo del 27 al 29 de enero en Ia 
Olfmpica de Ciudad Universita

ria. 
En el tomeo, que cont6 con Ia parti

cipaci6n de 159 nadadores, pertenecien
tes a los nueve planteles de Ia Escuela 
Nacional Preparatoria, el conjunto de 
Coyoacan se llev6 el primer Iugar por 

i
ipos con 453 puntas, seguido por los 
Ia Prepa 8 con 250.50; Prepa 9 con 

0; Prepa 2 con 53.50; Prepa 4 con 43 
y Prepa 7 con 7 unidades. 

Por lo que respecta a Ia clasificaci6n 
individual, en Ia rama femenillos prime
ros tres lugares los ocuparon: Janet 
Guzman (Prepa 6) con 77 puntas; Leslie 

Nota aclaratoria 

En Ia convocatoria publicada 
en Gaceta UNAM numero 2892, 
con fecha 19 de enero de 1995, 
referente a Ia plaza de Profesor 
Asignatura "A" definitivo en Ia 
Divisi6n del Sistema de Universi
dad Abierta, y conforme a Ia 

Janet Guzman. Se destaco como Ia mis sobresa
liente dellnterprepas de Natacion allograr nueve 
medallas de oro y dos de plata. 

petici6n de Ia Facultad de Psi
cologfa. 
Dice: 
" .... ,para impartir las asignaturas 
de Matematicas I y Matemati
cas II, de acuerdo .... " 
Debe decir: 
" .... ,para impartir Ia asignatura de 
Matematicas I, de acuerdo .. .. " 

Varas (Prepa 8) con 54, y Elizabeth 
Perez (Prepa 9) con 46. En Ia rama 
varonil el primer Iugar lo consigui6 Luis 
Napoles (Prepa 8) con 62 puntas; el 
segundo sitio fue para Abel Ambriz 
(Prepa 8) con 44 y, para el tercero, Omar 
Danache (Prepa 4) con 43 unidades . 

- AI termino de Ia competencia Jose 
Luis Ruiz, entrenador del Plante! Anto
nio Caso, extern6 su satisfacci6n por el 
rendimiento de su equipo que, con 41 
integrantes, tuvo sus mejores cartas en 
Janet Guzman,· Elizabeth y Rocio 
Pacheco; Jelitze Sosa, Jazmin Castafleda, 
Karla Gutierrez y Amira Alfre; ademas 
de Luis Napoles, Arturo Duran, Andres 
Ortiz, Jorge Fajardo y Victor Arroyo. 

Por su parte los entrenadores Jose 
Luis Gallegos (Prepa 5), Ruben Alcala 
(Prepa 8), Rafael Cortes (Prepa 9) y 
Hediberto Godoy (Prepa 4) se compro
metieron a trabajar mas duro para mejo
rar las actuaciones de sus respectivos 
equipos en el Campeonato Universitario 
de Media Superior, programados para el 
24,25 y 26 de febrero en Ciudad Univer
sitaria. 

Mientras tanto Raul Porta, entrena
dor en jefe de nataci6n en Ia UNAM, 
sef\al6 que las perspectivas de mejorar Ia 
calidad de sus nadadores son muy hala
gadoras, ya que ademas de tener recono
cidos campeones nacionales estudianti
les de Categoria Superior, se cuenta con 
un semillero de notables talentos en las 
preparatorias, "como se pudo observar 
en este tomeo". Tambien se debe men
cionar a Ia pequefla Margarita Mui'loz, 
quien a los 11 aflos ya esta peleando los 
primeros lugares con las mejores nada
doras de Categoria Juvenil 0 

EdmundoRuiz Velasco 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el esta
tuto de referencia se daran a conocer los resultados de este 
concurso. 

como de los documentos que certifiquen el grado academico que 
poseen. En el caso de extranjeros, presentar documentos que 
acrediten suficiencia migratoria. 

En Ia misma Secretaria se les comunicara por escrito su 
admisi6n al concurso y Ia fecha en que se realizanin las pruebas. 

2 de febrero de 1995 

"Por mi raza hablara el espfritu" 
Ciudad Universitaria, OF, a 2 de febrero de 1995 

La Directora 
Doctora Alicia Gir6n Gonzalez 
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C on un equipo joven, el representati
vo de Primera Fuerza de Lucha 

Olimpica de Ia UNAM obtuvo el sub
campeonato en estilo Libre y se ubic6 en 
el cuarto Iugar general por equipos, en Ia 
modalidad grecorromana. Esto ocurri6 en 
el Campeonato Nacional de Ia especialidad 
que se realiz61os dias 28 y 29 de enero en el 
Deportivo Guelatao del Distrito Federal. 

El equipo de lucha olimpica logr6 el 
subcampeonato nacional en estilo libre 

• Los luchadores ocupan el cuarto Iugar general por equipos en la modalid .. 
grecorromana; Tomas Diaz, primer Iugar en la categoria de 130 kilogramos 

El doctor Jose Luis Gaytan, presidente 
de Ia Asociaci6n de Lucha de Ia UNAM, 
refiri6 que los res~ltados obtenidos estu
vieron de acuerdo con lo esperado. Dijo 
que hay una constante en el equipo puma, 
integrado en su mayoria por elementos 
j6venes que requieren mas experiertcjas, 
"pues debera trabajarse mas en el equipo 
de grecorromano, ya que . descendi6 dos 
lugares en Ia clasiticaci6n general por 
equipos y perdimos el subcampeonato 
nacional de 1994", acot6 el dirigente de
portivo universitario. 

Sabre Ia modalidad libre, el doctor 
Gaytan seffal6 que "Ia lucha por el primer 
Iugar fue muy cerrada, y en el ultimo 
momenta el Distrito Federal nos arrebat6 
el titulo por un solo punta". Sin embargo 
se logr6 que el puma Tomas Diaz ganara su 
inclusi6n dentro del seleccionado mexica
no que competira en los pr6ximos Juegos 
Panamericanos de Mar del Plata 95, at 
quedar campe6n en Ia categorfa de 130 
kilogramos. 

El Campeonato Nacional cont6 con Ia · 
participaci6n de las asociaciones del Distri
to Federal, Jalisco, Nuevo Le6n, Oaxaca, 

Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, 
Veracruz, Zacatecas; del Instituto Politec
nico Nacional y de Ia Universidad Nacio
nal Aut6noma de Mexico, que tuvo a sus 
mejores elementos en los siguientes 
gladiadores: 

En Ia modalidad libre como campeo
nes, Jose Jimenez Melendez (Prepa 3), en 
68 kgs; Rogelio Urso Leaffos (Prepa2), en 
90 kgs, Raymundo Medina (CECESD), y 
en tercer Iugar Francisco Rodriguez (Prepa 
3) en 57 kgs, Arist6teles Medina (Prepa 9) 
en 68 kgs, y Francisco Valdez Brito 
(CECESD) en 82 kgs. 

En estilo grecorromano, Mario 
Gonzalez (Prepa 9) se coron6 en 100 kgs, 
David Medina (CECESD) y Horacia 
Bustamante (ENEP Arag6n) hicieron el 
2-3 en 68 kgs. 

Por equipos en estilo libre, el Distrito 
Federal sum6 28 puntos, seguido por Ia 
UNAM con 27 y Jalisco con 20; en 
grecorromano, Veracruz obtuvo el titulo 
con 16 unidades por 13 del lPN, 10 del 
Distrito Federal y 8 de Ia UNAM. 0 

Alejandro Brito. 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducci6n de Ia Secretarfa de Asuntos Estudiantiles y Radio UNAM, a 
traves de Ia Direcci6n General de Actividades Deportivas y Recreativas. Todos 
los sabados de 9 a 10 horas por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. jEn vivo y 
con telefonos abiertos a usted, que es el protagonista de este espacio radiof6nico! 
Estesabado: XV Ill AsambleaGeneral Ordinaria de laONEF A (enlacetelef6nicodesde 
Tepoztlan, Morelos); Convocatoriasy lomas relevantedel deporte puma en lapresente 
semana; A niversarioluctuosode El Santo (entrevistaenestudiocon luchadores profesio
na/ese invitados). 
Ennuestra seccionmedica: Evaluaci6nyDesarro/lodelaFuerza(p/aticacone/doctor 
Roberto Viet ores S); Exhibici6nen Mexicodelequipodanes degimnasiageneral (entrevista 
enestudiocon invitados); y ... algo mas. 

mGACETA 
WUNAM 

El equipo de Prim era Futrza de Lucha OHm plea 

Sesi6n Academica 

Stretching 

La Direcci6n General de 
Actividades Deportivas y 
Recreativas de Ia U NAM 

invita a todos los interesados 
a participar en Ia Secci6n 

Academica Stretching, que 
impartira el doctor Juan 

Manuel Murguia Yepez el 
viemes 3 de febrero, a las 

12:45 horas, en Ia 
Subdirecci6n de lnvestiga

ci6n y Medicina del Deporte, 
localizada en el estaciona

miento 8 del Estadio Olimpico 
Universitario. 

2 de febrero de 1995 



Los Pumas en el Grupo III 

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. Pts. 

Guadalajara 22 13 5 4 42 25 31 
Puebla 22 8 10 4 27 23 26 
Pumas de Ia UNAM 22 9 4 9 30 29 22 
Toluca 22 5 5 12 22 30 15 
Tampico-Madero 22 5 3 14 29 50 13 

Resultadoanterior: Pumas l (Tiba), UAG I (Omar Donizette). 
Siguiente compromiso: contra el Santos, pr6ximo viemes en Ia Ciudad Universi
taria (15 horas). 
Probable alineaci6n: Jorge Campos; Israel L6pez, David Oteo, Claudio 
Suarez y Jose Santos Damasceno Tiba; Antonio ~ancho, Miguel Angel 
Carre6n, Braulio Luna y Mike Sorber; Jesus Olalde y Jorge Santillana. 
Probable reaparici6n de Pedro Massacessi. 
Anotadores en el torneo: Jorge Campos y Rafael Garcia, 5; Jorge Santillana, 
4; Israel L6pez y Pedro Massacessi, 3; Jesus Olalde y Claudio Suarez, 2; Juan 
Carrefto, Eduardo Medina, Arturo Ortega, David Oteo, Antonio Sancho y Tiba, 
un tanto respectivamente. 
En go/eo por equipos: los Pumas se mantienen en el decimo Iugar con 30 
anotaciones . 

-~--------------~ 
Nivel Media Superior, Tomeo Promocional de Softbol 

Femenil y Varonil 

La Direcci6n General de Actividades Deportivas y Recreativas 
de Ia UNAM, por medio de Ia Asociaci6n de Softbol, convoca a 
los estudiantes de Nivel Medio Superior a participar en el Tomeo 
Promocional de esta especialidad que se desarrollara a partir 
del pr6ximo mes de febrero. 

iSi quieres aprender esta disciplina deportiva, tambien se 
integraran grupos especiales para principiantes en sus dos ra
mas! 

Los interesados podran solicitar mayor informaci6n o inscribir
se en Ia Bodega de Softbol de Ia UNAM, localizada en Ia tribuna 
oriente del Estadio de Practicas Roberto Tapatfo Mendez de CU, 
los dias 3, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de febrero de 1995, de las 9 a las 11 
horas •. directamente con el profesor Cesar Ochoa Valenzuela. 

Se invita a los estudiantes de Nivel Medio Superior de Ia UNAM 
a registrar sus equipos (femenil y varonil) para el torneo interior 
que iniciara en el mes de junio, por lo que deberan pasar a 
recoger las cedulas de inscripci6n en el Iugar y horarios antes 
ser'\alados. 

i Decfdete e integrate a Ia practica del softbol! 

2 de febrero de 1995 

Or. Jose SarukMn 
Rector 

Dr. Francisco Barnes de Castro 
Secretario General 

Dr. Salvad6r Malo Alvarez 
Secretatio Administrativo 

Dr. Roberto Castanon Romo 
Secretario de Servicios Acad~icos 

Lie. Rafael Cordera Campos 
Secreta rio de Asuntos Estudiantlles 

Lie. Fernando Serrano Migall6n 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramirez Pomar 
Director General de lnforrilacion 

. GACETAIII 
UNAMU 
Mtro. Henrique Gonzalez Casanova 
Director Fundador 

Lie. Margarita Ramirez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Mtra. Maria Eugenia Saavedra 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Gacebl UNAM aparece los Junes y 
jueves publicada por Ia Oirecci6n 
General de lnformaci6n . Olicina: 
Primer piso del edificio ubicado en 
el costado norte de Ia Torre II de 
Humanidades. Teletonos: 623-04-01, 
623-04-20; Fax: 623-04-02. Extensio
nes: 30401, 30402 y 30420. 

Ario XL Decima Epoca 
Numero 2,896 

., 
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