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Firma de convenio 

Convenio con el IMP para Inicia colaboración con la 
el desarrollo de proyectos Universidad Veracruzana 
Entre otros, el de Diplomado en Química Ambiental 
de la Facultad de Química, y el de Determinación 
Topográfica del Valle de México por Digitalización 

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Insti
tuto Mexicano del Petróleo (IMP) suscribieron un convenio 
de colaboración para realizar acciones y proyectos específi
cos de investigación que conduzcan a la solución de proble
mas en áreas de interés mutuo, así como para incrementar la 
capacidad científica y tecnológica del país. 

El acuerdo, signado por el doctor José Sarukhán, rector 
de la Universidad Nacional, y el ingeniero Fernando Manza
nilla Sevilla, director general del IMP, y por el señor Fran
cisco Rojas, director general de Petróleos Mexicanos y presi
dente del Consejo Directivo del IMP, en calidad de testigo 
de honor, incluye las siguientes modalidades: 

Intercambio de información científica y técnica; visitas 
cortas de individuos o grupos de expertos en forma recípro
ca; apoyo a través de muestras, materiales, instrumentos y 
componentes para pruebas; becas para apoyar la formación 
de recursos humanos de licenciatura y de posgrado; provi
sión de personal técnico y científico por medio de becas o 
comisiones de trabajo o mediante la organización de semi
narios y cursos. 
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Intercambio de becas, de personal académico, in
vestigadores, publicaciones y material bibliográfico; 
copatrocinio de cursos, talleres y seminarios 

En los últimos diez años, la carga de la docencia en la 
educación superior y en la investigación se ha ido distribu
yendo cada vez más entre un mayor número de instituciones 
del país; esto significa que, aunque sea lentamente y con 
muchos problemas, se ha logrado disminuir el "peso relati
vo" de la UNAM para el país, señaló el doctor José Sarukhán, 
rector de esta Casa de Estudios,· al suscribir el convenio 
de colaboración académica UNAM-Universidad Veracru
zana (UV). 

El doctor Sarukhán agregó que esta disminución del "pe
so relativo" de la UNAM en el contexto nacional es motivo 
de orgullo; "esto es muy bueno -dijo- porque significa 
que actualmente hay más universidades con mayor calidad 
y, por lo tanto, el esfuerzo que debe hacerse por el desarrollo 
de la educación superior del país se comparte también entre 
más instituciones hermanas". 

"Conjuntar esfuerzos y recursos en una tarea común, 
compartir nuestros conocimientos, intercambiar informa
ción relevante y fortalecer capacidades complementarias 
-apuntó- son algunos de los aspectos a los cuales están 
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Convenio ... 
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Asimismo, el uso recíproco de instalaciones y equipo; 
ayuda en los trámites y gestiones para la adquisición de 
piezas y equipo de laboratorio dificil es de obtener de manera 
oportuna, y programas conjuntos en los cuales las partes 
acuerdan compartir trabajo y costo, de acuerdo con Jo que 
se establezca en cada proyecto específico. Se podrán agregar 
otras formas específicas de cooperación por acuerdo de 
ambas partes y previo consentimiento por escrito. 

-Para supervisar la ejecución del convenio, el IMP y la 
UNAM designarán, cada uno, a un coordinador cuyas fun
ciones serán las de convocar a reunión, distribuir y llevar un 
registro de la documentación, evaluar el grado de progreso 
del trabajo realizado y considerar y actuar en lo referente a 
toda nueva propuesta de colaboración. Por parte de la 
UNAM será el Director del Programa Universitario de 
Energía y por el IMP el Subdirector General de Investiga
ción Aplicada. 

Con el fin de que la cooperación y los proyectos de 
investigación se inicien a la brevedad posible, el IMPotorga 
a la UNAM la cantidad de 500 millones de pesos, que se 
destinará a apoyar la puesta en marcha de, entre otros, Jos 
siguientes proyectos: 

Diplomado en Química Ambiental de la Facultad de 
Química y Determinación Topográfica del Valle de México 
por Digitalización de Imágenes de Satélite del Instituto de 
Astronomía. 

Inicia ... 
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obligadas las instituciones del sistema de educación superior 
del país, si es que realmente deseamos contribuir, poniendo 
parte de nuestros esfuerzos para superar algunos de los 
problemas que afectan el adecuado desarrollo de la educa
ción superior y de la cual depende en buena parte el futuro 
de México." 

Con respecto al convenio de colaboración, el cual incluye 
intercambio de becas, de personal académico, investigado
res, publicaciones y material bibliográfico, además de copa
trocinio de cursos, talleres y seminarios académicos, el Rec
tor de la UNAM indicó que el apoyo que pueden brindarse 
estas dos instituciones de educación superior, "sin duda 
alguna redundará en beneficio de una educación de mejor 
calidad y ampliará el horizonte para la ejecución de proyec
tos futuros, para el mejoramiento de los programas de do
cencia e investigación, particularmente en el posgrado, don
de estamos empeñados en la UNAM por convertirlo en el 
pivote para la superación de nuestras funciones universita
rias y alrededor del cual quisiéramos ver el mayor número 
posible de acciones de intercambio con nuestras universida
des hermanas". 

Por su parte, el rector de la Universidad Veracruzana 
doctor Salvador Valencia Carmona, confió en que con est:· 
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Rojas y Sarukhán. Solucionar problemas de interés mutuo. 

. La vigencia del presente acuerdo será indefinida, pudien
do darse por terminado si así lo desean ambas partes, o si 
una de ellas lo manifiesta por escrito a la otra con seis meses 
de anticipación. 

La firma del documento respectivo se efectuó el 17 de 
noviembre. 

Cabe agregar que también se estableció un convenio de 
colaboración entre el Instituto Mexicano del Petróleo y el 
Instituto Politécnico Nacional. Esta última institución reci
bió una ayuda de 200 millones de pesos por parte del IMP 
para desarrollar proyectos de catálisis y química de especia
lidades por la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas del IPN. O 

convenio se inicie una fructífera etapa de intercambio para 
ambas instituciones, "particularmente para la nuestra, pues 
conocemos la valía de la Ur.iversidad Nacional, del Alma 
Mater máxima del país". 

Ante la presencia de todos los directores de las áreas 
académicas de la UV, el doctor Valencia Carmona precisó 
que con este convenio se fortalecerán principalmente diver
sos renglones de los campos científicos y humanísticos de la 
Universidad Veracruzana. 

Por último, el Rector de la UV, la cual cuenta con 30 
investigadores nacionales -de una planta de 274 especialis
tas-, hecho que la coloca como la tercera institución de 
educación superior de provincia, mencionó que esta Univer
sidad mantiene un nutrido intercambio académico con di
versas instituciones extranjeras de países como Cuba y los 
Estados Unidos, mediante convenios de colaboración simi
lares al firmado con la UNAM. Con esta última se buscarán 
enlaces "razonables", humanos y académicos para el bien 
de la educación superior mexicana. 

En la firma del convenio, realizada en la Sala de Juntas de 
la Rectoría de la UV, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
también estuvieron la física Dorotea Barnés de Castro, di
rectora general de Intercambio Académico de la UNAM, y 
el antropólogo Jorge Félix Báez, coordinador general de 
Estudios de Posgrado e Intercambio Académico de la UV, 
quienes también signaron el acuerdo. D 

Germán Ricardo Muñoz G.l enviado 

23 de noviembre de 1989 
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Debe colaborar en favor de la sociedad 

La mujer universitaria, 
opinión crítica de AL 

Evitar su participación es perder opciones valiosas 
de creatividad. Concluyeron su Primer congreso 
latinoamericano 

Taxco, Guerrero.- Unidas, las mujeres latinoamericanas 
se abocarán a la constitución de organismos que revisen y 
revaloren la posición de la mujer en América Latina, afirmó 
hi licenciada Patricia Galeana de Valadés al clausurarse el 
Primer congreso latinoamericano de mujeres universitarias en 
esta ciudad. 

A lo largo de cuatro días de trabajo se analizaron 10 temas 
de actualidad e interés para la mujer, contenidos en cien 
ponencias: La participación femenina en la historia,la socie·· 
dad, la política,la educación y la sexualidad, fueron algunos 
de los puntos abordados pot cerca de doscientas universita
rias provenientes de 12 países de América Latina, que inter
cambiaron opiniones y experiencias sobre la situación de la 
mujer hoy día. 

Hubo consenso entre las congresistas en el sentido de que 
la mujer en AL sigue limitada en el marco de una sociedad 
que favorece la actividad masculina como autoridad en 
todos sentidos; asimismo, se concluyó que existen lagunas 
en el análisis de la problemática femenina, lo que hace 
necesario "rescatar las memorias de nuestro siglo, en el que 
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la mujer ha logrado considerables avances", manifestó Pa
tricia Galeana. 

Ante el rector doctor José Sarukhán,la vicepresidenta de 
la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias sefialó 
que la universidad representa una herramienta fundamental 
del conocimiento, por lo cual, las mujeres privilegiadas con 
una educación superior deben abocarse a la tarea de difun
dir la cultura entre las mujeres que, por distintas causas, no 
tuvieron acceso a una formación profesional. 

En este sentido, Patricia Galeana de Valadés indicó que 
actualmente no basta con alcanzar el nivel licenciatura; es 
indispensable que las mujeres continúen con estudios de 
posgrado que, por otra parte, representan una disyuntiva 
para la mujer, que tiene que elegir entre seguir con su carrera 
o dedicarse a su ·vida familiar, lo que le ocasiona un senti
miento de culpa y dificulta su incorporación a las tareas de 
investigación y participación académica. 

Galeana de Valadés puntualizó que deben revisarse los 
programas de estudio para cursar carreras enfocadas "a la 
realidad a la que deben servir", y derogar las que ya son 
obsoletas, puesto que no responden a los problemas nacio
nales. 

En otro punto, la licenciada Galeana de Valadés sostuvo 
que en México existen una serie de leyes que garantizan los 
derechos de la mujer, pues al respecto, la Constitución 
Mexicana es una de las más vanguardistas; sin embargo, la 
aplicación de los mismos no se da en la realidad, por lo que 
"debe transformarse la cultura masculinista", a través de un 
nuevo enfoque psicológico del problema. 

La mujer ha ganado espacios, pero "no basta con que 
acceda a cargos importantes de decisión; debe asumir una 
posición feminista sin ser radical", expresó Galeana y expli
có que ser feminista no es formar un grupo aparte del 
contexto social, sino asumir con plena conciencia su papel 
como individuo y colaborar, junto con el hombre, en favor 
de la sociedad, "que es el deber de las mujeres universita
rias", subrayó. 

En su oportunidad, las doctoras Maud Curling, Maria 
Pombo, Evangelina Mendizábal e Isqueya Rivas, represen
tantes de las mujeres universitarias de Costa Rica, Uruguay, 
Guatemala y República Dominicana, respectivamente, ex
ternaron que la mujer universitaria debe tener una opinión 
critica que le permita una visión de los problemas de Améri
ca Latina, para asumir su defensa ante las distintas amena
zas que enfrenta. 

Al clausurar formalmente los trabajos del Primer Congre
so Latinoamericano de Mujeres Universitarias, el doctor 
José Sarukhán enfatizó que los asuntos tratados en él, más 
que analizar los derechos de su sexo, inciden directamente 
en principios básicos de los derechos humanos, y expresó su 
convencimie'nto de que evitar la participación de la mujer en 
todos los niveles "es perder opciones valiosas de la creativi
dad humana". 

El Rector agregó que la cultura y la civilización se verán 
empobrecidas y limitadas en la medida en que ocurra la 
marginación de la mujer y de cualquier otro miembro de la 
sociedad. O 

Maria Dolores Martfnez V./ enviada 



universidad 

Brindan invaluables servicios 

Cuenta la ENEP 1 con 7 Centros de 
apoyo docente y de investigación 
Acuario, Jardfn Botánico, Museo, Bioterio, Herbario, Mapoteca 
y lAboratorio de Herpeto/ogfa abiertos a la comunidad universi
taria. Algunos tienen reconocimiento internacional 

La Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala cuenta con siete 
importantes Centros de apoyo para el 
desempeño de actividades docentes, de 
investigación, difusión y de servicio. 
Dichos establecimientos, que se en
cuentran adscritos al Departamento 
de Centros de Apoyo de la División de 
Ciencias Básicas, son: Acuario, Jardin 
Botánico, Museo, Bioterio, Herbario, 
Mapoteca y Laboratorio de Herpeto
logía. 

Mapoteca. Ofrece los siguientes ser
vicios: canaliza la consulta de acuerdo 
con las necesidades del usuario a fin de 
lograr la selección del material carto
gráfico y/o bibliográfico más adecua
do, y asesora al visitante en el manejo, 
interpretación e integración de los pa
rámetros ambientales y factores bióti
cos de la zona de estudio. 

Tiene información de toda la Repú
blica Mexicana, la cual está distribuida 
en aproximadamente 7 mil cartas de 
diversas escalas y temas. Cuenta ade
más con fotomapas y con cartas topo
gráficas y edafológicas, entre otros 
materiales. 

Herbario. Constituye una herra
mienta fundamental para la realiza
ción de estudios florísticos, taxonó
micos, evolutivos, ecológicos, 
fitogeográficos y paleoclimáticos, así 
como para el aprovechamiento racio
nal de los recursos naturales. Tiene 
reconocimiento internacional, a través 
del Index Herbarorium, con las siglas 
IZT A, y mantiene relaciones de inter
cambio con los principales herbarios 
de México (ENCB y MEXU). 

Cuenta con colecciones de. angios
permas, gimnospermas, pteridofitas, 
hongos, musgos y algas, y con otras de 
semillas, plantas medicinales y made
ras. En conjunto posee alrededor de 36 
mil ejemplares. 
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Brinda asesoría en la determinación 
de especies vegetales; organiza pláticas 
sobre la importancia de los trabajos 
florísticos, taxonómicos y ecológicos; 
realiza cursos y asesora en técnicas de 
colecta, preservación de especímenes y 
en la preparación de colecciones. 

Museo. Participa en actividades diri
gidas a promover la conservación de la 
fauna silvestre a nivel técnico median
te la presentación de trabajos en foros 
nacionales e internacionales. 

Tiene relaciones con diversos mu
seos, como el Smith Soniano y el de la 
Universidad de Michoacán, y con los 
curadores de colecciones nacionales. 
Las colecciones con las cuales trabaja 
en la actualidad son: la de poliquetos, 
la colección de corales, la aracnológi
ca, la entomológica, la maztozoológi
ca y la ornitológica. 

Entre sus objetivos destacan: orga
nizar colecciones científicas zoológi
cas, brindando apoyo en el proceso 
enseí\anza-aptendizaje a las asignatu
ras de la carrera de Biología y de otras 
relacionadas con el estudio de los seres 
vivos,y"elaboraunacoleccióndidáctica 
en donde quedarán representados los 
organismos fundamentales. 

Acuario. Proporciona apoyo para la 
realización de proyectos de investiga
ción sobre acuacultura y acuariofilia; 
informa a la comunidad en general de 
los recursos acuáticos del país y da 
asesoria en trabajos de conservación 
de especies. Los especímenes que se 
mantienen en este laboratorio se ha
llan en peligro de extinción o son im
portantes comercialmente. 

Tiene áreas de investigación y repro
ducción, y existe servicio de Diaposite
ca y de Acervo Bibliográfico. 

Jardin Botánico. Alberga mil 100 es
pecies vivas y un promedio de 7 mil 
ejemplares; conserva familias de eu-

phorbiáceas, asclepiadáceas, liliáceas, 
crassuláceas y orquidáceas. En los jar
dines que le rodean hay colecciones de 
cactáceas, agaváceas, hortalizas y fru
tales, y de plantas medicinales y orna
mentales, además de algunos ejempla
res didácticos. 

Brinda apoyo directo mediante la 
vinculación teórico-práctica y del pro
ceso enseñanza-aprendizaje. Los 
alumnos pueden realizar en él sus 
prácticas semestrales, proyectos de 
servicio social o tesis. 

Bioterio. Produce animales de labo
ratorio genéticamente definidos (rata, 
ratón, cuyo y conejo); mantiene a espe
cies de experimentación crónica a lar
go plazo; cuenta con quirófano y labo
ratorio y ofrece servicios generales. 
Entre sus diversas actividades destaca 
la de proporcionar asistencia técnica 
sobre manejo, nutrición, reproducción 
e higiene. 

Laboratorio de Herpetología. Exhi
be permanentemente anfibios y repti
les vivos. Apoya las tareas docentes 
relacionadas con la herpetología, a 
través de material biológico y de los 
acervos disponibles. Contribuye a la 
formación profesional de estudiantes 
de la carrera de Biología por medio de 
la realización del servicio social, con 
apoyo mediante la dirección de tesis. 
Asimismo, se encarga de adecuar y 
desarrollar métodos para el manteni
miento prolongado de las especies que 
tiene en cautiverio. O 
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La política madura, rigurosa, pero al 
mismo tiempo abierta y progresista de 
la Coordinación de la Investigación 
Científica, ha permitido en los últimos 
ai'ios el desarrollo de nuevos polos de 
investigación en el interior del país, 
afirmó el doctor Juan Ramón de la 
Fuente, titular de esa dependencia uni
versitaria, y añadió que los modelos de 
descentralización de la investigación 
científica emprendidos por la máxima 
Casa de Estudios han dado los mejores 
resultados en México. Durante la Con
ferencia Magistral que expuso en el 
Centro de Investigación en Salud 
Pública, el cual cumplió cinco años de 
labores, el doctor De la Fuente mani
festó que para construir y consolidar 
una estructura científica firme y pro
ductiva se requiere necesariamente de 
un plazo largo. Si se analiza con cuida
do la situación actual de la ciencia en el 
mundo, dijo, se observará que cada 
país muestra características particula
res en la conformación de sus institu
ciones científicas y en el grado de desa
rrollo de las áreas que cultivan. 

El progreso de la ciencia se da como 
parte del impulso que recibe la cultura. 
En todo caso, señaló, el avance cientí
fico de cualquier país es un reflejo fiel 
de su desarrollo en general. 

"Sería demagógico sostener que la 
ciencia mexicana ha aportado mucho 
al acervo científico universal, pues ni el 
tamaño de los grupos dedicados a ella 
es importante ni los recursos materia-
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Progresista, su política: De la Fuente 

La CIC ha impulsado el desarrollo 
de nuevos polos de investigación 
Los modelos de descentralización de la UNAM en materia de 
estudios científicos están dando buenos resultados en México 

les con que se cuenta para hacerla son 
significativos", indicó. 

No obstante, aclaró,el país cuenta 
con grupos e instituciones sólidas en 
algunas áreas, "y puede sostenerse que 
existe ya el núcleo de lo que, con tiem
po y recursos, puede llegar a ser un 
verdadero sistema científico mexica
no". 

El doctor De la Fuente dividió el 
desarrollo de la investigación científi
ca en la UNAM en tres periodos: en el 
primero de 1919 a 1929, se consolidó la 
enseñanza de la biología,la medicina y 
la química; en el segundo, 1929 a 1945, 
ocurrieron hechos de gran trascenden
cia, como la incorporación a la Uni
versidad de tres centros que se convir
tieron en los primeros institutos de 
investigación -Astronomía, Biología 
y Geología-, y la llegada de los exilia
dos españoles, entre los cuales destaca 
un grupo de científicos que contribuyó 
al progreso de la ciencia mexicana. 

En este periodo, agregó, se 
crearon la Facultad de Ciencias y, en 
1945, la Junta de Gobierno de la Uni
versidad y la Coordinación de la Inves
tigación Científica, así como el primer 
órgano colegiado diseñado específica
mente para planear, fomentar y eva
luar la investigación científica: el Con
sejo Técnico de la Investigación 
Científica, que ha sido determinante 
en el desarrollo de la misma, tanto 
dentro como fuera de la UNAM. 

En el tercer periodo, 1945 a 1989, 
concluyó, destaca la inauguración 
(1952) de la Ciudad Universitaria, y en 
la década de los setenta se consolidó el 
sistema de la investigación científica. 

El doctor Juan Ramón de la Fuente, 
invitado al congreso sobre Excelencia 
y pertinencia del conocimiento en salud 
pública ofreció a las autoridades del 
Centro de Investigación en Salud Pú
blica la colaboración de la Coordina
ción a su cargo. O 
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Atención a necesidades cambiantes 

La educación continua, actividad 
central de desarrollo profesional 
Las dependencias de la UNAM que la desarrollan transmiten 
investigación ' avanzada a egresados y 'otros sectores 

Blanco. Detectar "descuidos". 

La constante referencia de que la 'cu
rricula de las diversas instituciones 
educativas, y en especial de las univer
sidades, debe estar acorde y responder 
a las necesidades reales de la comunidad, 
reclama de ellas la detección de "des
cuidos" en la formación académica ac
tual. 

Esto es especialmente importante 
por el momento que vive nuestro país, 
traducido en el hecho de que el aprove
chamiento de recursos y la moderniza
ción educativa se consideren áreas 
prioritarias para el desarrollo; por 
ello, la congruencia entre ambas es ca
da día más deseable. 

En este sentido, el papel que juegan 
los departamentos de educación conti
nua en las distintas facultades de la 
UNAM es de vital importancia, pues 
desarrollan programas de actualiza
ción, capacitación, desarrollo y reci
claje de Jos profesionales en ejercicio. 

Tal es el caso del Centro de Educa
ción Continua (CEC) de la Facultad 
de Psicología, cuya coordinadora, 
doctora Carmen Blanco Gil, explicó 
que surge de la necesidad de transmitir 
los hallazgos de la investigación más 
avanzada, así como las técnicas deri-
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vadas de ésta con el propósito funda
mental de actualizar a los profesiona
les, los cuales aplican esos 
conocimientos en su área de trabajo. 

¿A través de qué mecanismos se ac
tualiza al profesionista? 
. Se engloban básicamente en el Pro
grama de Actualización Profesional, 
constituido por cursos, conferencias, 
mesas redondas, etcétera, que tratan 
temas relevantes de la psicología; el 
Prograq1a Abierto de EducaCión Per
manente dirigido al público en gene
ral, en donde los temas son tratados en 
form~ accesible con el fin de que pue
dan ser aplicados en situaciones y pro
blemas cotidianos, y el programa diri
gido a instituciones interesadas en 
problemáticas específicas, a las cuales 
diseñamos seminarios con base en sus 
intereses. 

Otro aspecto importante, añadió,es 
la investigación a través de cuestiona
rios de evaluación de los cursos, que 
abarcan aspectos de forma, contenido 
y calidad de la información y del po
nente, cuyos resultados arrojan datos 

que permiten mejorar la calidad de la 
programación. 

"Con la colaboración de alumnos 
en servicio social y que desarrollan te
sis realizamos investigaciones en el 
mercado laboral sobre necesidades de 
actualización y efectuamos un rastreo 
telefónico en las áreas de trabajo de los 
participantes de los cursos para pre
guntarles si éstos les han sido útiles en 
su práctica profesional. Este es un 'ter
mómetro' muy útil para mejorar o 
cancelar algún tipo de curso, evalua
ción que realizamos permanentemen
te", dijo. 

A partir de la información que los 
participantes proporcionan, el CEC ' 
trabaja con la Facultad de Psicología 
para eventualmente realizar ajustes en 
sus curriculas e incluso analizar la po
sibilidad de crear nuevas materias, en 
concordancia con los problemas reales 
de la comunidad, buscando con ello, 
igualmente, la excelencia académica. 

"La realidad rebasa muchas veces lo 
riguroso de las materias, por lo que se 
requiere innovación y versatilidad en 
los planes de estudio", señaló Gil 
Blanco. 

"Por las características que tiene de 
atender necesidades constantes y cam
biantes, el panorama y la gama de acti
vidades que el CEC desarrolla es ilimi
tada y flexible, de ahí que sea un 
complemento básico y vital para las 
facultades de la UN AM. Por ello, la 
actual administración está muy intere
sada en apoyar y ampliar este tipo de 
opciones de actualización." O 
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Segundo simposio internacional 

Las matemáticas y el español, instrumentos que 
permiten el conocimiento de otras disciplinas 
Paradójicamente, en el aprendizaje y dominio de estas dos actividades básicas es 
donde mayor problema existe 

Ninguna universidad logrará la 
excelencia académica si no propor
ciona a sus alumnos el dominio de las 
matemáticas y del lenguaje, pues nadie 
puede acceder al conocimiento si no 
desarrolla 1 suficientemente su capaci
dad de abstracción y comunicación, 
así Jo manifestó el coordinador del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), ingeniero Alfonso López 
Tapia, al inaugurar en días pasados el 
Segundo simposio internacional de edu
caCión matemática. 

En la Unidad de Seminarios Ignacio 
Chávez, López Tapia aseveró que tan
to las matemáticas como el español 
son instrumentos para que Jos estu
diantes accedan al conocimiento de 
otras disciplinas, cualesquiera que sea 
su naturaleza; pero, agregó, paradóji
camente, en el aprendizaje y dominio 
de estas dos actividades básicas es don
de mayor problemas existen. 

Al dirigirse a Jos profesores de mate
máticas asistentes al Segundo simposio, 
quienes impartieron conferencias y ta
lleres relacionados con Jos cambios cu-

Formar recursos humanos bien preparados. 
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rriculares a nivel internacional, el Co
ordinador del CCH externó su agrado 
de que la UNAM,y particularmente el 
CCH, aprovechen las experiencias de 
sus instituciones que han desarrollado 
estrategias para enfrentar uno de Jos 
problemas del medio educativo que in
cide en la formación y desempeño ·de 
Jos estudiantes del bachillerato. 

Este tipo de encuentros, comentó, 
son importantes para nuestra Institu
ción, porque brindan la oportunidad 
de conocer y discutir la práctica de 
especialistas interesados en vencer uno 
de Jos más serios obstáculos para que 
las universidades respondan al propó
sito de formar recursos humanos alta
mente calificados y atender las necesi
dades de la sociedad, especialmente en 
el ámbito científico y tecnológico. 

En consecuencia, continuó López 
Tapia, no es posible escatimar esfuer
zos para impulsar .el quehacer acadé
mico de las universidades, especial
mente en las públicas, pues son las 
principales instancias con que el país 
cuenta para habilitar recursos huma-

'. f 

,. 

nos bien preparados que nos permitan 
alcanzar la plena independencia cientí
fica, tecnológica y política. 

En su oportunidad, el maestro Pa
blo Ruiz Nápoles, director de la Uni
dad Académica de Jos Ciclos Profesio
nal y de Posgrado del CCH (UACPyP) 
resaltó la importancia de impulsar este 
tipo de reuniones, pues centran su acti
vidad en problemas de la enseñanza de 
las matemáticas en el nivel medio y 
superior en beneficio de la comunidad 
universitaria. 

Por su parte, la doctora Efriede 
Wenzelburger Guttenberg, coordina
dora de la maestría en Educación en 
Matemáticas de la UACPyP e inte
grante del comité organizador del Se
gundo simposio, reiteró que el objetivo 
del acto fue conocer y discutir las pro
puestas de los profesores que enseñan 
matemáticas e iniciar trabajos que lle
ven a una revisión de la currícula y, 
sobre todo, de la metodología de la 
enseñanza de esa materia en el bachi
llerato. 

Algunos de los temas presentados 
en el simposio, realizado en la Unidad 
de Seminarios Ignacio Chávez y en las 
instalaciones de la maestria .:-n Mate
máticas, fueron: Los nuevos estánda
res curriculares, Las matemáticas en 
los 90 y Perspectivas curriculares en 
matemáticas en el CCH. entre otros. 

o 
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En marzo de 1987 se originó en la 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Iztacala el interés por desarro
llar un proyecto multidisciplinario 
orientado al trabajo en la comunidad 
de San Mateo Ixtacalco, tomando co
mo punto de partida los espacios pro
gramados para ese fin en los planes de 
estudio de las diferentes carreras que 
intervendrían. Se invitó y se propuso 
un programa d'e labores a la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán, al 
Instituto de Salud y a Educación Pú
blica del Estado de México, al CONA
LEP y al CBTIS, que inmediatamente 
hicieron valiosas aportaciones, señaló 
la doctora Graciela Sánchez Rivera, 
profesora de Práctica Clínica de la Ca
rreradeMédicoCirujanodela ENEPI, 
durante la presentación del Segun
do informe del Proyecto Interdiscipli
nario Almaraz, efectuado el pasado 26 
de octubre en las instalaciones de la 
CUSI Almaraz. 

En la actualidad, indicó la doctora 
Sánchez, continúan trabajando en el 
proyecto la ENEP Iztacala, a través de 
las carreras de Médico Cirujano, Psi
cología y de la Unidad Móvil de Odon
tología; la FES Cuautitlán, por medio 
de la Carrera de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, la Jurisdicción Sanitaria 
Cuautitlán III-2 y Educación Pública 
en la zona escolar donde se ubica la 
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, de 
San Mateo Ixtacalco. 

Interdisciplinariedad e 
integración entre docencia, 
servicio e investigación 

Según la especialista, las caracterís
ticas del proyecto son: trabajo con Jos 
recursos humanos, fisicos y materiales 
existentes, así como utilización y opti
mación de los espacios programados 
o asequibles para el trabajo dentro de 
cada plan de estudio, lo cual se basa en 
los siguientes ejes de acción: interdis
ciplinariedad; trabajo comunitario, in
terinstitucional e intersectorial e inte
gración docencia-servicio-inv'estiga
ción. 

Las actividades de docencia-asisten
cia que se llevaron a cabo en 1988 dijo 
dieron las bases para la segunda ~tap~ 

llGACE:rA 
UNAM 

San Mateo Ixtacalco, la comunidad beneficiada 

ENEP Iztacala: segundo informe de 
actividades de la Clínica Almaraz 
El resultado más importante del proyecto ha sido la coordina
ción intersectorial e interinstitucional: Antonio Aguilar 

del proyecto, que se desarrolla actual
mente. 

La doctora Gina Cano Viquez, jefa 
del Departamento de Epidemiología 
de la jurisdicción de Cuautitlán, infor
mó que San Mateo Ixtacalco, ubicado 
en el valle de México se divide en dos 
áreas: una pertenece al Municipio de 
Cuautitlán Izcalli y otra al deCuautitlán 
Romero Rubio. Tiene una superficie 
territorial de 9.5 kilómetros cuadra
dos, su población es rural y suburbana 
y cuenta con 6 mil 340 habitantes (has
ta junio de 1989). 

Por su parte, el psicólogo Emiliano 
Lezama Lezama, profesor de la ENEP 
Iztacala, señaló que en dicha comuni
dad es necesario desarrollar progra
mas de planeación familiar y educa
ción sexual que redunden en una 
disminución de la tasa de natalidad 
promedio por familia. 

"La alta composición familiar, rela
cionada con las condiciones de vivien
da (tres personas por cuarto), nos per
mite concluir que existe un problema 
de hacinamiento que repercute en el 
desarrollo de la familia", puntualizó. 

Además, añadió, la población care
ce de información que le permita prac
ticar buenos hábitos higiénicos y ali
menticios. "El uso de letrinas y fosas 
sépticas, así como la defecación al aire 
libre, favorecen el surgimiento de en
fermedades gastrointestinales y de las 
vías respiratorias". 

A su vez, el médico veterinario Car
los Manzano Cañas, profesor de la 
FES Cuautitlán, informó que los inte
grantes del proyecto elaboraron un 
censo de población animal y, con base 
en él, detectaron problemas de sanea
miento básico. 

"El perfil de salud de San Mateo 
Ixtacalco -dijo- presenta serias defi
ciencias, por lo cual es necesario crear 
programas de atención, promoción y 
educación para la salud, basados en 

acciones de medicina preventiva, aten
ción médica y saneamiento básico." 

En su oportunidad, el doctor Anto
nio AguiJar de los Santos, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria III-2, destacó 
que el más importante resultado del 
proyecto fue lograr una comunión de 
objetivos a través de la coordinación 
intersectorial e interinstitucional, la 
cual ha permitido un conocimiento 
pleno de la comunidad de San Mateo 
Ixtacalco. 

En el acto estuvieron la M en C Ar
Jette López Trujillo, directora de la 
ENEP lztacala; los doctores José Luis 
Galván Madrid, director de la FES 
Cuautitlán; Luis Manuel Estrada G., 
jefe de la División de Ciencias Sociales 
y Clínicas; y Ramiro Jesús Sandoval, 
jefe de la carrera de Medicina; el C D 
atrios A. Zamora Islas, jefe de la ca
rrera de Cirujano Dentista; la M en C 
Martha O. Salcedo Alvarez; la licen
ciada Araceli Brand y Purata,jefa de la 
cqrrera de Enfermería; el doctor René 
Linares Rivera, jefe del Departamento 
de Clínicas y Prácticas Interdiscipli
narias; estudiantes de la ENEP Iztaca
la y la FES Cuautitlán y miembros de 
la Jurisdicción Sanitaria III-2. O 
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Prototipo industrial 

UNAMyCONDUMEXcreacin 
una tarjeta digitalizadora de video 
El trabajo estará a cargo del doctor Héctor Haro, del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas i 

Haro. Cooperación empresarial. 

En el marco del programa de coope
ración entre la UNAM y el Grupo 
CONDUMEX, se firmó un convenio 
de desarrollo y transferencia de tecno
logía para el diseño~ fabricación del 
prototipo a nivel industrial de un dis
positivo electrónico para la adquisi
ción y el despliegue de imágenes de 
video. El dispositivo será diseñado pa
ra operar como periférico de una com
putadora personal del tipo IBM PC/ 
XT/ AT o compatible. 

plegadas en un monitor de video dife
rente al de la computadora. 

La resolución espacial que deberá 
tener el digitalizador de imágenes es de 
512 por 512 elementos o "Pixels" y una 
resolución cromática de 8 bits o sea 
256 tonalidades de gris. La tarjeta de 
circuito impreso a desarrollar deberá 
estar diseñada para conectarse en uno 
de los conectores de expansión con que 
cuentan la mayoóa de las PC's. 

El digitalizador deberá adquirir 
imágenes en blanco y negro a partir de 
una cámara de video o de una video
grabadora cuya señal sea del tipo 
video-compuesto. La información ad
quirida será almacenada en un banco 
de memoria el cual compartirán el dis
positivo y la computadora: ésta podrá 
accesar la información adquirida para 
su procesamiento y manipulación. Las 
imágenes almacenadas podrán ser des-

El desarrollo del prototipo está a 
cargo del doctor Héctor Haro del 
liMAS y tendrá una duración de seis 
meses. Las gestiones de vinculación y 
establecimiento de los términos con
tractuales de la colaboración fueron 
realizados por personal del Centro pa
ra la Innovación Tecnológica de esta 
Universidad. 

Con estas acciones se fortalece la 
cooperación entre el grupo empresa
rial mexicano y la Universidad, lo que 
contribuye al mejoramiento del siste
ma de investigación del país. O 

Acuerdo de la COCU para la realización de relatorías 

Durante la sesión que ayer por la noche efectuó la Comi
sión Organizadora del Congreso Universitario (COCU) se 
aprobó el acta de la sesión del viernes 17, en la que se 
encuentra el acuerdo sobre la realización de las relatorías y 
que a la letra dice: 

"La elaboración de las relatoóas correrá a cargo de una 
comisión constituida para tal efecto. Los miembros de esta 
comisión expresarán su opinión respecto a las propuestas 
incluidas en la relatoóa y las ordenará de manera temática 
(con base en la agenda de los Foros). 

Dicha relatoóa consignará obligatoriamente y con detalle 
los acuerdos, las posiciones y los argumentos que cada uno 
de los miembros de la comisión sustente en relación a cada 
una de las propuestas." 

También se dio a conocer durante la sesión, que inició a 
las cinco de la tarde y terminó a las 20:30 horas, que la 
Secretaría General de la UN AM envió el martes por la noche 
un comunicado a los integrantes de la COCU en el que les 
notifica que el plazo de un mes otorgado para que presenta-
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ran ante el Consejo Universitario la convocatoria para la 
organización y desarrollo del Congreso ya se venció. 

En dicho documento, el doctor José Narro Robles asegu
ra que en virtud de que el plazo se ha cumplido, para los fmes 
que haya lugar este punto será incluido en el orden del día de 
la próxima sesión del Consejo Universitario. 

En las sesiones del martes y de ayer, el punto central de la 
discusión fue el de la composición del Congreso. En ambas 
reuniones no se logró un acuerdo al respecto; sin embargo, 
la última propuesta presentada por una subcorrlisión de 10 
comisionados muestra avances hacia el logro del consenso. 

Se acordó también que la subcomisión que presentó esta 
propuesta continuará trabajando para presentar un docu
mento en la sesión de mañana viernes. 

La subcomisión está integrada por Fausto Nava, Sergio 
Zermeño, Imano! Ordorika, Luis Bravo, Carlos Imaz, 
Agustín Rodríguez, Axel Didriksson, Ricardo Becerra, José 
Manuel Covar~ubias y Máximo Carvajal. O 



'tecnología 

La solar, una de mayor trascendencia 

Se debe invertir ahora para amplia~ 
estudios sobre energías renovables 
El Laboratorio de Energía Solar, de Temixco, desarrolla 4 
proyectos. entre los que destaca el diseño de celdas a bajo costo 

Mientras más pronto se inviertan 
los recursos necesarios para ampliar 
los trabajos y las investigaciones sobre 
los usos prácticos y la naturaleza de las 
energías renovables, como la solar, se 
podrá tener un mayor impacto en la 
satisfacción de las necesidades de ener
géticos en el futuro. Esto se puso de 
manifiesto durante un recorrido por 
las instalaciones del Laboratorio de 
Energía Solar (LES) de la Universidad 
Nacíonal Autónoma de México, en 
Temixco, Morelos. 

Durante una conferencia encabeza
da por el doctor Eduardo Ramos, jefe 
del LES, se comentó que ante la necesi
dad de las sociedades modernas de una 
mayor cantidad de energía, se deberá 
recurrir a otras fuePtes alternativas. 

Sin embargo, comentó el doctor Ra
mos, a pesar de que la energía solar es 
una de las fuentes que puede tener ma
yor trascendencia en México, aun a 
nivel de conocimientos comprobados, 
todavía no se extiende su utilización. 
"Esto se experimenta a nivel interna
cional, pero sólo a mediados de los 
años setenta, con la crisis de energéti
cos, se prestó una significativa aten
ción al uso y aprovechamiento de la 
energía solar, no obstante, este interés 
ha ido disminuyendo". 

A pesar de estas circunstancias, en 
países como México, con poblaciones 
dispersas y encarecimiento de energías 
convencionales, como la eléctrica, la 
solar se perfila como una verdadera 
alternativa; "se ha calculado que de 
invertir, a partir de hoy, los recursos 
necesarios para el desarrollo de la tec
nología solar, hacia el año 2000 esta 
energía podría representar entre el 1 y 
el 5 por ciento del total de la que se 
utilizará en todo el país". 

Sin embargo, señaló el doctor Ra
mos,laenergíasolarsetieneque enfren-

tar a la falta de costumbre y de educa
ción sobre la utilización de este tipo de 
energía, e incluso a políticas económi
cas, como el subsidio estatal del que 
goza por ejemplo el gas y que lo hace 
más barato. 

En este sentido, el doctor Roberto 
Best,jefe del grupo de Termodinámica 
Aplicada del LES, informó que el cos
to actual de un equipo de refrigeración 
operado con energía calorífica, la cual 
puede ser solar, geotérmica o de calor 
de desecho,como vapor industrial, es 
aproximadamente 3 veces más alto 
que el causado por un sistema conven
cional operado por electricidad o por 

Conocimientos útiles para la industria. 

gas, "pero hay que contemplar tam
bién -destacó- el ahorro económico 
y la alternativa práctica que implica 
prescindir de la energía eléctrica, por 
ejemplo". 

Por otro lado, se dieron a conocer 
los proyectos que realizan actualmente 
los cuatro grupos de investigación del 
Laboratorio de Energía Solar, subde
pendencia del Instituto de Investiga-

ciones en Materiales de la Universi
dad, entre las que se destacan el dise
ño de celdas solares de bajo costo 
-primordialmente hechas a base de 
silicio amorfo a diferencia del cristali
no utilizado en las celdas convenciona
les-, recubrimientos para el control 
de la radiación solar y colectores sola
res de alta temperatura -cilíndricos, 
más eficientes que los planos, cuya di
fusión es mayor. 

Asimismo, el LES realiza estudios 
de fisica teórica e investigación básica 
y aplicada en dinámica de fluidos, 
transferencia de calor y masa y otros 
fenómenos, además, algunos proyec
tos del Laboratorio han merecido el 
apoyo financiero de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía (CONACyT), entre otros orga
nismos. 

El LES, que es una institución afilia
da al Centro Internacional de Física 
Teórica de Trieste, Italia, también es la 
sede de la maestría en Energía Solar y 
de la especialización en Helioarqui
tectura. "Los objetivos del Laborato
rio -indicó el doctor Ramos- son 
entender los procesos de la energía so
lar y desarrollar la tecnología para su 
utilización. Así, el LES ofrece esteba
gaje de conocimientos a quienes los 
puedan usar, hay que recordar que 
una de los labores sustantivas de la 
UNAM es la difusión de la cultura. De 
hecho, el Laboratorio es un intento 
por descentralizar las actividades cien
tíficas del campus universitario". 

Finalmente dijo que aunque la in
dustria mexicana no explota la energía 
solar sí puede utilizarla. Empresas co
mo CONDUMEX han recurrido a los 
especialistas del LES en busca de téc
nicas precisas para mediciones, de la 
misma forma en que organismos pú
blicos, como la SEDUE y la Secreta
ría de Salud, lo han hecho para siste
mas de transferencia de calor en edifi
cios, entre otras materias". 

Durante la visita al Laboratorio de 
Energía Solar de Temixco, también es
tuvieron los maestros Karunakaran 
Nair, jefe del grupo de Sistemas Foto
válticos; Mariano López de Ha ro, jefe 
del grupo de Física Teórica y Jorge 
Rojas, jefe del grupo de Transferencia 
de Energía y Masa. D 

Germán Ricardo Muñoz G. 
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El equipo de monitoreo sólo es un avance. 

E1 Instituto de Geofisica instaló un 
equipo de monitoreo en la Estación 
Tlamacas del volcán Popocatépetl, do
nado por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, el cual consis
te en un sismógrafo de alta sensibili
dad y un componente de telemefría; 
ambos servirán para detectar movi
mientos telúricos provocados por la 
actividad volcánica y para medir 
transformaciones, desde un centíme
tro, en la corteza del volcán. 

El vulcanólogo Servando de la Cruz 
no echa su optimismo a volar, aunque 
estemos a cuatro mil metros de altura: 
no podemos pensar que con este equi
po de monitoreo para detectar la acti
vidad volcánica y prever desastres ya 
hicimos todo. Apenas estamos empe
zando a resolver el problema; esto sólo 
es el inicio. Lo deseable es tener más 
equipos, sobre todo en la faja volcáni
ca. 

El especialista del Instituto de Geo
fisica explicó, ante Las faldas del Popo
catépetl: los dos equipos que tenemos 
instalados son para detectar la sismici
dad, los temblores que pudieran pro
vocarse por causa del volcán, pero 
también los regionales. Hemos obser
vado que en un volcán, antes de hacer 
erupción, se presenta cierto tipo de 
temblores pequeños, en ocasiones im
perceptibles. 

Este equipo servirá para detectar y 
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Estación Tlamacas 

Instaló Geofisica equipo de 
monitoreo en el Popoc~tépetl 
Fue donado por la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón; detectará movimientos telúricos provocados por la activi
dad volcánica 

monitorear ese tipo de movimientos 
telúricos, que de darse permanente
mente nos indicaría los cambios de la 
actividad volcánica. Ello nos permiti
ría alertar a los sistemas de atención 
civil y prevenir desastres, aseguró. 

Otra manifestación previa a la erup
ción es que el volcán se puede defor
mar ("inflarse"), lo cual se estudia a 
través de mediciones repetitivas con 
una serie de reflectores que miden con 
mucha precisión las posibles variacio
nes del volcán. "Si se llegan a detectar 
simultáneamente los temblores y las 
deformaciones se tendrían elementos 
suficientes para alertar a los sistemas 
de protección civil con mucha antici
pación". 

A lo largo de la faja volcánica mexi
cana hay un gran número de volcanes 
activos (no se trata de que estén ha
ciendo erupción, sino de que poseen 
una gran potencialidad para tener emi
siones violentas; es decir, no están 
muertos y pueden llegar a hacer erup
ción en cualquier momento). 

"En cualquier momento" no quiere 
decir que de hoy para mañana,pues pre
viamente se presenta una serie de ma
nifestaciones como las ya señaladas. 

El equipo donado por JICA está 
compuesto por un sismógrafo de muy 
alta sensibilidad, el cual transmite in
formación por radio al Instituto de 
Geofisica, donde ella se recibe durante 
las 24 horas del día. Así, cualquier tipo 
de movimiento telúrico se puede ver en 
el instituto. 

También donaron el componente de 
telemetría, que permite recoger la se
ñal del sismómetro; de esta manera se 
complementan los equipos donados 
con los que ya tenemos para mejorar la 
detección. 

La estación base de la red de moni
toreo permite detectar ruidos sísmicos 

y microsismos; se ubica en el albergue 
de Tlamacas; en las faldas del Popo
caté'petl. Desde ahí se observan los de
tectores instalados en Ventorrillo y Las 
Cruces, puntos estratégicos del volcán, 
pero también existen otras, como la de 
Atzomoni, en el Iztaccíhuatl. 

Se tienen, asimismo, detectores ma
nuales de radón que sirven para "tra
zar" fluidos y gases, en la misma Tia
macas y en la estación de la SEDUE, 
únicos para trabajo de campo. 

Por último, algunos especialistas 
consideraron que es necesario contar 
con un mayor número de registros sís
micos para poder detectar con preci
sión las variaciones de la capa magmá
tica del volcán, que probablemente se 
llena con material susceptible de ex
plotar por el aumento de la presión y la 
de los gases, los cuales pueden provo
car las deformaciones del volcán. .O 

Juan Marcial 

Debe ha,ber más dispositivos en la faja volcánica. 



cJencia 

Desde hace miles de años el hombre 
se ha interesado por la abejas, y a 
pesar de que México e uno de los 
principales paí es productores de miel, 
a nivel mundial, sólo una minoria de 
personas consumen el polen, cuyas 
propiedades curativas son reconocidas 
desde la antigüedad, afirmaron las 
biólogas Margarita Medina Camacho 
y Elia Ramírez Arriaga, del Centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste 
del Instituto de Geología y becarias del 
CONACyT. 

Este preciado alimento recolectado 
por los apicultores, añadieron, regula 
las funciones intestinales y hepáticas; 
provoca un incremento de la tasa de 
hemoglobina en la sangre; su consumo 
también conlleva a una rápida recupe
ración de personas convalecientes; re
tarda la aparición del cáncer; es consi
derado un eficaz cicatrizante interno 
(úlceras); previene la prostatitis; vigo
riza la vista; es de gran ayuda en la cura 
de diabetes y abre el apetito. 

Actualmente, agregaron, se cuenta 
con más de 20 mil especies de abejas, la 
mayoria de ellas solitarias; es decir, no 
forman colonias ni fabrican miel; ape
nas unas cuantas especies son sociales 
y producen mielcomo las abejasmelífe
ras (Apis) y un grupo de melipónidos, 
nativas de América tropical. 

Dentro de estas miles de especies de 
abejas existen diferentes hábitos de vi
da, diversas tallas (miden de 2 mm. a 4 
cm.), distintos colores (verdes, azules, 
rojas, amarillas, metálicas y no metáli
cas, pardas y negras, entre otros). La 

mGACE:rA 
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Propiedades curativas y alimenticias 

El polen, recurso natural capaz 
de proveer múltiples beneficios 
Es consumido por una minoría de personas, no obstante que 
México es uno de los principales productores de miel en el mundo 

estructura de los nidos varia de una 
especie a otra, localizándose en diver
sas cavidades (rocas, suelo, árboles). 

Los recursos principales en la dieta 
de las abejas son el polen (fuente de 
proteínas) y el néctar (carbohidratos), 
por lo que las abejas sociales y solita
rias son importantes agentes poliniza
dores de las plantas con flores, pues 
son los principales vectores en el trans
porte del polen de las anteras al estig
ma receptivo, lo cual asegura la polini
zación cruzada. Además, las plantas 
con flores se valen de varias estrategias 
para atraer a sus polinizadores, como 
son los colores y la disposición de los 
pétalos, el arreglo de los estambres y 
del estigma, abundante producción de 
polen en algunos casos, secreción de 
néctar y emisión de olores; de esta ma
nera se lleva a cabo la producción de 
semillas y frutos, fenómeno importan
te para la perpetuación de las especies. 

Por otro lado, expusieron, las abejas 
presentan varias estructuras para co
lectar y transportar el polen. En las 
abejas meliferas existe un ensancha
miento en las patas posteriores; tal 

estructura, ade.más de ser cóncava, 
presenta sedas alrededor que permiten 
retener y transportar las cargas de po
len, mientras que en las abejas solita
rias se presenta gran cantidad de sedas 
(en las patas posteriores o en el abdo
men, como en el caso de los Megachíli
dos). 

El néctar tiene un alto porcentaje de 
agua (aproximadamente de 60 a 80 por 
ciento) y uno muy bajo de azúcares 
(aproximadamente de 20 a 40 por cien
to), de los cuales predomina la sacaro
sa, un disacárido que el organismo hu
mano tiene que desdoblar a 
monosacáridos para aprovecharlo. 
Posee además proteínas, aminoácidos, 
vitaminas, minerales, pigmentos y gra
nos de polen. La miel, por el contrario, 
cuenta con un bajo porcentaje de agua 
(menor al 18% aproximadamente), y 
una gran cantidad de azúcares (más 
del80 por ciento), entre los que predo
minan los monosacáridos: glucosa y 
fructuosa, los cuales se incorporan fá
cilmente al organismo humano. Con
serva también las proteínas, amino
ácidos y otras propiedades del néctar, 
incluyendo los granos de polen. 
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~icncia 

Lamentaron que en México, a pesar 
de su topografía, su gran variedad de 
climas y tipos de vegetación óptimos 
para la apicultura, actividad realizada 
en diferentes zonas, sean pocos los es
tudios sobre análisis polínicos de mie
les y de cargas de polen, importantes 
para determinar su origen botánico y 
geográfico. Así, por medio de estos 
análisis es viable averiguar las interac
ciones ecológicas entre las diferentes 
especies de abejas. 

El análisis polínico es una actividad 
que se realiza principalmente en Euro
pa; de hecho se cuenta con un amplio 
conocimiento de la flora de importan
cia melífera (nectarifera, polinífera y 
necta-polinífera). 

La técnica utilizada para la prepara
ción de los granos de polen y su obser
vación al microscopio consiste entra
tarlos con diferentes ácidos para 
extraer el protoplasma. Así, la pared 
del grano de polen (exina), resistente a 
soluciones ácidas y a elevadas presio
nes y temperaturas, muestra nítida
mente su morfología, pues es en esta 
capa donde residen todas las caracte
rísticas que le confieren a Jos granos de 
polen una "identidad" propia. 

De esta manera, puntualizaron, por 
medio de la melitopalinología, que es 
una contribución a la palinología que 
permite el análisis del polen de las mie
les, así como de las cargas de polen de 
abejas, se pueden determinar las mie
les uniflorales, es decir, provenientes 
de una floración específica, por ejem
plo, de un cultivo o de una variedad de 
planta. Por otra parte, están las mieles 
poliflorales, en las cuales se presentan 
varias especies de plantas como impor
tantes productoras de néctar. 

Interés ancestral 

El hombre, detallaron, se interesó 
por las abejas desde hace miles de 
años; inicialmente se dedicó a "robar" 
miel de las colmenas silvestres y más 
tarde se inclinó por cultivarlas, para lo 
cual se vio en la necesidad de extraer 
Jos mdos de abejas de sus medios natu
rales y de trasladarlos a otras colme
nas. 

En el V1ejo Mundo se realizó el culti
vo mtensivo de abejas melíferas (Apis 
mellifera) . En América, antes del arri
bo de lo españoles, las culturas meso-
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americanas explotaban abejas nativas 
"sin aguijón" (de Jos géneros Melipo
na y Trigona), las cuales presentan el 
aparato picador atrofiado. Al cultivo 
de estas abejas se le denomina melipo
nicultura y trigonocultura. 

Las colonias de Trigona (Scaptotri
gona) mexicana eran extraídas de 
troncos de árboles y trasladadas a olli
tas de barro. Dicha tradición se con
serva en la actualidad en la Sierra Nor
te de Puebla. La abeja maya Melipona 
beecheii era cultivada en troncos de 
árboles. 

Tanto la miel como las a15ejas eran 
adoradas por nuestros indígenas, ex
pusieron, pues elaboraban bebidas a 
base de miel y de la corteza del "bal
ché", empleada en festividades reli
giosas. Las abejas eran muy importan
tes en la mitología maya, existen 
evidencias en las ruinas de Tulum don
de se encuentra un pequeño adorato
rio a una deidad: Ah Mucen cab, un 
dios descendente llamado también 
"La gran abeja roja". Otros dioses de 
relevancia son los Balam-cabes, cuya 
labor consistía en proteger a las colo
nias de los fuertes vientos. Por otra 
parte, en el Antiguo Testamento se ha
ce referencia a cuatro divinidades: la 
gran abeja roja que vive al es re ; la gran 
abeja blanca del norte, la gran abeja 
negra que habita al oeste y la gran 
abeja amarilla del sur. 

La abeja europea Apis mellifera se 
introdujo en el continente americano 
hasta el siglo XVII y no fue muy acep
tada por los indígenas, pues pica y su 
actitud defensiva era relacionada con 
la agresividad de los españoles. Fue 
hasta principios del siglo XIX cuando 
se intensificó su cultivo. 

La abeja africana 

En la actualidad, dijeron, existe el 
problema de la abeja africana, presen
te ya en todo el sureste de nuestro país. 
·Fue introducida en Brasil en 1956, y a 
partir de 1957 comenzó su dispersión 
por América del Sur y Centroamérica. 

. La abeja africana, Apis mellífera scu-
tellata, en su medio natural desarrolló 
varias estrategias evolutivas, ~omo son 
mecanismos de defensa específicos (al
ta defensividad) y gran capacidad re
productiva y migratoria. 

En México, agregaron, reciente
mente se han llevado a cabo estudios 
en el Centro de Investigaciones Ecoló
gicas del Sureste, apoyados por el Ins
tituto de Geología de la UNAM y por 
el CONACyT, relativos a melisopali
nológicos de mieles y de polen de meli
poninos, en la región del Soconusco, 
Chiapas, pues estas abejas se encuen
tran en grandes cantidades en regiones 
tropicales y subtropicales. Estas inves
tigaciones han revelado las preferen
cias florales y se ha determinado cómo 
se lleva a cabo la explotación de los 
recursos nectariferos, poliniferos y 
necta-poliníferos, temporal y espacial
mente. Con esta ·serie de trabajos, pre
cisaron, se da la pauta para realizar 
estudios sobre polinización de plantas 
cultivadas con abejas nativas, ya que 
meliponas y trigonas pueden llegar a 
explotar intensamente plantas en las 
cuales Apis es poco importante. Ade
más, se realizan estudios con abejas 
melíferás europeas, africanas e híbri
dos par evaluar la producción de miel. 

Actualmente, indicaron por último, 
se trabaja sobre selección genética pa
ra obtener híbridos más productivos, 
ya que en la abeja africana existe un 
"coctel genético" que puede seleccio
narse para tratar de disminuir las ca
racterísticas negativas de este insecto, 
principalmente la alta defensividad, 
baja producción de miel y la enjambra
zón . O 



Afirma el doctor Mario Bunge 

Los fenómenos paranormales son 
fraude, autoengaño o alucinación 
"Los escépticos metodológicos creemos lo demostrado y recha
zamos cuanto no armoniza con el conocimiento científico" 

Los escépticos no creemos en fantas
mas ni en ánimas en pena. También 
negamos la existencia de almas desen
carnadas y en la vida ultraterrena, 
pues toda demostración teórica de un 
hecho empírico se funda sobre postu
lados que han aprobado rigurosos exá
menes experimentales y no hay mane
ra de someter a los presuntos espíritus 
a prueba alguna; la ciencia exige de 
suficiente material, capaz de enviar se
ñales fisicas captables por instrumen
tos de medición. 

Así lo sostuvo el doctor Mario Bun
ge, profesor de la Universidad Me Gill, 
de Montreal, Canadá, durante el sim
posio Análisis crítico de fenómenos 
paranormales, organizado por Com
mittee for the Scientific Investigation 
of Claims of the Paranormal de Esta
dos Unidos y por la Sociedad Mexica
na para la Investigación Escéptica de 
México, celebrado recientemente en la 
Facultad de Psicología de la UNAM. 

En su conferencia magistral El pen
samiento mágico, Bunge confirmó que 
toda investigación seria de presuntos 
fenómenos paranormales termina por 
revelar que se trata de un fraude, auto
engaño o alucinación. 

Al igual que los mitos religiosos, la 
ausencia de comprobaciónes científi
cas de estos fenómenos ha sido pro
ducto de la historia a través de los 
milenios, porque contribuyen a distraer 
la atención de los problemas apre
miantes de la vida terrena. Nuestro 
escepticismo, con respecto a la para~ 
psicología, se basa en que la creencia en 
la teTepatia,precbgnición y telequinesis 
es ancestral. Hasta ahora, nadie ha 
probado fehacientemente la existencia 
de individuos dotados de esas habili
dades y todos los experimentos dise
i'iados para su estudio han arrojado 
resultados negativos, afirmó. 

mGACETA 
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Para el doctor Bunge, los presuntos 
fenómenos psi no están más allá de los 
hechos que estudia la ciencia contem
poránea y son incompatibles con algu
nos principios básicos de ésta. Por 
ejemplo, la telequinesis no es afin con 
las leyes de conservación de la materia 
y la energía; "si la mente inmaterial 
pudiera mover a distancia objetos ma
teriales, se crearía la energía a partir de 
la nada y, en este caso, los psíquicos 
podrían reemplazar las centrales hi
droeléctricas y los combustibles". 

Explicó que si la telepatía fuera po
sible, toda la psicología fisiológica se
ría falsa, pues ésta se fundamenta en la 
hipótesis de que los fenómenos menta
les son procesos cerebrales y es obvio 
que "la transmisión de pensamiento a 
través del espacio es tan imposible co
mo la digestión a distancia". 

Rechazó, asimismo , la existencia de 
la precognición como fenómeno para
normal y argumentó que ello implica
ría una inversión de la relación causal; 
es decir, lo:; efectos precederían a sus 
causas. Más aún, si el futuro que toda
vía no existe pudiera influir sobre el 
presente, la nada sería causalmente 
ejemplificada, cosa que sólo un exis
tencialista sería capaz de creer. 

Puntualizó que con los demás fenó
menos psi sucede algo análogo, por
que todos violan por lo menos uno de 
los principios filosóficos que subyacen 
en la investigación científica. Uno de 
estos preceptos es que el mundo está 
compuesto exclusivamente por cosas 
concretas que se comportan conforme 
a leyes y si algo parece anómalo o mila
groso se debe a la ignorancia que pade
cemos. 

Por lo tanto, concluyó, los escépti
cos metodológicos creemos lo demos
trado, ponemos en duda la existencia 
de lo que no ha sido probado y recha
zamos cuanto no armoniza con el co
nocimiento científico. "Nuestra fe es 
crítica, no ciega; no creemos en super
cherías y, en cambio, sí en teorías bien 
demostradas; al mismo tiempo, esta
mos alertas a las posibilidades de error 
y autoengaño; la pseudociencia consti
tuye la versión moderna del pensa
miento mágico". O 
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ciencia 

Magia o ciencia. ¿Qué fue primero? 
Para algunos son dos cosas diferentes, 
en tanto que para otros son lo mismo, 
cada una con sus peculiaridades. Más 
dicen que se complementan y pocos 
que no existen. 

El doctor Eli de Gortari afirma que 
para entender mejor este asunto debe
mos recordar que el mago es el que 
ordena y que la naturaleza cumple sus 
mandatos. Así, tenemos una diferen
cia radical entre la actitud del mago y 
la de un religioso. Mientras que el pri
mero expresa sus mandatos, el segun
do trata de propiciar una voluntad di
vina, rogando y buscando el favor de 
una verdad. 

¿Y el científico? 
En realidad, la magia es más antigua 

que la religión y mucho más anti
gua q1,1e la ciencia. 

¿Primero fue el mago y luego la cien
cia? 

Para la magia el tiempo no existe, o 
si se quiere no produce efecto alguno. 
Por una parte, todo mandato mágico 
acaba por cumplirse en un tiempo que 
no se puede determinar, como ocurre 
con el tiempo en la termodinámica. 
Por tanto, el conocimiento mágico 
existe desde siempre, de tal manera 
que el tiempo no tiene edad ni experi
menta innovación alguna. 

En opinión del especialista universi
tario,los principios que fundamentan a 
la magia son dos: lo semejante produce 

De Gortari. Tarea para los filósofos. 
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Más antigua que la religión y la ciencia 

La magia, reglas que cumplen los 
humanos para producir un efecto 
Elide Gortari: para ésta el tiempo no existe; la fundamentan dos 
principios o leyes: la de semejanza y la de contacto o contagio 

lo semejante. Es decir, los efectos se 
asemejan a sus causas. Segundo, las 
cosas que alguna vez estuvieron en 
contacto actúan recíprocamente a dis
tancia, aún después de haberse separa
do y no tener contacto fisico. Al pri
mer principio puede llamarse Ley de 
semejanza; al segundo, Ley de conta,c
to o contagio. 

Aclara el doctor De Gortari: Como 
Ley de semejanza, el mago sabe que 
puede producir el efecto que quiera sin 
hacer más que indicarlo, mientras que 
los mandatos, encantamientos y ·con
juros que se hacen dentro de ésta se 
pueden denominar como magia indi
cativa u homeopática. 

Como Ley de contagio, el mago sabe 
que todo lo que haga con un objeto 
material afectará de igual manera a 
todo aquello que haya en contacto o 
forme parte de ese objeto. 

El nombre de magia homeopática es 
preferible al de magia imitativa o mé
dica, puesto que excluye la sugerencia 
de un agente o de una especie. Cuando 
el mago se dedica a la práctica de esas 
leyes inmediatamente considera que 
ellas regulan lasacti vi dad es de la natura
leza inanimada. Es decir, tácitamente 
d¡¡ por seguro que en las leyes de seme
janza y de contacto hay aplicación uni
versal y no están limitadas. 

No, en el Universo no existen proce
sos aislados o independientes; por el 
contrario, en todos los niveles y mani
festaciones se destaca con claridad la 
conexión existente entre unos y otros. 
De rigor, cada proceso está conectado 
con todos los demás, ya sea de manera 
directa o indirecta. 

Ello coincide con un sistema de leyes 
naturales y sobrenaturales, pero al 
mismo tiempo se da con restricción de 
reglas que regulan la consecución de 
acontecimientos. 

Así, se puede considerar a la magia 

como un conjunto de reglas que los 
humanos cumplen con objeto de con
cebir una realización y sus consecuen
cias. 

En la magia tenemos que asumir y 
considerar que estamos inmersos en 
una especie de éter, en el sentido de que 
es etéreo. Asimismo, podemos consi
derar que la magia es un sistema espu
rio de leyes naturales y la conducta 
mágica un arte abortado, a la cual el 
mago considera como una magia teó
nca. 

De igual manera se considera a la 
magia práctica como una serie de re
glas que no se cumplen, porque el ma
go sólo la conoce en su aspecto prácti
co, pues no analiza los procesos 
fundamentales. 

¿Y la ciencia? 
Para el mago, como para la mayoría 

de los hombres, la lógica es algo implí
cito y no explícito. Siempre utilizamos 
lo que necesitamos para argumentar. 

El verdadero concepto de ciencia es
tá ausente en el pensamiento mágico. 
A los filósofos les queda estudiar el 
camino seguido por el pensamiento 
mágico. 

Finalmente, en ningún momento 
van a coincidir la magia y la religión. 
Sin embargo, no se puede negar que en 
algún momento haya alguna religión 
que se aparte de ciertas prácticas mági
cas ... 

¿Al igual que algunas ciencias? 
Quienes son responsables del mode

lo de la masa son los científicos y, al 
mismo tiempo, de la creación del mo
delo de la ciencia. 

Entre la magia y la ciencia fue el 
título de la conferencia dictada por el 
doctor Elí de Gortari el pasado 10 de 
noviembre, la cual se enmarca dentro 
del Coloquio sobre el concepto de fron
~rn. o 

Juan Marcial 



Patrimonio artístico universitario 

Excepcional colección 
de cofres y arcones 
resguarda . el MU c ·A 

"El armario y sus estantes, el escritorio y sus 
cajones, el cofre y su doble fondo, solÍ verdaderos 

órganos de la vida psicológica secreta" 

Israel. Cofre en plata repujada. 
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Gastón Bachelard 

Las colecciones del Museo Universi
tario de Ciencias y Arte se han ido reu
niendo, esencialmente, gracias a dife
rentes donaciones. Una de ellas, quizá 
la más importante, fue la que efectuó el 
Comité Olímpico Mexicano. Como se 
sabe, durante los XIX Juegos Olímpi
cos, realizados en México en 1968, se 
organizó paralelamente una Olimpia
da Cultural. Una de las actividades 
más interesantes de ésta fue la Exposi
ción internacional de artesanías popula
res, que se montó en las instalaciones 
del antiguo Hospi'tal de San Juan de 
Dios (hoy Museo Franz Mayer). En 
ella participaron 45 países de América, 
Europa, Asia y Africa. Casi todas las 
piezas expuestas pasaron a formar 
parte el acervo artístico y cultural de la 
UNAM. 

Esta colección, junto con otras reci
bidas en diferentes épocas, forma un 
conjunto excepcional, tanto en calidad 
como en cantidad, que incluye una se
rie de arcones, cofres y cofrecillos. 

Resulta curioso ver que en diversas 
culturas y países el cofre es una pieza 
siempre presente; constituye en reaJi
dad y en todo momento, una parte del 
mobiliario. Es partícipe de la función 
de armarios, cómodas, secretaires y es
critorios, entre otros muebles, y ade
más de conferirseles una utilidad sir
ven también como objetos decorativos. 

Pero con esto apenas nos estamos 
aproximando a su significación, pues, 
como nos lo dice Gastón Bachelard en 
su libro La poética del espacio, "El 
armario y sus estantes, el escritorio y 
sus cajones, el cofre y su doble fondo, 
son verdaderos órganos de la vida psi
cológica secreta. Sin esos objetos y al
gunos otros así valuados, nuestra vida 
íntima no tendóa modelo de intimi
dad. Son objetos mixtos , objetos-suje
tos. Tienen como nosotros, por noso
tros, para nosotros, una intimidad". 

La forma y tamaño de los cofres, el 
material con que están hechos y el tipo 
de su cerradura nos llevan a estructu
rar una antología de lo que para noso
tros significan, aparte de que, como 
nos lo sigue comentando Bachelard, el 
fenómeno implicado en este tipo de 
mobiliario constituye "un gran capítu
lo de la psicología. Los muebles com
plejos, realizados por el obrero, son un 
testimonio bien sensible de la necesi-
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dad de secretos, de una inteligencia del 
escondite". 

Desde luego, el hacedor de muebles 
-el carpintero, el ebanista, el talla
dor- no tiene sólo la categoría de 
obrero; seguramente, el filósofo fran
cés aceptaría catalogarlo como artista. 
En realidad, no hay diferencia en la 
forma como se trabaja un cofre y cual
quier otro objeto de arte (sea culto o 
popular). 
· Por lo demás, la decoración geomé
trica de una olla de barro, la roa rquete
ría que puede llevar una mesa o una 
silla, o bien, el riquísimo colorido de 
un textil son transportados al arte de 
hacer y decorar un cofre, para lo cual 
no existen limitaciones en lo referente 
a tipos de material. f ¿Cómo no pensar que debe ser en un 
cofre hermoso en donde se ha de guar
dar una joyc¡., los recuerdos de juven
tud, las cartas de amor, los diarios ínti
mos, un violín en miniatura o un 
astrolabio antiguo? 

Dentro de la colección de arcones y 
cofrecillos del MUCA destacan los de 
Rumania, Guatemala y la India, todos 
ellos de madera; los dos primeros gra
bados con motivos geométricos y el 
tercero pintado con escenas típicas. 

Otros de gran valor y belleza son: 
uno de Israel, en plata repujada, que 
fue donado por la embajada de ese país 
en México; algunos más de Nepal, rea
lizados en latón con incrustaciones de 
piedras imitación turquesa y coral. Pe
ro especial mención merecen dos co
fres, uno de Perú, con un relieve en el 

~ interior de la tapa, que también está 
\y pintado, y uno de México, hecho de 

hojalata. 
Además, en la extraordinaria colec

ción que Donald y Dorothy Cordry 
generosamente donaron a nuestra Ins
titución se encuentra un conjunto de 
cofrecillos, casi miniaturas, cuya pro
cedencia se ignora, pero que son de 
excepcional valor estético. 

Por la trascendencia que tienen estas 
piezas como ejemplos de la actividad 
artística de diferentes culturas, el Pa
tronato Universitario, a través de la 
Dirección General del Patrimonio y su 
Departamento de Bienes Artísticos y 
Culturales, las da a conocer a la comu
nidad universitaria y al público en ge
neral. O 

José Luis Alcubilla 
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México. Pieza de hojalata pintada. 

Cofrecillos donados por Dona Id y Dorothy Cordry. 
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Para evitar el rezago de la producción 

México debe insertar su industria 
en la economía mundial: A. Millán 
La Cuenca del Pacífico es una excelenfe oportunidad para que 
nuestro país diversifique sus mercados tradicionales, afirmó 

Para que no se rezague ~n produc
ción, México debe orientar su sector 
industrial hacia la globalización mun
dial de la economía y superar no sólo 
los niveles decrecientes de productivi
dad, sino también el deterioro de los 
niveles de vida de la población, así 
como su estancamiento económico, 
aseveró el licenciado Julio A. Millán, 
presidente del Comité Mexicano del 
Consejo Económico de la .Cuenca del 
Pacífico, durante el simposio Estados 
Unidos: crisis de hegemonía, realizado 
recientemente en la Torre 11 de Huma
nidades. 

En el transcurso de su ponencia La 
Cuenca del Pacífico y su importancia 
para México, el funcionario afirmó 
que esta región es el núcleo industrial 
de mayor peso económico en el mun
do, tanto en producción como en co
mercio, debido a la liberalización de 

· sus prácticas mercantiles y al fomento 
de la inversión extranjera directa con 
un mínimo de regulaciones. 

Esta zona, precisó, está integrada 
por 47 naciones, tanto de Asia y Ocea
nía como del Continente Americano y 
su importancia no radica sólo en su 

·(. ·poderlo económico, sino en que el cen
tro del poder político y militar interna
cional se empieza a concentrar en ese 
lugar. 

Asimismo, apuntó Millán, la Cuen
ca del Pacífico genera más del 45 por 
ciento de las exportaciones y40 por cien
to de las importaciones mundiales; su 

. ingreso per cápita anual fluctúa entre 
. los 200 y los 19 mil dólares; posee cerca 
·del 20 por ciento de las reservas mun
diales co~pprobadas de petróleo, en 
tanto que el nivel de alfabetización en 
los países de mayor desarrollo econó
mico abarca a más del 90 por ciento de 
su población. 

En ese sen ti do, el presiden te del Comi
té Mexicano de esa región manifestó 
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que la presencia de México en la Cuen
ca del Pacífico dependerá de su habili
dad para desarrollar sus capacidades. 
Además, nuestro país puede y debe 
aprovechar esta oportunidad, pues go
za de la estabilidad política y social 
necesaria para realizar su proyecto 
económico. 

La nación mexicana también tiene 
una excelente oportunidad para diver
sificar sus mercados tradicionales, ya 
que la Cuenca es una opción abierta 
para atraer inversión, crear empleos, 
generar divisas y efectuar transferen
cia de tecnología de vanguardia. 

Por ello, opinó Millán, México debe 
intensificar sus relaciones políticas y 
económicas con los países de la región 
en todos los niveles -gubernamental, 
académico y empresarial-, como par
te de su estrategia para obtener el ma
yor provecho posible de su participa
ción en el foro internacional de la 
Cuenca del Pacífico. 

Esta zona ha tenido el crecimiento 

económico más rápido del mundo; su 
componente principal ha sido el desa
rrollo industrial y la intensificación de 
flujos comerciales, financieros y tecno
lógicos, para lo cual hubo concerta
ción y cooperación de los gobiernos 
con el sector empresarial del área del 
Pacífico, al promover la acumulación 
de capitales y su utilización eficiente, 
así como atraer la inversión externa y 
crear estructuras sociales más flexi
bles. 

En opinión de Millán, la incorpora
ción de empresarios mexicanos a este 
Consejo puede atraer, como primer 
paso, la inversión de los paí~es ahorra
dores de esa región como Japón, que 
es uno de los mejores exportadores de 
capitales en este momento, lo cual fa
vorece a terceros Estados, pues dicha 
captación les permitirá impulsar su 
planta productiva a nivel tecnológico e 
industrial y aumentar las posibilidades 
de intercambio de bienes y servicios. 

Finalmente, indicó que el concepto 
de la Cuenca del Pacífico, como blo
que económico, evolucionó de un 
planteamiento elaborado por Japón, 
basado en primera instancia en sus 
principales objetivos: obtener benefi
cios mutuos de la cooperación econó
mica y social entre los países de la 
región, establecer un adecuado clima 
de negocios, reforzar el sistema de li
bre empresa y aumentare! comercio y 
la inversión en el área de la Cuenca. O 
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Disminuiría así la sobreexplotación 

La demanda de agua se satisfaría 
mediante sistemas de reúso masivo 
Permitirían preservar y utilizar con más eficiencia los mantos 
subterráneos y superficiales de buena calidad: Cruickshank 

La creciente demanda de agua en el 
país podria satisfacerse -y para ello se 
cuenta con bases sólidas- mediante 
programas de reúso masivo de aguas 
servidas y pluviales, los cuales, de ser 
aplicados, contribuirán a reducir la so
breexplotación de los acuíferos, así co
mo a evitar los hundimientos de terre
nos, el traslado desde otras cuencas y 
los grandes costos que implica la con
ducción del líquido. 

Lo anterior fue señalado por el inge
niero Gerardo Cruickshank, director 
de la Comisión Nacional del Agua del 
Proyecto Texcoco·, en el marco de los 
ciclos de conferencias organizados por 
Air Waste Managmentet Association 
(A WMA), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la UNAM, a 
través del Centro de Ciencias de la 
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Atmósfera y el Instituto de Ingeniería. 
En su ponencia Reúso de las aguas 

residuales, el ingeniero Cruickshank 
aseguró que el tratamiento y reúso ma
sivo de las aguas servidas contribuirá 
no sólo a cubrir el déficit existente, 
sino a preservar y utilizar con más efi
ciencia las aguas subterráneas y super
ficiales de buena calidad disponibles. 

"Generalmente -explicó- se usan 
volúmenes importantes de agua pota
ble en actividades que no la requieren y 

, en las cuales se pueden utilizar aguas 
residuales, tratadas o sin tratar. De 
esta manera podrían reservarse volú
menes equivalentes para usos domés
ticos y de otro tipo; disminuiría la ne
cesidad de construir nuevas obras para 
importar y suministrar agua de primer 
uso; se reducirian costos económicos y 
sociales y, sobre todo, habría una fuen
te de abastecimiento creciente y segura 
para enfrentar las demandas futuras." 

Aunque en México se practica el 
reúso desde hace algún tiempo en casi 
todos los sectores, como el agrícola, 
industrial, recreativo y municipal (en 
riego de parques y jardines), la expe
riencia es muy limitada si se toma en 
consideración el gran volumen de 
aguas residuales que se genera; pero, 
advirtió, esa práctica es inadecuada 
debido a que se han descuidado princi
pios básicos de reúso. 

Las aguas residuales, aseguró, se 
emplean sin ningún tratamiento, sin 
vigilancia ni control sanitario, con los 
consecuentes riesgos para la salud de 
quienes consumen, por ejemplo, pro
ductos agrícolas regados con este tipo 
de agua, para quienes practican el rie
go y, en general, para los demás traba
jadores del campo. 

En la ciudad, agregó, las aguas tra
tadas se emplean en la industria, para 
el riego de parques y jardines. Sin em
bargo, señaló, el reúso no es completo, 

Grandes volúmenes de agua 
potable se usan en 
actividades que no la 
requieren 

pues los lodos se devuelven crudos a 
las redes de drenaje, elevando de esta 
manera el nivel de contaminación de 
las aguas residuales, lo cual dificulta 
más su aprovechamiento posterior. 

"En términos generales -precisq-, 
el tratamiento debe prever la elimina
ción de sustancias dañinas en el agua 
cruda para proteger la salud pública y 
adecuar su calidad a los requerimien
tos de la actividad o proceso al cual se 
destina." 

Respecto a la escasez del líquido, el 
ingeniero Cruickshank subrayó que 
este problema no es privativo de los 
grandes centros urbanos. "Se presenta 
en la mayor parte del país, ya que más 
del 70 por ciento del territorio es árido 
o semiárido." O 

Nancy Ayón 
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~uda descapitalización, decremen
to en términos reales del crédito agro
pecuario, declinación de los rendi
mientos agrícolas, estricto control y 
sacrificio de precios de los productos, 
incrementos en los insumos de produc
ción, altas tasas de interés, son algunos 
efectos y causas de la crisis por la que 
atraviesa el sector agropecuario, la más 
aguda en los últimos 60 años. 

Así lo manifestó Luis Meneses, 
miembro de la Unión Nacional de Or
ganizaciones Campesinas Autónomas 
(UNORCA), durante su participación 
en el IX Seminario de economía agríco
la del Tercer Mundo organizado por el 
Instituto de Investigaciones Económi
cas de la UNAM. 

Al presentar su ponencia Problemá
tica de financiamiento y crédito (hacia 
una estratégia financiera del sector so
cial agropecuario), Luis Meneses ase
guró que el sector agropecuario mexi
cano ha sostenido y subsidiado el de
sarrollo del sector industrial y el 
crecimiento de los grandes centros ur
banos y actualmente vive una situa
ción de grandes desigualdades en su 
interior y en relación con otros secto
res de la economía nacional. 

Aunado a ello existe una intensa 
campaña privatizadora del ejido, polí
ticas macroeconómicas peligrosas(co
mo la liberación "total e indiscrimina
da" de la economía mexicana), y la 
incorporación del sector agrícola a la 
competencia del mercado internacio
nal. Esto último afecta aún más si to
mamos en cuenta que la agricultura en 
México se desarrolla bajo condidones 
de productividad y costos no rentables 
ni siquiera para el campesino. 

Explicó que en la política de desa
rrollo rural planteada por el Estado se 
reconoce la "mayoría de edad de los 
productores, y les entregan funciones 
hasta ahora tuteladas por el Estado a 
través de instituciones y organismos 
públicos de atención al campo". 

Por otra parte, puntualizó que la 
reforma institucional anunciada para 
el Banco de Crédito Rural (Banrural) y 
la Asociación Nacional Agrícola y Ga
nadera (ANAGSA), debe girar en tor
no a la modificación de las formas ope
rativas del crédito y del seguro, ya que 
son éstas las formas que reproducen 
mecanismos viciados y propician la 
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La agricultura, en condiciones no rentables 

El sector agropecuario ha apoyado 
el desarrollo industrial en México 
Los aparatos autogestivos son , conquistas que no deben 
abandonarse; la ganadería está limitada por obstáculos legales 

corrupción de los agentes instituciona
les. 

Asimismo, expresó que los principa
les aspectos operativos que deben ser 
considerados para el resurgimiento del 
sector agropecuario mexicano son: La 
planeación crediticia que debe tener 
como base las necesidades de los pro
ductores y sus requerimientos técnicos 
y financieros para sus cultivos; crédito 
suficiente, ya que en los últimos años el 
presupuesto asignado al sector ha de
crecido en términos reales en un 34 por 
ciento. Los créditos otorgados deben 
ser oportunos y en efectivo, no en espe
cie, para que los habilitados realicen 
directamente sus compras. 

El representante de la UN ORCA re
saltó que el fomento a la creación de 
organismos autogestivos, como unio
nesde crédito y fondos de a u toasegura
miento, así como alternativas en mate
ria de crédito y seguro, requieren un 

proceso de construcción y modifica
ción sobre nuevas bases de la operativa 
actual. "Visto desde el punto de vista 
de las organizaciones campesinas, la 
sobrevivencia, así como la forma y tér
minos de la misma, dependerán del 
nivel de movilización, organización y 
capacidad propositiva que tengamos", 
puntualizó. 

La estrategia de desarrollo del sec
tor rural debe tener como eje la inte
gración de un conjunto de organismos 
económicos vinculados entre sí, com
plementarios en funciones y articula
dos por una estrategia de capitaliza
ción y del desarrollo autogestivo de los 
productores. 

Asimismo, debe implicar la articula
ción regional de esos organismos, para 
respaldar el resurgimiento de este sec
tor que cada día padece mayores gol
pes y ve mermado su poder adquisiti
vo, finalizó. 

Marginalidad y pobreza 

En su oportunidad, la doctora Ursu
la Oswald aseguró que los campesinos 
están en extrema pobreza y marginali
dad. Existen productores con recursos 
pero la gran mayoría son pequeños 
con bajos recursos que están vincula
dos a la producción básica rudimen
taria, cuyos rendimientos son muy ba
jos. 

La situación se agrava por el incre
mento en los precios de los insumos 
para la producción: semillas, fertili
zantes, transporte, etcétera, que pro
vocan que el campesino tenga una mí
nima o nula ganancia. 

Existe también una gran presión de 
organismos internacionales, que pro
vocan reducción en el sistema de subsi
dios, lo que ha dejado al campo en una 
situación de "verdadera miseria". 

Por otro lado, se han detectado ac-
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ciones gobernamentales que demeri- "' 
tan la acción de Jos movimientos cam- ! 
pesinos organizados para la lucha por -~ 
mejores condiciones de vida y de pro- ¡¡ 

ducción. -..: 
Finalmente, aseguró que "en estos ~ 

momentos de dura crisis, la organiza- ~ 
ción campesina es la solución para en- ~ 
frentar la crisis agropecuaria nacio
nal". 

Por su parte, Armando Bartra, di
rector del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo Rural, aseguró que el sec
tor agropecuario se desplomó desde 
hace mucho tiempo y en más de 20 
años no ha podido recuperarse. 

La agricultura en México "anda 
mal" por la excesiva intervención eco- ' 
nómica del Estado, por el populismo, 
el paternalismo y las políticas de regu
lación. 

Por último, consideró que los apara
tos autogestionarios son conquistas 
que no deben abandonarse, ya que re
presentan una opción para el campesi
no. 

La modernización ganadera 

Para modernizar la ganadería en 
México es necesario conocer Jos avan
ces científicos en el mundo y, con jui
cio crítico, discriminar y utilizar aque
llos que sean operativos para nuestra 
realidad, aseguró el doctor Pablo Pé
rez-Ga vilán, investigador del Instituto 
de Química de la UNAM. 

En el marco del IX Seminario sobre 
economia agricola del Tercer Mundo, el 
doctor Pérez-Gavilán expuso la confe
rencia La modernización ganadera, en 
la que sostuvo que una verdadera mo
dernidad no es aquella que tiene tete
fax, videocaseteras, computadoras, 
robots, etcétera, sino aquella que se 
genera de esfuerzo, de trabajo ordena
do y de búsqueda constante de la efi-

~ ciencia y productividad. 
En nuestro país, agregó, el significa

do de modernidad no es el mismo para 
la ganadería del sureste que para la del 
norte del país. Las necesidades de cien
cia y tecnología del pequeño produc
tor son diferentes a las de los ganade
ros con grandes concentraciones de 
animales. 

En ese sentido, precisó, cuando se 
efectúe la discriminación de Jos avan-
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..... ... --~---~ :l-. Chauvet, Pérez-Gavilán y Barkín. 

ces científicos debemos darnos cuenta 
de aquellos que tenemos que generar 
para nosotros mismos, ya que el país 
tiene ciertas peculiaridades que lo dife
rencian del resto del mundo. 

Por su parte, el doctor David Bar
kín, investigador y profesor de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, 
habló sobre La crisis de la porcicultura, 
y destacó que para superar ésta es ne
cesario que vuelva a ser accesible a Jos 
pequeños productores; 

Recordó que históricamente los sis
temas productores de desechos de ali
mentos, como Jos restaurantes y come
dores de México, fueron la base de la 
alimentación para granjas porcícolas, 
pero, según las últimas investigacio
nes, sólo unos cuantos de estos com
plejos restauranteros sobreviven con 
este sistema. 

El economista consideró la necesi
dad de organizar el sistema de recolec
ción de basura para que México se 
ponga al mismo nivel de otros países, 
donde se obliga a los dueños de casas 
habitación a separar su basura orgá
nica de la inorgánica. 

Asimismo, debería hacerse efectivo 
el Reglamento Sanitario del DF, en el 
cual se prohibe la trituración de la ba
sura orgánica y que se deposite en las 
cañerías, para evitar problemas en el 
medio ambiente. 

Se pretende, asimismo, aprovecha • 
la genética del cerdo pelón mexicano y 
que se vuelva a la crianza de puercos en 
pequeña escala para que la carne de 
esa especie vuelva a estar al alcance de 
todos Jos mexicanos. 

La doctora Michelle Chauvet, inves
tigadora de la UAM Azcapotzalco, 
también con la ponencia La moderni
zación ganadera, sostuvo que existen 
varios obstáculos para llevar a cabo 
esa modernización debido a la legisla
ción en materia ganadera. En primer 
término, dijo, se plantea el problema 
de posible afectación agraria, en don
de la ley establece que los precios de
ben ser aptos para la ganaderia y, de 
comprobarse su utilidad para fines 
agrícolas, son ilegales. En segundo lu
gar, existe la limitante de que si un 
predio, debido a mejoras introducidas, 
puede mantener a un número mayor 
de cabezas de ganado -pero carece del 
certificado de inafectabilidad agraria
es sujeto de reparto. 

Esta "inseguridad" en la tenencia de 
la tierra es el principal argumento para 
justificar el bajo nivel tecnológico de 
las explotaciones pecuarias. Desde la 
perspectiva de los ganaderos cualquier 
mejora para la alimentación o el mane
jo del hato los convierte en sujetos de 
afectación y con ello pierden no sólo el 
predio sino las mejoras introducidas. 

El marco legal propicia la separa
ción tajante entre agricultura y gana
dería, siendo actividades que, junto 
con los bosques, pueden desarrollarse 
integralmente, no obstaQte que la ga
nadería favorece el deterioro ecológico 
por el sobrepastoreo, ya que no deja 
d~scansar los potreros ni tampoco in
~Ierte en su regeneración, y en la prác
tica no ha frenado la concentración de 
la tierra ni la expansión sobre selvas y 
bosques. o 
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Corazón qomo caja peruana 

Tania Libertad: una mezcla del 
compromiso de mujer y de artista 
Reencuentro de la cantante con el público universitario, hoy 
jueves en la explanada de Rectoría, a las 12:30 horas 

Tania aparece en la sala de su casa 
con los párpados cargados de bugam
bilias. Viste overol a la Chico Che, 
viene con sonrisa oronda y su cara de 
viejos amigos. Corazón de madera re
tumbando como caja peruana. Senta
da frente a nosotros, con las manos 
entrelazadas y la actitud intensa y 
amable, ni parece la superestrella que 
es, a quien la fama ha perseguido desde 
chamaca. 

Porque sí, sucede que Tania Liber
tad muy jovencita encontró su razón de 
vivir en el canto. A Jos siete años ya 
andaba con un cómico, un trío, una 
bailarina y un cantante de folclor, en 
una caravana artística que recorría las 
haciendas azucareras de su natal Perú 
para divertir a los obreros. A Jos diez 
años grabó sus primeros discos y a Jos 
catorce ya estaba acostumbrada a las 
cámaras de televisión. 

"Mi imagen comenzó a ser muy ex
plotada a nivel comercial-recuerda-, 
sin que yo hiciera cosas propiamente 
comerciales, porque lo que yo cantaba 
era folclor, valsecitos peruanos y esas 
cosas. Llegué a ser número uno en po
pularidad ... Luego estudié ingeniería 
pesquera, que no tiene nada que ver 
conmigo, sólo para satisfacer a mi pa
dre, pero no terminé la carrera porque 
a Jos veintidós años puse el grito de 
rebeldía y me escapé de casa . 

"Decidí dedicar mi vida completa
mente al arte. Fue entonces que co
mencé una doble actividad: cantaba en 
restaurantes con show y sacaba dinero 
para armar espectáculos en centros de 
trab<.: ·,,en sindicatos, en Jugares don
de no me podían pagar. Duré así unos 
cinco o seis años, a lo más que podía 
dar, pero luego comenzaron a poner
me la etiqueta de cantante comunista y 
la prensa me empezó a maltratar, la 
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televisión me cerró sus puertas y empe
cé a cantar donde se podía ... " 

Entonces México salió en el camino. 
Tania, que hoy jueves 23 se presenta en 
la explanada de .Rectoría a las 12:30 
horas, recuerda que en su primer visita 
a nuestro país -en 1979- su debut 
fue ante el público universitario, en la 
Sala Nezahualcóyotl, durante Las jor
nadas de cultura uruguaya en el exilio, 
al lado de Amparo Ochoa, Silvio Ro
dríguez, Pablo Mihp1és y Alfredo Zita
rrosa. 

En gran cartel desde el principio ... 
-Sí, ya sabes -nos contesta rien

do-, yo siempre tirándole a lo estelar. 
Seis meses después el "gusanito" de 

México había hecho lo suyo y ya la 
teníamos de vuelta entre nosotros. 

-Para siempre. 
¿Segura? 
-Segura. 

Tania. 
Razón de vivir. 

¿Por qué? 
-Pues mira, porque estoy comple

tamente comprometida con México, y 
estoy hablando de un compromiso 
afectivo, no de uno forzoso. Estoy 
muy contenta en este país, sobre todo 
porque me ha permitido hacer las co
sas en las que yo creo. 

Entre ellas hacer canto nuevo contra 
viento y marea, ¿no? Pero ahora ya na
die sabe bien qué es eso de "canto nue

\ vo". 
-Porque la etiqueta de "canto nue. 

vo" está a punto de desaparecer y to
dos estamos de acuerdo, porque d~s
tanteó a todo rnundo. Nadie sabía lo 
que era exactamente. ¿Cómo que 
"canto nuevo", decían algunos; si es
tán cantando, por ejemplo, boleros o 
canciones de hace treinta años? Pero 
como yo me uní a ese movimiento me 
asumí como tal. Ahora sólo digo que 
soy cantante de música popular latino
americana. 

Ella cantaba boleros 

Estamos en la casa de Tania Liber
tad en Coyoacán, tal vez. una casa de 
los cincuentas, que parece el estudio de 
un pintor, con muebles antiguos, 
óleos, caballos de cerámica china, vie
jos objq¡os de hierro, carritos como 
aquellos en Jos que John Travolta en
vasalinado hacía trepar a una Olivia 
Newton John con caramelo y tobille
ras, cojines con tejidos peruanos ... 
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-Mis raíces y mis influencias son 
muchas, nos comenta, desde los Bea
tles hasta Alvaro Carrillo, y las tengo 
que asumir porque soy honesta y por
que creo que no tienen nada de malo. 
Estoy dejando salir mis necesidades de 
expresión y creo que eso le gusta a la 
gente. A nadie le extraña que cante una 
rumba aliado de una canción de Sil vio 
Rodríguez. Ahora estoy grabando un 
disco con canciones de José Alfredo 
Jiménez y no me.preocupa que vayan a 
decir que lo hago para comerciar; si 
quisiera vender discos me ponía a can
tar rock en español. Lo que pasa es que 
me gusta la· música tradicional y José 
Alfredo me llega mucho porque lo es
cuchaba en Perú. 

¡De plano eres una nostálgica'!, -le 
preguntamos mientras recordamos 
mentalmente sus tres discos de boleros. 

-Imagínate si no me interesa la 
nostalgia que ya llevo tres discos de 
boleros. ¿Por qué boleros? Porque ese 
fue el primer gran género que yo co
mencé a interpretar a los siete años. Te 
voy a contar que a los representantes 
de canto nuevo como que nos daba 
vergüenza interpretar esas cosas. ¡Y 
nos encantaban! Porque en las reunio
nes, después de las dos de la mañana y 
de unos cuantos tequilas, siempre aca
bábamos cantando boleros. Ah, pero 
ya frente al gran público nos daba ver
güenza. Y bueno, ¿por qué? Así que yo 
lo asumí sin ningún pudor. 

Y lograste que el bolero sonara fuerte 
otra vez. Cantando lo que has querido, 
como dices, has logrado imponerte. 
Siempre me sorprendió que a pesar de 
los bloqueos de Televisa y de la escasa 
difusión tú llenabas el Auditorio Nacio
nal dfas y dias con una música para nada 
comercial ¡Cómo fue posible esto? 

-Te confieso que no lo sé. Yo mis
ma fui la primer sorprendida con este 
fenómeno. ¿Por qué? Yo creo que esa 
pregunta se la debes hacer a la gente 
que me escucha. Yo sólo sé lo que soy 
en esencia: una mezcla del compromi
so que debemos tener como seres hu
manos y como artistas. Yo he sido 
honrada, nunca canté panfletos por
que no quiero engañar a la gente con 
nada, ni con mensajes políticos ni con 
canciones hechas en laboratorio para 
mover el morbo popular. No quiero 
darles nada que yo no sienta. Y eso lo 
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percibe la gente y lo agradece. No quie
ro ver mi imagen con una aureola de 
plástico; por eso hago poca televisión y 
sólo salgo en determinados progra
mas, en aquellos que pu~do salir como 
quiera y decir lo que quiera. 

Libertad. Un concierto inolvidable. 

La revolución, a pesar de todo 

Algunos a estas alturas ya le llaman 
mito, ¡pero has creído alguna vez en la 
revolución?, le preguntamos. 

-Yo sí creo en la revolución, nos 
contesta. Se ha puesto un poco seria y 
nos mira intensamente. Pienso que hay 
cosas ciertamente utópicas, pero creo 
en valores esenciales, como la libertad, 
la igualdad, la justicia. Creo que son 
posibles independientemente del tipo 
de sistema que elija un pueblo. Lo 
ideal sería que todos, en el sistema que 
fuera, tuviéramos las mismas oportu
nidades, que no hubiera racismo y ese 
tipo de cosas. Ahora bien, yo creo que 
hemos avanzado. El otro día decía que 
ya no tenía sentido cantar ciertas can
ciones, ojalá no peque de optimista 
pero creo que a estas alturas nadie po
dría asesinar a un Víctor Jara. Ahora 
mira lo que está pasando en los países 

socialistas; al ver lo que pasa pienso 
que los excesos siempre son perjudicia
les. Hay sistemas como Cuba, que a 
pesar de que se lograron muchísimas 
cosas interesantes en salud, en educa
ción, se dejaron de lado otros aspectos 
muy relevantes. Estamos viviendo 
cambios muy importantes y eso tam
bién es revolución. Presenciamos un 
momento revolucionario importantí
simo. Y a mí lo que ahora me preocupa 
es Cuba. 

¿Qué te preocupa de Cuba'! 
-Me preocupa que no resuelvan a 

tiempo sus problemas; las cosas que 
están presionando al sistema cubano. 
Porque queremos mucho a Cuba y no 
queremos que le pase algo terrible. 

Ya casi para terminar nuestra char
la, Tania dice del concierto de hoy jue
v~s en la explanada de Rectoría, orga
nizado por la Secretaría de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad y las faculta
des de Ingeniería, Arquitectura y Filo
sofia y Letras, que está "emo
cionadísima", porque lo ve como un 
reencuentro con el público universita
rio, un público que siempre la ha apo
yado. "Estoy segura -dice- de que 
será un concierto inolvidable". 

Nos habla de su disco más reciente, 
Razón de vivir ("creo que es el mejor de 
mi carrera") y del que está preparando 
con canciones de José Alfredo, donde 
cantará acompañada de un mariachi 
combinado con una orquesta sinfóni
ca, con arreglos de los chuchos,Ferrer y 
Rodríguez, Magallanes, Pepe Hernán
dez y Eugenio Toussaint. Interpreta
ciones que espera diferentes, más inti
mistas que bravuconas. 

-Es que no soy bravía -nos dice. 
Yo siempre tuve el antojo de cantar a 
José Alfredo en un rinconcito, beber
me mi vasito de tequila y echarme a 
llorar. 

Luego entra a una de las habitacio
nes de la casa y nos trae la fotografia 
que ilustrará el disco, donde una Tania 
en ropa ligera, acuclillada al borde de 
su cama, con un tequila sobre el buró, 
está dejada a la tristeza. 

-A ver si no provoca un escandali-
to por la escasa ropa -<;omenta. 

Te ves muy bien -le decimos. 
Ella suelta la carcajada. 
-Te digo que a mi lado Sonia 

Braga es un frijol. O 
Juan Carlos Bautista 
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Se basa en la taxonomía 

A ves de presa, arte pictórico 
con una intención científica 
32 obras de Gerardo del Olmo en la Hemeroteca de la Facultad 
de Química 

Un Aguila Real de enormes ojos 
amarillos y penetrantes en posición de 
acecho, un Gavilán en estado contem
plativo y la majestuosa estampa de un 
legendario e imponente Cóndor de plu
maje negro y cresta color magenta, son 
algunas de las a ves de presa delineadas 
con maestría, colorido y proporciones 
reales por Gerardo del Olmo y que se 
exhiben en la Facultad de Química. 

Además, obras como el Cara cara, 
Cola roja, Cernícalo, Togrot y series de 
Aguilillas Harris, dibujadas a !á piz, 
acuarela, tinta china sobre papel blan
co y amate y xilografias conforman la 
exposición Aves de presa, que hasta 
mañana 24 ofrecerá algunas de las her
mosas aves rapaces de De!'Olmo que, 
además de poseer un sello artístico, 
conllevan una intención científica. 

¿Por qué sólo pinta aves rapaces? . 
-Me seduce su belleza y sagacidad; 

con ellas me identifico plenamente; en 
mi adolescencia no existía más que las 

Colorido y proporciones reales. 

aves de presa; de hecho, mucho tiempo 
me dediqué a la cetrería. Luego de 
convivir con ellas, desistí de entrenar
las para pintarlas. 

"Las aves rapaces o Falconiformes 
son cazadoras, matan para comer, de 
ahí que sean rechazadas, pues se-les 
considera como aves malas que se co
men al conejo o al pollito; pero además 
de su 'fehaciente belleza, contribuyen 
decisivamente al equilibrio de los eco
sistemas, y si no las cuidamos se apre
surará su extinción." 

El artista utilizamodelosde avesdelos 
zoológicos de Chapultepec, Chiapas, 
Aragón, de algunas revistas y en oca
siones de animales silvestres y diseca
dos. 

En la exposición sobresale la pintu
ra de un Halcón cubista, en el cual se 
destaca el manejo de colores vivos y de 
formas geométricas centrado en una 
temática .de aves. 

Lo importante de pintar estas aves. 
comentó el artista, es bocetar rápido 
para captar la pose que se desea plas
mar y desarrollar en la estampa. 

Los 32 cuadros presentados por el 
joven pintor autodidacta, además de 
bellos, están basados en el manejo ta
xonómico de las aves rapaces aludidas, 
respetan su colorido y proporciones. 
"En algunas ocasiones altero el prime
ro para evidenciar el contraste y hacer 
más conspicua la diferencia de tonos". 
El trabajo está asesorado por el biólo
go Luis Cariño Preciado, quien fue el 
fundador de la primera asociación pa
ra la investigación y protección de las 
aves de presa. 

Entre los planes de Gerardo del Ol
mo figura el de realizar una guía ilus
trada de aves de presa lo más comple
ta posible enfocada desde el punto 
de vista científico. 

En la exposición montada en la He
meroteca de la FQ también se encuen
tran las pinturas de algunas ranas 
(Anuros) vistas desde su muy particular 
punto de vista. "Son la búsqueda de 
una expresión más libre y pura; modi
ficando la realidad sin escapar comple
tamente de ella, dando vuelo a la inten
ción plástica, distorsionando la forma 
y alternando el color. Pintar Anuros es 
algo así como un descanso creativo 
después de intentaF la copia más fiel 
posible de lo verdadero", concluyó el 
artista. O 

Tamiela Treio 
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U na frontera geográfica puede con
cebirse como un límite preciso y muy 
concreto entre los territorios conti
guos de dos países o Estados; es decir, 
como una línea divisoria establecida 
arbitrariamente por el hombre con ba
se en condicionamientos históricos. Tal 
definición no resulta aplicable a las len
guas ni aceptable para la lingüística . . 

La frontera geográfica es un conti
nuo proceso, ininterrumpido y lineal, 
en tanto que la frontera lingüística está 
constituida por una sucesión fragmen
tada de puntos asilados, más o menos 
a~ejados unos de los otros: los asenta
mientos humanos, situados en los ex
tremos geográficos de cada territorio 
nacional. 

Tras señalar lo anterior, el doctor 
Juan M. Lope-Bianch, en su ponencia 
que formó parte del Coloquio sobre el 
concepto de frontera, dijo que para la 
lingüística ésta presenta al menos dos 
facetas bien diferenciadas. De un lado, 
el concepto de frontera entre dos idio
mas, y del otro el concepto dialectal. 

Para el investigador de El Colegio 
de México, no obstante que las fronte
ras dialectales son las que presentan 
mayor interés para la lingüística, seña
ló que "tras bambalinas" ha estado 
presente el fantasma de un fenómeno 
mucho más limitado y concreto, preci
so y determinante, que ocurre en la 
frontera norte y al que el ponente lla
mó "El México perdido". 

"Observando el mapa de México, la 
frontera geográfica o por antonomasia 
está representada por una línea que 
corre ininterrumpidamente desde el 
Océano Pacífico -a la altura de Tijua
na- hasta el Golfo de México, hacia 
Matamoros. La frontera lingi,iística es
taría señalada por las poblaciones pró
ximas a esa línea divisoria continua y 
por las que se apartan un tanto, lo cual 
significa que aquélla no es una línea, 
sino una franja de mayor o menor an
chura; lo mismo cabe decir de la fron
tera lingü stica situada al otro lado de 
esa línea divisoria", dijo. 

Toda franja lingüística, explicó, es 
la zona de contacto inmediato y pri
mario entre los idiomas propios de 
países vecinos, o de sus propios dialec
tos, si se tratara de países que posean 
una misma lengua, como es el caso de 
México y Guatemala. "La diversa in-
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En cada territorio nacional 

La frontera en lingüística: grupos 
humanos en extremos geográficos 
Para esta disciplina, las fronteras dialectales son las que presen
tan mayor interés: Lope-Blanch 

tensidad y calidad de ese contacto idio
mático -continuó- está condiciona
da por factores de · muy diversa 
naturaleza, como son el histórico, el 
cultural, el económico, el demográfi
co, etcétera, y por otros estrictamente 
lingüísticos". 

Lo más común en el caso de las fron
teras internacionales es que a la dife
renciación territorial acompañe una 
paralela diferenciación lingüística, co
mo es el caso de la frontera entre Fran
cia y España o entre Hungría y Aus
tria. Pero en otros casos -y en ello ha 
desempeñado un papel fundamental la 
lengua castellana como consecuencia 
de la Conquista- la frontera política 
no va acompañada de ninguna dife
renciación lingüística, como sucede en 
los casos de la Argentina y Chile o el ya 
mencionado de México y Guatemala. 
En ellos, la frontera lingüistica, apenas 
dialectal, une a pueblos vecinos, en 
tanto que en los primeros casos apun
tados esa frontera separa. 

El distanciamiento lingüístico 
aumenta en las fronteras entre países 
que poseen idiomas pertenecientes al 
mismo tronco lingüístico, pero a ra
mas diferentes, como es el caso del · 
español y el inglés. "En el caso de Mé
xico y los Estados Unidos-prosiguió 
el ponente-, la situación se complica 
todavía más, por el hecho de que la 
franja Iingüistica que discurre relativa
mente paralela a la línea fronteriza ofi
cial no es única. Hay otra franja lin
güística hispánica, amplia ·Y extensa, 
que es la constituida por los territorios 

•que formaron parte durante siglos de 
la Nueva España y después del México 
ya independiente, pero que por último 
pasaron a integrar políticamente el te
rritorio de los EU, mismos en donde 
aún hoy se sigue hablando español". 

El investigador puso énfasis al decir 
que lo sorprendente en el caso de nues
tra frontera norte es que siendo sin 
duda mayor la influencia económica y 
cultural de los EU sobre México, la 
invasión lingüística mexicana en la 
franja meridional del vecino país es 
mayor que la invasión directa de la 
lengua inglesa en la franja mexicana. 
"Esto resulta de que una parte nada 
desdeñable de la población mexicana 
fronteriza cruza diariamente la traza 
divisoria, sea para trabajar o ir de 
compras", señaló. 

"Contrariamente a lo que muchas 
personas creen, cuando dos idiomas 
diferentes se ponen en contacto, cada 
uno de ellos conserva íntegramente su 
propia personalidad y mantiene incólu
me su estructura básica, sin ocurrir en 
ellas alteraciones importantes ni de
formadoras. La interferencia lingüísti
ca suele ser, aunque no siempre, un 
fenómeno superficial que afecta sobre 
todo a la capa externa del idioma; esto 
es, la capaléxica, como sucedió en el 
contacto árabe-español." 

Para finalizar, Lope-Blanch men
cionó que la columna vertebral del 
idioma, su fundamento y esencia es
tructural, se ha conservado con vigor 
en el habla de nuestra frontera ancha 
con los EU, y ello a pesar de la dificil 
situación en que se encuentra la lengua 
española con respecto a la gran fuerza 
expansiva de la inglesa en esos territo
rios fronterizos . 

"La fidelidad lingüística de sus ha
bitantes es digna de admiración y sería 
conveniente pensar en cómo se podría 
mantener, y aun reforzar, por medios 
culturales,esa presencia lingüística his
pánica en la frontera meridional de los 
Estados Unidos." O 

Ramón Martínez de Ve/asco 
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Josefina Olivia Teixell de Coll, 
una presencia entrañable ... 
Maestra jubilada del Plantel No. 7 de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Una de las más preclaras mujeres "transterradas" 

En el presente año, México celebra el 
aporte cultural que el exiJo español 
esparció en todos los órdenes. La Uni
versidad Nacional, por su parte, hace 
lo mismo al condecorar a los profeso
res e investigadores eméritos Carlos 
Bosch, Osear de Buen, Francisco Gi
ra!, Eduardo Nicol, Juan A. Ortega y 
Medina, Wenceslao Roces y Adolfo 
Sánchez Vázquez, "en los cuales" la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México -dijo el Rector- "quiere re
conocer a todos los maestros del exiJo, 
a cincuenta años de iniciado su transtie
rro, cuya fecundidad resulta manifies
ta". 

En efecto, son incontables los bene
ficios recibidos de aquellos maestros 
por todos los trabajadores de la cultu
ra. Los campos de las artes, de las 
ciencias, de las humanidades, se vieron 
enriquecidos, y hoy, en el cincuentena
rio de su arribo, cuando muchos de 
tales hombres y mujeres han perdido la 
vida o han vuelto a su tierra natal, nos 
damos cuenta de la inmensidad de su 
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tarea y de las significaciones múltiples 
que tiene. Y es que la labor cultural, 
más allá de lo puramente utilitario, 
sólo al mirarse en la lejanía descubre 
plenamente sus frutos y su trascenden
cia. 

Quienes nos dedicamos a la ense
ñanza podemos estar en desacuerdo 
con los ideales, la obra y el pensamien
to de algunos de aquellos republicanos 
españoles; pero nunca, si no es ingrata
mente , podríamos omitirlos en la his
toria cultural del México contemporá
neo,y olvidar que nos introdujeron en 
las novedades euro-occidtmtales y en el 
preludio de la Modernidad. Muchos 
mexicanos, además, encontramos un 
fragmento esencial de nuestras raíces 
en España , y algunos -como el autor 
de esta nota- sentimos correr la mis
ma sangre y heredamos, quizás, hasta 
el temperamento de nuestros familia
res exiliados. Puedo decir, no sin cierto 
estremecimiento, que llevo el apellido 
y el peso biológico de uno de los miem
bros más destacados de la "Generali
tat" de Cataluña: don Francisco Fa
rreras , ya fallecido, político, escritor y 
periodista, a quien no podía dejar de 
mencionar aquí. Mi ascendencia cata
lana y mi origen mexicano me han he
cho un hombre insobornable, socialis
ta justiciero y a veces contiguo al 
anarquismo. No es mi culpa. Si aque
llo es malo o bueno, no soy el respon
sable; lo es mi educación familiar y tal 
vez mi carga genética. 

Una presencia entrañable del exiJo 
la viví durante muchos años. El centro 
de estudios en el que presto mis servi
cios, el Plantel No . 7 de la Escuela 
Nacional Preparatoria , albergó a una 
de las más preclaras mujeres "transte
rradas", cuya luz alumbra aún los ca
minos de muchos de sus exalumnos. 
Me refiero a la también catalana por 
nacimiento (Reus) y mexicana por 
amor y vocación, la profesora Josefina 
Oliva Teixell de Col!. 

No sólo en la docencia en el bachille
rato universitario, o en el Instituto 
Luis Vives (del cual fue ca-fundadora); 
también en sus libros y aun en su char
la privada, en torno a su mesa de tra
bajo de su departamentito en la colo
nia La Tabacalera, Josefina Oliva de 
Coll (" Ninas") vertía sus conocimien
tos y su experiencia, nos escuchaba, 
nos hacía intensas observaciones, pero 
no con la solemnidad de .los imposto
res, sino con sencillez y donosura, en 
tertulias al calor de la tarde y de una 
taza de café o de una copa de víno. 
Creo que a nadie, sino a sus muchos 
allegados, a sus alumnos y tal veza sus 
colegas, pareció una mujer ilustrada, y 
es que hay un estereotipo del sabio, 
que todos ven, aspaventero y vanido
so, en el que "Nina" no cabe, ni cupo 
jamás. 

Allí, en su eterno departamento de 
la antigua calle de Ejido, hoy fragmen
to de la Avenida Juárez en la zona 
sísmica de La Tabacalera, muchos de 
sus amigos releímos y conocimos me
jor a Unamuno y a Machado, a Pablo 
de la Torriente Brau, a Miguel Her
nández y a Lorca; pero también supi
mos, con una nueva vísión, de las pri
meras guerrillas antiimperialistas en 
América, que ella recogió en su libro 
de La resistencia indígena ante la Con
quista, publicado pór Siglo XXI Edito
res, y de la importancia de la lengua 
náhuatl, pues ella tradujo, también pa
ra la citada editorial, el Dictionnaire de 
la Iangue nahuatl ou mexicaine de Re mi 
Simeon. Por ella nos fueron presenta
dos don Arnaldo Orfila Reynal, la in
vestigadora Laurette Sejournes, el 
poeta Cabra! del Hoyo, el científico 
Marcelo Santaló, el pintor Gabriel Es
paña, la doctora Amapola Andrés Ba
rriuso, el profesor emérito Santiago 
Genovés, el insigne arqueólogo Juan 
Comas, entre oros personajes, y tuvi
mos la amistad de su hija AtlántiJ!ib 
Coll, investigadora de la UNAM. 

Hace dos o tres años se jubiló la 
maestra Oliva de Coll y no somos 
pocos los que la echamos de menos en 
la escuela. Yo, en lo personal, le envío 
desde Gaceta UNAM mi profunda gra
titud por haberme contado entre sus 
amigos, y entristecido le informo que 
la Preparatoria 7 ha quedado meneste
rosa sin ella. O 

José Castillo Farreras 
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• Intercambio académico __________________________ _ 

Becas 

Becas en Holanda para curso sobre tec
nología de la producción y almacenaje 
de la semilla de papa. Dirigido a profe
sionales vinculados con aplicaciones 
plua la producción y conservación de 
este producto vegetal. Duración: 14 
semanas, a partir del8 de abril de 1990. 
Lugar: Wageningen. Organiza: Go
bierno de Holanda. Idioma: inglés. 
Requisitos: título profesional, edad 
máxima 40 años. Observaciones: la be
ca cubre gastos de alojamiento, ali
mentación, seguro médico y transpor
te aéreo. Fecha límite: 4 de enero de 
1990. . 

Becas en Holanda para curso sobre pro
ducción y tecnología de semillas. Dirigi
do a profesionales relacionados con el 
área. Duración: 14 semanas, a partir 
del 26 de abril de 1990. Lugar: Wage
ningen. Organiza: Gobierno de Ho
landa. Idioma: inglés. Requisitos: títu
lo profesional, edad máxima 40 años. 
Observaciones: la beca cubre gastos de 
alojamiento, alimentación, seguro mé
dico y transporte aéreo. Fecha límite: 
19 de enero de 1990. 

Becas en Holanda para curso sobre ex
tensión rural. Dirigido a profesionales 
vinculados a las actividades de exten
sionismo en el ámbito rural. Duración: 
cinco semanas, a partir del28 de junio 
de 1990. Lugar: Wageningen. Organi
za: Gobierno de Holanda. Idioma: in
glés. Requisi'tos: título profesional, 
edad máxima 40 años. Observaciones: 
la beca cubre gastos de alojamiento, 
alimentación y seguro médico. Fecha 
límite: 21 de marzo de 1990. 

Becas en la India para investigaciones 
doctorales en el campo de las ciencias. 
Dirigido a profesionales que deseeri 
realizar estudios doctorales en el cam
po de las ciencias. Duración: tres años. 
Organiza: Consejo de Investigación 
Científica e Industrial de la India. 
Idioma: inglés. Requisitos: grado de 
maestro en ciencias y proyecto detalla
do de investigación. Observaciones: se 
otorga asignación mensual de 1 ,800 a 
2,400 rupias. Recepción de solicitudes: 
abierta durante todo el año. 
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Becas en Venezuela para investigacio
nes en aspectos sociales y económicos de 
las enfermedades tropicales. Dirigido a 
profesionales vinculados con institu
ciones académicas. Duración: un año. 
Organiza: Universidad Central de Ve
nezuela, Programa Especial de Investi
gación y Entrenamiento en Enferme
dades Tropicales. Idiomas: inglés, 
francés, portugués y español. Requisi
tos: título profesional en ciencias so
ciales, economía o áreas relacionadas 
con la salud y enfermedades tropica
les; presentar proyecto de investiga
ción. Observaciones: los interesados 
pod'i'án solicitar financiamiento hasta 
por 5 mil dólares. Recepción de solici
tudes abierta durante todo el año. 

Becas en Noruega para investigaciones 
y cursos sobre temas noruegos. Dirigi
do a personas interesadas en desarro
llar un tema noruego. Duración: nueve 
meses, a partir de septiembre de 1990. 
Organiza: Gobierno de Noruega. Idio
ma: inglés o noruego. Requisitos: mí
nimo dos años de estudios universita
rios, edad máxima 35 años. Observa
ciones: la beca cubre asignación men
sual de 4,900 coronas noruegas, 1,200 
coronas para gastos de in:.talación y 
seguro médico. Fecha límite: 8 de di
ciembre de 1989. 

Becas de la Fundación Welch para in
vestigaciones sobre ciencias del vacío. 
Dirigido a especialistas en ciencias del 
vacío. Duración: un año, a partir de 
septiembre de 1990. Lugar: cualquier 
centro de investigación en el extranje
ro. Idioma: inglés. Requisitos: grado 
académico de doctor; haber seleccio
nado el laboratorio en el que se realiza
rá la investigación. Observaciones: se 
otorga beca por 12 mil quinientos dó
lares. Fecha límite: 8 de mayo de 1990. 

Becas en la URSS para capacitación 
colectiva en el trabajo para ingenieros 
de las industrias de transformación de 
metales. Dirigido a ingenieros de pro
ducción vinculados con el diseño y eje
cución de operaciones de corte de me
tales con máquinas herramientas. 
Duración: 17 de septiembre al 30 de 
noviembre de 1990. Lugar: Moscú. Or
ganiza: ONUDI y Gobierno de la 

URSS. Idioma: inglés. Requisitos: tí
tulo profesional en ingeniería mecáni
ca o áreas afines; experiencia mínima 
de tres años en el campo del diseño, 
organización de procesos tecnológi
cos o mantenimiento y reparación de 
máquinas herramientas. Obsevacio
nes: se otorga beca completa. Fecha 
límite: 13 de junio de 1990. 

Cursos 

Cursos en la URSS de capacitación pa
ra ingenieros en el campo de la industria 
del hierro y el acero. Dirigido a profe
sionales vinculados con la producción 
de aglutinado, tecnología de lamina
ción, práctica de fundición, operación 
y mantenimiento de equipo eléctrico y 
mecánico, mantenimiento refractario 
y protección del medio ambiente. Du
ración: de112 de marzo al 7 de mayo de 
1990. Lugar: Zaporozhye. Organiza: 
ONUDI y Gobierno de la URSS. Idio
ma: inglés. Requisitos: título profesio
nal en ingenieria química, mecánica, 
eléctrica o metalurgia; experiencia mí
nima de tres años en el área. Fecha 
límite: 8 de diciembre de 1989. 

Reuniones 

Primer simposio internacional multidis
ciplinario de musicoterapia y efectos del 
sonido. Dirigido a profesionales en los 
campos de la música, medicina y psi
quiatría, así ·como a diferentes tera
peutas. Duración: del 4 al 8 de diciem
bre de 1989. Lugar: Sao Paulo, Brasil. 
Organiza: Facultad "Marcelo Tupi
namba". Durante el simposio se estu
diarán los efectos del sonido en diver
sos grupos comunitarios y las 
consecuencias de la contaminación so
nora; se revisará la utilización de la 
musicoterapia en el tratamiento de pa
tologías psíquicas, fisicas y sociales, 
así como su influencia en la educación. 

Informes: Dirección General de Inter
cambio Académico, Subdirección de 
Becas, Unidad de Posgrado, 2o. piso, a 
un costado de la Torre 11 de Humanida
des, Ciudad Universitaria. O 



publicaciones 

Consultorio fiscal 

Año 3, número 35, noviembre de 1989. 
Revista editada por la Facultad de Con
tadurfa y Administración de la UNAM. 
94 pp. 

En esta entrega, la revista Consulto-· 
rio fiscal anuncia en su editorial la ini
ciación de una nueva sección: Contra
puntos crfticos, cuya misión, agrega, es 
constructiva ... la de señalar, "en forma 
desapasionada y objetiva, las debilida
des de nuestros cuerpos normativos", 
sean leyes, reglamentos, criterios o re
soluciones misceláneas. 

Sin embargo, el editorial señala que 
la nueva sección de la revista editada 
por la Secretaria de la Dirección de la 
FCyA no se orientará exclusivamente 
al señalamiento de fallas, sino que 
también establecerá propuestas para 
lograr avances; lo que, considera, ayu
dará a la construcción, equidad y com
prensión de nuestro sistema fiscal. 

La sección recién inaugurada inclu
ye artículos sobre los "Pagos provisio
nales y sus ajustes en sociedades mer
cantiles", de la CP Magdalena Cortés 
González; "Reembolsos por reduc
ción de capital", del CP Agustín Güi
ris Grajales, entre otros temas; además 
de las ya conocidas secciones, como 
Noticias fiscales, Seguro Social e lnfo
navit, Comercio exterior y la original 
Horóscopo jisca/. O 

Se basa en una nueva metodología 

Ecco l'ltalia, libro de texto para alumnos de bachillerato 

Introduce al conocimiento de la lengua italiana. Es el primero en 
su género escrito por profesores de la ENP 

' Ea maestro Ernesto Schettino Mai
mone, director de la Escuela Nacional 
Preparatoria, presentó el primer libro 
de texto para la enseñanza del italiano, 
Ecco I'Italia, escrito por profesores de 
esa institución. 

El texto, dijo, es un instrumento 
adecuado para introducir a los estu
diantes del quinto año de bachillerato 
al conocimiento de la lengua italiana. 
"En la ENP, la enseñanza de otros 
idiomas no debe supeditarse al inglés, 
pues la cultura italiana es una de las 
más ricas del mundo, no sólo por sus 
antecedentes romanos, sino por el 
gran desarrollo industrial y social que 
existe en la Italia de hoy", puntualizó. 

Con Ecco ntalia, añadió, se preten
de que los educandos sean capaces de 
entender el idioma en todos los niveles; 
desde el cotidiano hasta los términos 
culturales más altos. 

Por su parte, el doctor Hugo Fer
nández de Castro. secretario académi-

co de la ENP, sostuvo que el texto 
responde a las renovaciones en los pla
nes de estudio de la dependencia. "Es 
un libro innovador, pues considera en 
sus páginas los cuatro puntos de la 
enseñanza del lenguaje, con énfasis en 
la comprensión de lecturas". 

En su oportunidad, el maestro Igna
cio Alvarez Silva, jefe del Departa
mento de Francés de la ENP, encomió 
el esfuerzo y el tiempo que los autores 
dedicaron a la elaboración de Ecco 1'1-
talia. Asimismo, destacó la importan- · 
cía de que el libro haya sido escrito por 
profesores mexicanos, pues, general
mente, los textos utilizados eran im
portados, lo que hacía indispensable 
su continua modificación. 

La obras, continuó, se basa en el 
conocimiento del tipo de alumnado al 
que va dirigida, de las necesidades ins
titucionales y del personal encargado 

de impartir la enseñanza de idiomas. 
Alvarez Silva explicó que el libro 

está encaminado a que los alumnos de
sarrollen técnicas de lectura, "que no 
sólo les beneficiarán en el estudio del 
italiano, sino en cualquier otra mate
ria, pues mejorará su capacidad de lec
tura". 

Por otra parte, las maestras Ana 
Delfina y Loredana Zanoco, del CE
LE de la UNAM y del Instituto Italia
no de Cultura, respectivamente, mani
festaron que Ecco l'Italia es un texto 
importante, pues fue hecho por profe
sores "que saben lo que interesa a los 
estudiantes, quienes podrán tomar la 
lectura como un proceso y no como un 
producto, lo cual les servirá para ~ 
sarro llar otras habilidades". 

Finalmente, el maestro Nicolás 
Granados, uno de los seis autores de la 
obra, sostuvo que para elaborar el tex
to se tomó mucho en cuenta la teoría 
para lograr un nuevo enfoque metodo
lógico, que presenta a la lengua italia
na como una totalidad y no en forma 
aislada. O 

Maria Dolores Martlnez 

23 de noviembre de 1989 
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La irrupción y el límite 

Bravo, Víctor Antonio. Coordi
nación de Humanidades/ Direc
ción General de Publicaciones. 
Primera edición: 1988. 291 pp. 

"L a narrativa fantástica 
es extensa y variada, esta na
rrativa ha expuesto sus va
riaciones y la razón que la 
constituye: la puesta en esce
na de la naturaleza misma de 
la ficción. En este trabajo se 
intenta dar cuenta de esa ra
zón y esas variaciones a tra
vés, primero, de una descrip
ción de lo fantástico como 
una de las formas de la alte
ridad que se encuentra en la 
génesis de todo aconteci
miento narrativo y, segun
do, haciendo referencia a un 
relativo-amplio corpus que 
ilustre, en cada caso, el fenó
meno de lo fantastico." 

Contenido: La alteridad y 
la producción literaria/La 
transgresión del límite y la 
producción de lo fantástico/ 
La ficción, la realidad y sus 
correlatos/La restitución 
del límite y la reducción de 
lo fantástico/La persistencia 
del límite y la imposibilidad 
de lo fantástico lo maravi
lloso/Bibliografia. O 

23 de noviembre de 1989 

La Revolución Francesa 
en los fondos de la 
biblioteca y hemeroteca 
nacionales de México 
Ruiz Castañeda, María del Car
men. Coordinación de la Investi
gación, Instituto de Investigacio
nes Bibliográficas, UNAM. Pri
mera edición, 1989. 76 -pp. 

''L a Biblioteca y la He-
meroteca Nacionales de Mé
xico se han propuesto pre
sentar una muestra de los 
fondos que existen sobre 
manuscritos y obras -im
presos franceses y mexica
nos principalmente- que 
muestran la influencia de la 
Revolución Francesa en la 
Nueva España a finales del 
siglo XVIII y principios del 
XIX. Los materiales que se 
presentan en ésta en los que 
sobresalen obras políticas e 
incluso caricaturas, provie
nen de diversos fondos per
tenecientes a dichas institu
ciones." 

Contenido: Primeras in
fluencias/Impresos france
ses y extranjeros/Impresos 
mexicanos/La influencia de 
la Revolución Francesa en 
los grabados mexicanos/La 
influencia de la Revolución 
Francesa en el debate políti
co mexicano/La prensa me
xicana y el centenario de la 
Revolución Francesa/Obras 
contemporáneas sobre la 
Revolución Francesa. O 

Pueden adquirirse en: Librerfa 
Central, Zona Comercial, CU; 
Llbrerla Julio Torrl, Zona C•l
tdtal, CU; Llbrerla Palado tle 
Mlaerla, Tacuba No. 5, Cntre, 
DF; Casa Unlvenltaria del LI
bro, OriZ»ba y Puebla, colollla 
Roma. Y próxlmlllllente 111 a. 
principales Ubreriu de la dud ... 

Las conferencias de 
París introducción a la 
fenomenología 
trascendental 
Husserl, Edmund. Primera edi
ción en alemán, 1950. Primera 
edición en español. Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, 
UNAM. 1988. 103 pp. 

"L as conferencias que 
Husserl dio en París en 1929 
con el título "Introducción a 
'la fenomenología trascenden
tal" sirvieron de base para 
redactar las Meditaciones. 
Las conferencias presentan 
a la fenomenología como 
una ciencia que se apoya en 
una suerte de radicalización 
del método cartesiano de la 
duda universal, y llegan a 
llamarla un "cartesianismo 
del siglo XX", a la vez que 
señalan cual es el paso deci
sivo que la aparta de Descar
tes, y la "novedad" funda
mental de la fenomenología. 
Las conferencias represen
tan, pues, en comparación 
con las Meditaciones, una in
troducción a la fenomenolo
gía mucho más breve, relati
vamente más sencilla y 
accesible, ligeramente más 
provocativa, si bien menos 
elaborada y completa." 

Contenido: Las conferen
cias de París/Sinopsis de 
Husserl/Resumen de las lec
ciones del profesor E. Hus
serl/Notas del apéndice crí
tico/Glosario. O 

.......... ,..._,u...., .• ..,t,._.,• ... 
.~ ......... 

La ética a través de su 
historia 
Platts, Mark: (compilador). Pri
mera edición. Instituto de Inves
tigaciones Filosóficas. UNAM. 
1988. 137 pp. 

"E 1 presente libro cons-
tituye una introducción a las 
filosoflas morales de algu
nos de los filósofos más des
tacados en la historia de esta 
materia: Platón, Aristóteles, 
Aquino, Hume, Kant, J.S. 
Mili y Wittgenstein . Pero el 
propósito de los colabora
dores no es solamente el de 
proporcionar, de una mane
ra históricamente fiel, las 
ideas de los filósofos consi
derados, sino también el de 
invitar al lector a que piense 
filosóficamente sobre los 
problemas -formidables y 
urgentes- que surgen en re
lación con esta temática. 
Así, este libro representa 
uña introducción, no sola-

. mente a la historia de la éti
ca, sino también a la ética 
misma." 
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Contenido: Introduc

ción/La ética de Platón/ 
Aristóteles y las virtudes/ 
Etica y justicia en Tomás de 
Aquino/La moralidad y la 
acción/Notas sobre la con
cepción moraVLa ética de J. 
S. Mili/La conferencia so
bre ética de Wittgenstein (se
gunda versión)/Lecturas 
adicionales. O 

deportes 

Primera Carrera 
Pumatón 89 

Movimientos de 
resistencia y rebeliones 
indígenas en el norte de 
México 
(1680-1821 ). Guía 
Documental 1 
Mirafuentes Galván. José Luis. 
Primera edición, AHH-AGN, 
1975. Segunda edición, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 
UNAM, 1989. 249 pp. 

"E 1 conjunto de la docu-
mentación que aquí se regis
tra abarca un periodo de in
tensa agitación social en las 
llamadas Provincias Inter
nas del Norte de la Nueva 
España, que va de 1680 a 
1821; esto es, parte del le
vantamiento general de los 
indios pueblos en la provin
cia de Nuevo México, cuyos 
efectos marcan el inicio de 
un proceso generalizado de 
resistencia indígena al domi-

¡ Estudiante, maestro e investigador 
universitario, forma parte de esta nue
va tradición deportiva! 

La Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas ha orga
nizado para el sábado 9 de diciembre, 
a partir de las 11 horas, la Primera 
Carrera Pumatón 89, con el propósito 
de integrar a la comunidad universita
ria al deporte y la recreación. 

~~ .• 1,,."\ 

nio español en aquellas pro
vincias, y concluye básica
mente con la rebelión de los 
ópatas en la intendencia de 
Sonora y Sinaloa, a escasos 
meses de la consumación de 
la independencia política de 
México." 

Contenido: Siglas utiliza
das/Mapa de la frontera de 

Nueva España, por Nicolás 
de Lafora, 1771, entre gru
pos indígenas que se men
cionan en el índice analítico/ 
Sonora y Sinaloa/Nueva 
Vizcaya/Nuevo México/ 
Coahuila/Texas/Nuevo Rei
no de León/Colonia del 
Nuevo Santander/Provin
cias Internas/Indice analíti
co. o 

Para tal efecto, se han organizado 
diversas pruebas para damas y varones 
en las categorías novatos (2,000 y 
3,000 metros), no clasificados (3,000 y 
5,000 metros), masters (3,000 y 5,000 
metros) y clasificados (5,000 y 8,000 
metros). 

Ludoteca de la Alberca Olímpica de 
CU; Centro de Información de Fron
tón Cerrado de CU; Coordinaciones 
deportivas en facultades o escuelas; 
Centro de Educación Continua en Es
tudios Superiores del Deporte (lado 
sur del Estadio Olímpico Universitario
Estacionamiento 8). 

¡Pavos al primer 1 ugar c;:n cada prue
ba por categoría y rama! 

Las inscripciones serán gratuitas 
y los interesados podrán regis
trarse en los siguientes puntos: tú
nel 18 del Estadio Olímpico Uni
versitario (Oficinas de la DGADyR); 

C'J:1GACETA 
WUNAM 

¡Inscríbete, cupo limitado! 

Informes: a los números telefónicos 
550-54-53, con Ana Maria Ramos, y al 
550-52-15, extensión 4452, con Gloria 
Morán. O 

23 de noviembre de 1989 
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Durante los festejos del LXXIX 
Aniversario del inicio de la gesta revo
lucionaria en nuestro país, el licencia
do Carlos Salinas de Gortari, presi
dente de la República, entregó el 
pasado lunes 20, en el Salón de Recep
ciones de Palacio Nacional y al térmi
no del desfile deportivo, el Premio Na
cional del Deporte 1989, que en esta 
ocasión correspondió a la taekwon
doim puma, Mónica Torres Amarillas 
y al destacado montañista doctor Ri
cardo Torres Nava. 

Este premio, instituido. en 1975, se le 
otorga a los deportistas más destaca
dos de México, como un reconoci
miento a su trayectoria deportiva y a 

logros obtenidos en la edición co-

En esta ocasión se recibieron en la 
Secretaria de Educación Pública, por 
conducto de la Comisión Nacional del 
Deporte, 62 propuestas, que respalda
ron 37 candidaturas: 23 a deportistas y 
14 a instituciones dedicadas al fomen-. 
to del deporte, que abarcaron 14 ra
mas distintas. 

Después de un .análisis exhaustivo 
de todas las propuestas, el jurado de
terminó entregar el máximo galardón 
deportivo en nuestro país a los depor
tistas anteriormente citados, con base 
en los siguientes logros: 

Mónica Torres Amarillas 

Medalla de plata en el 1 y II campeo
natos mundial de tae kwon do celebra-

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. José Narro Robles 
Secretario General 

Dr. T omós Garza 
Secretario Administrativo 

' 

Lic. David Pantoja Morón 
Secretario Auxiliar 

23 de noviembre de 1989 

Reconocimiento a una trayectoria 

Mónica Torres Amarillas, Premio 
Nacional del Deporte 1989 
También recibió esta distinción el montañista Ricardo Torres 
Nava 

1 
Flanquean al presidente Salinas,Amarillas y Nava. 

dos en Barcelona, España, y Seúl, Co
rea, medalla de oro en los campeona
tos panamericanos de TDK, realiza
dos en Lima, Perú (diciembre de 1988); 
medalla de bronce en los XXIV Juegos 
Olímpicos de Seúl, Corea (septiembre 
de 1988). 

Lic. Manuel Barquín Alvarez 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Miguel Angel López Camacho 
Jefe de Información 

Ricardo Torres Nava 
Primer latinoamericano en alcanzar 

la cima del Everest, la más alta del 
mundo con 8 mil 848 metros sobre el 
nivel del mar (mayo de 1989). 

El premio consistió en la entrega de 
una placa y medalla conmemorativa y 
un cheque por diez millones de pesos. O 

Rodolfo Olivares López 
Jefe de Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficinas: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
la Torre 11 de Humanidades. T eléfon9s: 
550-59-06 y 550-52-15, extensión 3320. 

Año XXXV, Novena época 
Número: 2,430 



TU PUEDES CONTRIBUIR 
Aportando el equivalente a medio salario mínimo mensual. 

DONATIVOS 

U N M E S ............. t 1 3 7 , 4 O O . O o· 
UN SE_MESTRE .... 824,400·.00 
UN ANO............ 1 '648,800.00 
OTRA CANTIDAD 

· El Qago podrá realizarse en los sigwientes bancos: 
BANCOMER CTA. 792621-5 BANAMEX CTA~ 721280-6 

La aportación del donativo es deducible para efectos del 
· Impuesto Sobre la Renta. 

Apoya a la juventud estudiosa, apoya a tu Universidad 
. para lograr la Ex~ele.ncia Académica. · 

· INFORMES: Programa de Vinculación con los Egresados 
ler. PisoTorr~deRectoría Tels.548.36.18 y 550.52.15Ext3151 

~OR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITUII 
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