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.Homenaje de la 
UNAM al maestro 
Manuel Madraza 

Garamendi 

Gran universitario, maestro, consejero y tutor 
de generaciones. 

La Universidad Nacional Autónoma ~ 
de México rindió homenaje a Manuel 

Madrazo Garamendi, gran universitario, 
maestro, consejero y tutor de generacio
nes enteras; un hombre recto, responsa
ble, meticuloso y sabio, cuyo recuerdo 
congregó, en el auditorio "A" de la Facul-

' tad de Química, a varios de los más des-
tacados miembros de la comunidad uni
versitaria, entre ellos a cuatro 
ex-rectores, al Presidente de la Junta de 
Gobierno, a un ex-director de la Facultad 
de Química y, por supuesto, a los actuales 
titulares de esta última y de la UNAM. 

· El maestro Manuel Madrazo Gara
mendi, quien falleció el28 de marzo del 
año en curso, recibió el justo homenaje 
de una comunidad agradecida por toda 
una vida dedicada a engrandecerla y de
fenderla. 7 

Centro de Ciencias de la Atmósfera 

Investigación s0bre el proceso 
urbanización-temperatura citadina 
El tema del calentamiento global de la Tierra ha cobrado importancia 
por sus posibles repercusiones en la salud del hombre 

Aceptó el 
STUNAMel 
aumento salarial 
del18 por ciento 

5 

Composición por 
computadora, 
una alternativa 

musical 
16 

14 

En México, 
gran potencial 

de recursos 
hidrotermales 

12 

El Día de Muertos, tradición que no muere 

Esta festividad de los que "se nos adelantaron" tuvo manifestaciones en la UNAM -como ea tocio el 
pail· que rduerzan nuestra Idea cultural sobre la muerte y el sentido de la vida. 
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La ENEP Iztacala, primera escuela beneficiada 

Aplica la UNAM el Examen 
Médico de Primer Ingreso 
En forma paralela, Servicios Médicos -presenta en cada uno de los 

planteles de la UNAM una exposición sobre educación para la salud 

Conocer las necesidades y problemas 
<le salud de la población estudiantil, 

obtener un diagn6stioo temprano y pro
porcionar un tratamiento oportuno a las 
enfermedades que puedan afectarlas, 
contribuyendo así a su desempeño acadé
mico, son los objetivos del Examen Mé
dioo de Primer Ingreso (EMPI) que en 
estos días se está aplicando a los nuevos 
alumn~ de nuestra Casa de Estudios. 

Desde finales del mes de octubre espe
cialistas y pasantes adscritos a la Dirección 
General de Servicios Médicos visitan es
cuelas y facultades para aplicar un cuestio
nario médico-psioológiooj hacer explora-

ción odontológica y revisión de agudeza 
visual a cada uno de los alumnos. 

Posteriormente, con base en la infor
mación obtenida, se enviarán citatorios 
para que los alumnos cuyo cuestionario 
revele la posibilidad de que tengan algún 
padecimiento, ,acudan al Servicio Médi
co ·con el propósito de confirmar o des
cartar el diagnóstico a través de un che
queo personalizado. 

En caso de que el médico confirme la 
existencia de alguna enfermedad, proce
derá a dar el tra.tamiento adecuado, o bien 
a canalizar al alumno a alguna institución 

del Sector Salud, cuando la patología lo 
amerite. 

El análisis de la información recabada 
a través del EMPI constituye además un 
elemento útil para el diseño de programas 
de prevención y de educación para la 
salud. 

Cabe destacar que el Examen Médico 
de Primer Ingreso se aplica·en la UNAM 
desde 1944 y que a partir de 1977 se 
practica con el auxilio de programas 
computarizados; gracias a ello, desde 
1989 es posible consultar la historia clí
nica del estudiante a través de su número 
de cuenta. 

De manera simultánea a la aplicación 
del EMPI, que en este periodo inició su 
aplicación en la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales lztacala, la Direc
ción General de Servicios Médicos pre
sentará en cada uno de los planteles· la 
Feria Itinerante de la Salud, exposición 
~e láminas con mensajes preventivos y 
sobre educación para la salud referentes 
a temas como sexualidad, infectologfa, 
enfermedades de transmisión sexual, SI
DA y salud mental. O 

El intercambio de información entre la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Asociación Nacional de tJni
v~rsidades e Instituciones de Educación 
Superior y la Secretaría de Educación 
Pública, en relación a las estadísticas bá
sicas de población escolar, recursos hu
manos, bibliográficos y planta física, tra
dicionalmente se ha realizado mediante 
los formatos SPP-SEP,ANUIES. 

Intercambio de información con la SEP y ANUlES. 

Durante el ciclo Las Computadoras en 
las Instituciones de Educación y de In
vestigación, celebrado recientemente en 
la Coordinación de la Investigación 
Científica, Jaime Curts y Moisés Silva, 
de la Dirección General de Planeación, 
Evaluación y Proyectos Académicos de 
la UNAM, informaron que esta depen
dencia tiene encomendada la función de 
coordinar el envío y recepción de dichos 
formatos entre las dependencias acadé
micas de la propia Universidad y la SEP, 
acción que hasta 1988 se verificaba di
rectamente entre estas últimas. 

DGACET,A 
UUNAM 

Automatiza la UNAM el proceso de 
llenado de estadísticas escolares 

Mas si se considera que "reoopilar la 
información de las diferentes dependen
cias académicas, para posteriormente lle
nar manualmente más de 600 formas es
tadísticas, además de la obligada 
verificación, consume un tiempo consi
derable del personal, haciendo de éste un 
proceso tedioso y costoso para la Direc
ción, y si se considera además que tanto 
en la ANUlES como en la SEP se captura 
esta información para pasarla a una base 
de datos, resulta entonces que se trian gu
la con datos incompletos o de fuentes 
distintas como resultado de tanta captura 
y recaptura". 

Lo anterior, señalaron los ponentes, ha 
conducido a la DGPEyPA a elaborar un 
proyecto de al!tomatización del proceso 

de llenado a las formas estadísticas SPP
SEP-ANUIES, para lo cual se procedió a 
diseñar estructuras de archivo acordes a 
los formatos: se depuraron nombres y 
claves de los planes de estudio y de las 
dependencias con que cuenta la UNAM; 
se definieron las dependencias de la ad
ministración central que funcionarán co
mo fuentes primarias de información; y 
posteriormente se adecuaron estos archi
vos con las claves respectivas, tamaño y 
tipo de campo, para que por medio de 
programas de cómputo se procediera a 
"vaciar" la información a las estructuras 
previamente creadas. 

"Un proceso como el antes descrito 
permitió a la UNAM responder a las pe
ticiones de información de la SEP y la 
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ANUlES correspondientes al ciclo 1990-
91, con datos oficiales y debidamente 
verificados, realizando únicamente 
transferencias entre archivos y no recap
tura de información." 

T 'a UNAM debe atender a la responsa
.J...jbilidad de ser la mayor y mejor uni
versidad del país; la Escuela Nacional 
Preparatoria, como parte inherente de és
ta, comparte dicho compromiso, más 
cuando el nivel superior se nutre en gran 
medida con estudiantes de esta depen
dencia. 

Dados los constantes cambios que se 
dan con una velocidad vertiginosa, entre 
ellos la globalización de la economía; la 
reunificación de las alemanias y la trans
formación de la Unión Soviética, ésto a 
nivel internacional. En el plano nacional 
se tiene la transformación del Estado me
xicano con el fin de poder hacer frente a 
los retos que implica la competencia co
mercial con otros países. 

Así se expresó el maestro Rafael Mo
reno, director del plantel S José V~n
celos de la Escuela Nacional Preparato
ria, durante la Reunión de Evaluación y 
Planeación de la mencionada dependen
cia, el pasado 24 de octubre. 

"Conocedor de tal situación -dijo-, el 
rector José Sarukhán brinda un decidido 
apoyo al bachillerato universitario, bajo 
la tesis de que los alumnos de este nivel 
serán mejores estudiantes de licenciatu
ra. De tal forma que entre otras acciones 
ha instituido el Programa de Fortaleci
miento del:¡;Jachillerato." 

La Dirección General de la ENP, por 
conducto de su titular, el licenciado Er
nesto Schettino, busca la elevación del 
nivel académico de la ENP .. "Prueba de 
ello es la revisión continua de los progra
mas de las düerentes materias que com
prenden nuestro plan de estudios". 

Sin embargo, en cualquier acción toda 
meta es imposible sin la decidida partici
pación de los profesores; por ello, desde 
el principio de su rectorado el doctor José 
Sarukhán ha sostenido que la academiza-
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Finalmente se entregó, tanto a la SEP 
como a la ANUlES, diskettes con infor
mación de loo distintos formatos, a la vez 
que se logró para la DGPEyPA una base 
de datos con información que se puede 

adecuar de manera casi inm~ata a nue
vas exigencias de estructuración que dis
pongan dichas u otras instituciones. 0 

Ramón Martfnez de Velasco 

Reunión de Evaluación del plantel 5 de la ENP 

Bachilleres calificados, base del 
fortalecimiento de' la licenciatura. 
Necesario evaluar los planes de estudio de las preparatorias y trazar 

metas que coadyuven al fortalecimiento de este nivel 

El maestro Rafael Moreno presldl6 la ret11116e de naluad611· 

ción de la Universidad es la base de la 
transformación, y su eje los profesores e 
investigadores de esta Casa de Estudios. 

¿Qué hacer y cómo responder a los 
retos de nuestro tiempo? ¿Cómo partici
par en loo cambios? ¿Cómo superar aca
démicamente la Preparatoria? Antes de, 
avanzar, dijo el maestro Rafael Moreno, 
debemoo hacer un alto y, a partir de ello 
trazamos las diferentes metas que coad
yuven a la elevación del nivel académico 
de nuestros alumnos. 

De ahí la necesidad de evaluar la taréa 
que efectuamos; registrar las. faltas y 
errores, y autoevaluar nuestras propias 
acciones magisteriales. 

La importancia de los programas de 
todas las asignaturas del plan de estudios 
reside en el propósito de responder de 
manera concreta a la formación que debe 
proporcionar la ENP. La autoevaluación 
debe encaminarse a sel1alar, en forma 

> 

uiD\MD 



C:omunidad----------------------~-----------------------------------
cuantivativa y cualitativa, el grado de 
avance alcanzado en el programa, de tal 
forma que de manera colegiada se pue
dan señalar los logros y dificultades, pe
ro, de manera especial, el promedio de 
contenidos programáticos alcanzados 
por los profesores. · 

Para finalizar, el maestro Rafael Mo
reno dijo que a partir de las reflexiones se 

deben precisar las acciones a realizar pa
ra el próximo ciclo escolar. Cuáles serán 
los temas a tratar, cuántos y con qué 
profundidad. Además, para las materias 
experimentales, las actividades a desa- · 
rrollar en los laboratorios. En fin, todo 
aquello que en forma colegiada se consi
dera adecuado y nece<>ario para la planea
ción de las aCtividades emanadas de los 

programas y de las inquietudes de los 
profesores, de sus juicios sobre la educa
ción preparatoria. 

A la Reunión de Evaluación y Planca
ción del plantel5 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, que se dividió en dos sesio
nes, asistieron aproximadamente 250 
profesores de esa dependencia. O 

AnaLilia Torices 

Participa la FES-C en la F~ria 
Nacional 91 Cuautitlán, Izcalli 

te papel. Ejemplo de ello es el apoyo 
prestado a nuestra Casa de Estudios, pue.S 
los empresarios patrocinan la participa
ción de la FES-C, por lo que la UNAM 
no gastará nada. 

Con alrededor de 70 actos culturales, 
la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán ~rticipará en la celebración 
de la Prime ./• 'eria Nacional 91 Cuauti
tlán Izcalli, que del 8 al24 de novi<;mbre 
se llevará a cabo en 'el Parque de los 
Chopos de este municipio. 

Entre los espectáculos con que la men
cionada dependencia universitaria parti
cipará destacan la pieza teatral Los Amo
res de Doña Mortecina y la presentación 
del Ballet de la UNAM. 

Ser estudiante universitario ofrece la 
oportunidad de tener una vida digna a 

base de preparación, pero sobre todo pro
mete congruencia de hombres dedicados 
al servicio de México. En tal sentido, 
"ninguna institución académica en este 
país ha jugado un papel tan importante en 
formar a sus líderes" como la Universi
dad Nacional Autónoma de México. 

El doctor Luis Esteva Maraboto, coor. 
dinador de la Investigación Científica de 
nuestra Casa de Estudios, dijo lo anteriqr 
al dar la bienvenida a la generación 92-94 
de la Escuela Nacional Preparatoria, 
plantel 6 Antonio Caso. 

Habló ante autoridades, profesores y 
alumnos de esta escuela sobre la funda
ción de la Universidad, etapa que calificó 
como "historia de una lucha por la sobre
vivencia". 

Esta riqueza histórica les da ahora la 
oportunidad de forinarse profesional-

O GACETA 
UNAM 

Al respecto, la psicóloga María del 
Socorro Hemández, coordinadora de Ex
tensión Universitaria de la FES-Cuauti
tlán, dijo que la participación de la de
pendencia a la que está adscrita se 
circunscribe únicamente al aspecto cultu
ral. El objetivo, fortalecer el vínculo U ni· 
versidad-sociedad. 

En el acontecimiento, que reunirá no 
sólo a expositores de la localidad sino de 
más de 14 estados de la República, la 
iniciativa privada ha jugado un importan-

Generación 1992-1994 

María del Socorro Hernández informó 
además que los fondos captados por esta 
"Feria de la Hospitalidad", como se le ha , 
denominado, serán destinados a fortale
cer la infraestructura de Cuautitlán Izca
lli. Inicialmente, el patronato 'que pro
mueve este acto tiene pensado construir 
escuelas, centros de investigación y espa
cios culturales. Además de fortalecer el 
cuerpo de seguridad asignado al munici
pio. O 

Bíenvenida de la Escuela Nlicional 
Preparatoria a sus nuevos alumnos 
Ser universitario, oportunidad de vida digna: Esteva Maraboto; 
es integrarse aí mayor proyecto educativo: Daniel Díaz 

mente con los mejores maestros del país, 
les dijo a los jóvenes preparatorianos, tras 
sostener que la Universidad también les 
ofrece la posibilidad de ampliar su visión 
del mundo. 

Luego los invitó a adquirir una con
ciencia de servicio social y de trabajo, 
toda vez que "una de las funciones esen
ciales de esta Universidad es la de servir 
al desarrollo de la nación". 

De acuerdo con su carta de fundación, 
la Universidad Real y Pontificia (antece
dente inmediato de nuestra Universidad) 
es la más antigua del continente, expuso 
el doctor Maraboto, quien precisó que a 
sólo 30 años de la conquista espai'íola 
(1521) "ya se había propuesto la cédula 
de fundación de la Universidad por Feli
pe II, siendo inaugurada en 1553 por el 
entonces virrey de la Nueva Espafia". 
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L a Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Sindicato de Trabaja

dores de la UNAM (STUNAM) firmaron 
el pasado 31 de octubre, a las 11 :45 horas, 
un convenio que resuelve el conflicto 
planteado por este organismo gremial an
te las autoridades laborales. 

En dicho convenio se otorga un incre
mento salarial global del18 por ciento, 
que está configurado por un aumento del 
, 13 por ciento con cargo al subsidio que 
otorga el gobierno federa~ y una retabu
lación del 4.47 por ciento que cubrirá la 
UNAM mediante la utilización' de un 
fondo único y exclusivo. 

La finna del convenio puso fm a la 
amenaza de huelga que estallaría el31 de 
octubre a la medianoche y que hubiera 
paralizado las labores académicas y admi
nistrativas de la Universidad Nacional. 

El Sindicato llevó a su Consejo Gene
ral de Huelga la propuesta de la Univer
sidad, que fue votada en asambleas me
diant~ un sistema de sufragio directo, que 
culminó con una abrumadora votación en 
contra del paro de labores y aceptación 
de la propuesta institucional. 

Por otra parte, la Universidad y el 
Sindicato firmaron un convenio de repa-

El siglo XIX fue para la sociedad me
xicana de gran inestabilidad política, 
afectando indudablemente a la Universi
dad. En ese aspecto, el doctor Maraboto 
recordó, entre otros muchos ejemplos, 
que en 1833, el entonces presidente Gó
mez Farfas cerró la Universidad bajo el 
argumento de que era "inútil, irreforma
ble y perniciosa"; fue reabierta por Anto
nio López de Santa Anna un año después. 

Justo Sierra, fundador de la Universi
dad como ahora la conocemos, siendo 
ministro de Porfirio Dfaz propuso su 
apertura desde 1881, pero su iniciativa no 
prosperó. Hubo que esperar hasta 1910 
cuando, también bajo su instancia, se 
creó lo que hasta entonces se conocía 
como la Universidad Real y Pontificia. 

4 de noviembre de 1991 

Aceptó el STUNAM aumento 
salarial global del18% 
ración de violaciones al Contrato Colec
tivo de Trabajo, que había motivado un 
emplazamiento a huelga en el mes de 
agosto, mismo que fue archivado por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitra
je, ante el allanamiento de la Institución. 

En dicho convenio se solucionaron 
conflictos como la utilización de pasan
tes en labores propia-; de los trabajadores 
de base, estímulos al personal adminis
trativo, trabajos de conservación y man
tenimiento, personal de confianza y el 
reordenamiento del tabulador, para ope
rar t1el mes de febrero a noviembre del 

presente año y que representó un benefi
cio promedio del3.57 por ciento para los 
trabajadores universitarios. 

Los convenios que pusieron fin a estos 
conflictos fueron firmados por los licen
ciados Mario Melgar Adalid, Leoncio 
Lara Sáenz y Salvador Villaseñor Arai, 
secretario administrativo, abogado gene
ral y coordinador general de Asuntos La
borales de la UNAM, respectivamente, y 
por el Comité Ejecutivo del STUNAM, 
encabezado por el señor Nicolás Olivos 
Cuéllar, secretario general del menciona
do organismo laboral. · O 

Conferencia en el liMAS 

Invitación 
El Departamento de Probabilidad y Estadístico del Instituto de 

Investigaciones en Motemóticos Aplicados y en Sistemas invita a la 
conferencio que con el título Pronóstico con Restricciones en Mo
delos Autorregresivos: Un Enfoque Boyesiano, impartiró el doctor 
Enrique de Albo el miércoles 6 de noviembre, a las 12:30 horas, en 
el4o. piso del edificio del liMAS. 

Informes: 550-52-15, extensión 4563 

La ley que constituyó a la Universidad 
Nacional Autónoma de México data del 
16 de mayo de 1910. Dicho precepto 
tonstitutivo integró a la Universidad en 
distintas escuelas e instituciones que ya 
existían en la sociedad mexicana, explicó 
el doctor Esteva Maraboto. 

Comentó también que en 1920, el en
tOtlces rector José Vasconcelos le dio a la 
Universidad el escudo que actualmente 
conocemos para, posteriormente, bajo el 
cargo de Secretario de Educación, dedi
car sus esfuerzos a mejorar la educación 
básica del país. 

A partir de 1929, af'ladió, con los mo
vimientos estudiantiles, la Universidad 
adquiere su autonomía. Pese a que la Ley 
Orgánk.a de aquel tiempo dio lugar a mu
chos oontlJda; de tipo poUtico, centrada9 

entre quienes pensaban en la libertad de 
cátedra y quienes argumentaban que la idea 
era plantear el marco de referencia, de 
acuerdo con lo que pensaba cada quien, su 
función fue determinante en la creación de 
una personalidad jurídica. 

Más adelante, Esteva Maraboto expli
có que durante los años 70 la UNAM 
generó .el sistema de investigación más 
grande del país y, posiblemente, de Lati
noamérica. Antes, todo lo que existín de 
investigación se concentraba en unos 
cuantos pisos de la entonces llamada To
rre de la Ciencias, hoy Torre de Humani
dades II. 

El funcionario agregó que de acuerdo 
con su Ley Orgánica, la función de la 
Universidad es dar educación superior 
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para formar profesionistas, investigado
res y técnicos ótiles a la sociedad. 

La UNAM no solamente se preocupa 
por formar recursos humanos, sino intcc
grar personal en los campos humanístico 
y social. "Otra de las funciones de la Uni
versidad es la de organizar y realizar in
vestigaciones acerca de las condiciones y 
problemas nacionales en aspectos cientí
ficos, tecnológicos, humanísticos y so-
ciales. ' 

Plante! S 

El ingeniero Daniel Díaz Díaz dio la 
bienvenida a los alumnos que ingresaron 

al plantel8, Miguel E. Schultz; los felici
tó "por su decisión de integrarse al mayor 
proyecto cultural-educativo de nuestro 
país: la Universidad Nacional Autónoma 
deMéxico". · 

Profesor de la Facultad de Ingeniería, 
ex secretario de Comunicaciones, miem
bro de la Junta de Gobierno de la UNAM, 
D.aniel Díaz Díaz invitó a los nuevos 
bachilleres a aprovechar la oportunidad 
de hacer una carrera universitaria. 

"Han escogido para su preparación 
una institución señera, con personalidad 
histórica. La vida universitaria es casi 
milenaria; ha dejado huella en la historia 
de México", argumentó el ingeniero. 

Informó a los alumnos de primer in-

Reseñan cinco investigadores 
los avances de sus proyectos 
Biotecnología, mecanismos moleculares, biología del desarrollo, 
fisiología e inmunología, las áreas presentadas 

Durante la celebración del jubileo -
fiesta de terminación y renacimiento 

de algo- por los 50 años del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, se presenta
ron, en sesiones de 20 minutos, los avan
ces, objetivos, obstáculos y grados de 

. desarrollo del casi medio centenar de 
proyectos de investigación que se reali- . 
zan en la dependencia. 

Sergio Sánchez Esquive!, del Depar
tamento de Biotecnologfa, explicó que el 
Proyecto Académico Especialización, 
Maestría y Doctorado en Biotecnologfa 
fue aprobado en mayo de 1984, con el 
objeto de formar recursos humanos de 
alto nivel en el área. 

A siete años de existencia, el proyecto 
ha generado seis especialistas, 32 maes
tros y cinco doctores en biotecnologfa. La 
diversidad de líneas de investigación ha 
enriquecido el funcionamiento del pro
yecto y ampliado el campo de los egresa
dos. 

Roberto Hernández, quien encabeza 
el grupo que estudia los mecanismos mo
leculares involucrados en la expresión 

DuNA. 'M 

génica en el protozoario, causal de la 
enfermedad de chagas, comentó que ac
tualmente trabajan en el Trypanosoma 

greso: "Ya forman parte de una institu
ción que cuenta con 270 mil alumnos; 
más o menos el 50 por ciento en nivel de 
preparación intermedia; la otra mitad en 
los niveles profesional y de posgrado". 

· Es una institución, añadió, en la que 
trabajan alrededor de 30 mil profesores e 
investigadores; donde laboran unos cua
tro mil investigadores de primera linea en 
diversos campos de la actividad umversi
taria. 

Finalmente les recordó que la UNAM 
tiene tres funciones básicas: docencia, in
vestigación, difusión de la rultura. O 

Raúl Correa 

cruzy (Te), que corresponde al sistema 
molecular del RNA ribosomal. . 

Llevamos tres o cuatro años de entre
namiento técnico sobre la metodología 
del DNA recombinante, o ingeniería ge
nética, con la cual hemos podido aislar 
los genes del RNA ribosomal de Trypa
nosoma cruzy. 

Ya hemos dilucidado su estructura 
primaria (secuencia de nucleótidos) hasta 
en un 95 por ciento. Separamos, asimis-
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mo, los cromosomas nucleares de Te, e 
identificamos cuáles de ellos con~ienen la 
información genética para el RNA ribo
soma}. Nuestro principal problema es el 
apoyo de equipo y de recursos económi
cos. 

Horacio Merchant, del Departamento 
de Biología del Desarrollo, habló sobre 
los mecanismos que controlan la diferen
ciación sexual en los vertebrados. Indicó 
que ésta es un proceso multimodal que ha 
seguido diversas estrategias en los dife
rentes grupos de vertebrados. 

La primera etapa de la diferenciación 
de sex~ inicia en el momento de la "de
terminación sexual", que durante mucho 
tiempo se consideró dependiente sola
mente de los factores genéticos estable
cidos durante la fertilización del ovocito. 

No obstante, el hallazgo de que en 
varios grupos de vertebrados no mamífe
ros, las condiciones ambientales influyen 
directamente en la diferenciación sexual, 
ha llevado a ciertos autores a proponer 
dos ti¡)os de determinación sexual: gené~ 
tica y ambiental. 

La primera puede darse por el esper
matozoide o ¡)or el ovocito. En el segun
do caso, la temperatura de incubación del 
embrión es la responsable del sexo del 
individuo a eclosionar, principalmente 
en reptiles. 

El doctor Carlos Arámburo, del De
partamento de Fisiología, habló sobre su 
proyecto la Hormona de Crecimiento: 
Una Familia de Proteínas. Dijo que en los 
últimos años su interés ha versado en 
torno a cómo los organismos vivos pue-

' den establecer una comunicación eficien
te y expedita entre las diferentes compo
nentes esenciales: las células. 

Uno de los principales organizadores 
de la transferencia de información y co
municación intercelular en los organis
mos superiores está constituido por el 
llamado Sistema neuroendocrino, en 
donde confluye la regulación fina y ma
ravillosa que desempeñan tanto el siste- · 
ma nervioso como el endocrino. 

Los hormonas son mensajeros inter
celulares, de diversa naturaleza química; 
son activas a concentraciones pequeñísi
mas, y capaces de provocar una respuesta 
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biológica en las células que contienen 
receptores específicos para ellas. 

El modelo que hemos estudiado du
rante los últimos cinco años es la hormo
na del crecimiento (GH), sintetizada en 
la glándula hipófisis, la cual se encuentra 
en la base del cerebro. 

Asimismo, hemos estudiado la diver
sidad funcional de la hormona de crecí~ 
miento del pollo. Encont~do que, al me
nos, dos de sus variantes de carga 
preseJ;ltan diferente bioactividad en el 
metabolismo de lípidos; una estimula la
lipólisis; la otra manifiesta un efecto an
tilipolítico. 

Ambas variantes muestran actividad 
somatotrópica equivalente. Estos hallaz
gos son interesantes, pues parecen confir
mar la hipótesis de que la diversidad fun
cional de la GH puede ser explicada por 
su heterogeneidad molecular. 

E1 doctor Rafael Saavedra, del Depar
tamento de Inmunología, explicó su pro
yecto Qonas de Linfocitos T Humanos 
Específicos de T oxoplasma gondii y ~u 
utilización para la identificación de antí-

Homenaje ... 

> 1 

El maestro Madrazo Garamendi inició 
su vida formal como universitario en 
1939, año en que ingresó a la entonces 
Escuela Nacional de Ciencias Químicas, 
de la cual fue secretario general y direc
tor, puesto que desempeñó posteriormen
te al adquirir, esa esaJela el rango de 
Facultad. 

Combinó su actividad académica con 
el ejercicio profesional, donde destacó a 
nivel internacional como uno de los me
jores químicos mexicanos. Como maes
tro, fue un innovador¡ reformador de los 
sistemas educativos; así, introdujo en la 
Facultad de Química de la UNAM cam
bios trascendentales al modificar planes 
de estudios, estructuras en los sistemas de 
enseñanza, establecer doctorados y 
m aestrfas, y promover la participación de 

genos parasitarios involucrados en la in
munidad celular protectora. 

La Toxoplasma gondii, dijo, es un pa
rásito intracelular obligatorio capaz de 
infectar mamíferos y a"'es. Aunque la 
toxoplasmosis es generalmente asinto
mática en personas sanas, puede causar 
graves complicaciones eil mujeres emba
razadas y pacientes inmunodeficieptes o 
inmunosuprimidos. Si la infección pri
maria ocurre durante el embarazo, la 
transmisión trasplacentaria del parásito 
puede causar abortos o malformaciones 
en el feto. 

Señaló que el desarrollo de una vacu
na contra un agente infeccioso requiere 
de la identificación de los antígenos in
volucrados en la respuesta inmune pro
tectora. De acuerdo a los conocimientos 
que se tienen hasta el momento sobre el 
mecanismo de acción del sistema inmune 
hacia T. gondii poaemos hipotetizar que 
los antígenos protectores del parásito de
ben ser capaces de activar linfocitos T 
productores de IfN -gamma. O 

los estudiantes en la vida académica y 
cultural de la Facultad, además de incre
mentar significativamente el acervo b i
bliográfico. 

A pesar de su ausencia física, el maes
tro Manuel Madrazo Garamendi estuvo 
presente en el discurso de cuatro distin
guidos universitarios que recordaron su 
gran ' presencia. Anécdota y reconoci
miento del doctor Francisco Bamés de 
Castro, quien en su emotiva alocución 
brindó una detallada semblanza del 
maestro y el hombre que fue su guía. 

El doctor Javier Padilla Olivares, ca
tedrático y ex-director de la FQ, evocó la 
presencia del maestro como un hombre 
de recia personalidad, que impartía sus 
cátedras con meticulosa claridad y pro
fundidad; mientras, el doctor Alfonso 
Bernal Sahagún perfiló la cultura, bonho
mfa y responsabilidad de quien fue su 
maestro y amigo de toda la vida. 

> 
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Al referirse a Madraza Garamendi, el 
doctor Jorge Carpizo, ex-rector de la 
UNAM y actual presidente de la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos, di
jo: "nuestra Universidad son sus bibliote
cas, sus laboratorios y espacios físicos, 
pero es principal y primordialmente sus 
hombres, los universitarios que la hon
ran, la enriquecen y la engrandecen. Don 
Manuel Madrazo Garamendi destaca en
tre los más nobles y destacados universi
tarios de las últimas décadas, por sus 
caracteres de gran humanista y gran cien
tífico, porque es y será siempre un gran 
señor". 

El último reconocimiento tocó hacer
lo al doctor José Sarukhán, rector de esta 
Casa de Estudios, quien señaló que Ma
drazo Garamendi fue un maestro en el 
sentido más amplio, pues además de de
sarrollar relevantes actividades de docen
cia, investigación y difusión, con su 
ejemplo en cada una de las responsabili
dades que le encomendó la Institución, 
marcó un rumbo a seguir por las nuevas 
generaciones de profesionistas de la q uf
mica, y por los universitarios en general. 

· "En momentos críticos para la Univer
sidad le sirvió con lealtad, compromiso 
y entrega, pues cada uno de sus actos 

El Consejo Técnico de la Investiga
ción Científica aprobó la tema para 

ocupar la Dirección del Instituto de Biotec
nologfa, la cual quedó integrada, en orden 
alfabético, por los doctores Francisco Gon
zalo Bolívar Zapata, Edmundo Calva Mer
cado y Xavier Soberón Mainero. 

Francisco Gonzalo Bolívar Zapata 

Nació en México, DF, en 1948. Estu
dia la licenciatura, la maestría y el docto
rado en la Facultad de Química de la 
UNAM, obteniendo los grados en 1971, 
1973 y 1975, respectivamente. 

Entre 1975 y 1977 realiza estudios de 
posgrado en la Universidad de Califor
nia, en San Francisco. 

A partir de 1973 ingresa al Instituto de 
Investigaciones Biomédicas como Inves-

llGACI!.'TA 

UNAM 

Jorge Carplzo, G.Uiermo Soberón, Fernando Salmerón, Josi Sanddún, Pablo Gonález CasaDDn, 
Odavlo Rlvero Serrano y Javier Padilla. 

estuvo siempre al servicio de los más 
altos ideales universitarios, y por eso, 
hoy, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y su Rector le rendimos con 
profundo agradecimiento un justo home
naje a este distinguido universitario." 

En el homenaje al maestro Manuel 
Madrazo Garamendi estuvieron presen
tes los doctores Pablo González Casano
va, Guillermo Soberón Acevedo y Octa-

vio Rivero Serrano, ex-rectores de la 
Universidad Nacional, así como José La
guna, Marcos Rosembaum, Henrique 
González Casanova, Leopoldo Zea, An
doni Garritz y Mauricio Portes, además 
del licenciado David Pantoja Morán y el 
ingeniero Juan Ursul Solanes, destacadas 
personalidades de la UNAM. O 

María Dolores Martínez V. 

Aprobada por el Consejo Técnico 

Terna para ocupar la Dirección 
del Instituto de Biotecnología 
La integran, en orden alfabético, los doctores Francisco Gonzalo 

Bolívar Zapata, Edmundo Calva Mercado y Xavier Soberón Mainero 

tigador Asociado "A". Para 1977 es ya 
investigador titular f en 1982le es enco
mendada la labpr de organizar y dirigir el 
Centro de Investigación sobre Ingeniería 
Genética y Biotecnología, campos que 
corresponden a su especialidad. 

Su obra suma cerca de cien artículos 
en revistas y libros, los cuales han recibi-

do alrededor de 7200 citas bibliográficas 
en la literatura mundial. Uno de sus tra
bajos se identifica mundialmente entre 
los cien más citados en la historia. 

En el área docente, inicia en 1971 
como Profesor de Asignatura en la Facul
tad de Química, en donde imparte clases 
basta 1981. Desde 1980 y hasta la fecha 
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es profesor tutor de la licenciatura, maes
tría y doctorado en Investigación Biomé
dica Básica de la Unidad Académica de 
los Ciclos Profesional y de Posgrado. Ha 
dirigido más de 40 tesis a alumnos de 
diversas facultades y universidades, sien
do 18 de ellas de posgrado. 

Ha recibido varios premios y distin
ciones en México y en el extranjero, entre 
los que destacan el Premio Nacional de 
Química y Ciencias Farmacéuticas, en 
1981; el' de la Academia de la Investiga
ción Científica, en 1982; el Premio Ma
nuel Noriega OEA; el Premio Universi
dad Nacional, y recientemente el Premio 
Príncipe de Asturias. Es investigador Na~ 
cional desde 1984. 

Edmundo Calva Mercado 

Nace en México, DF, en 1949. Inicia 
los estudios de Químico Bacteriólogo Pa
rasitólogo en el Instituto Politécnico Na
cional en 1968. En 1969 se traslada a la 
Universidad de Wisconsin, en Madison, 
en donde concluye la licenciatura en 
1972 y el doctorado en 1978. 

Entre 1972 y 1978 funge como asiS
tente de investigador en el Me Ardle La
boratory for Cancer Research, de la Uni
versidad Wisconsin. A su retorno a 
México, en 1978, ingresa como Investi
gador Asociado "C" del departamento de 
Biología Molecular del Instituto de 'In
vestigaciones Biomédicas, y en 1980 se 
traslada al Centro de Investigación sobre 
Fijación del Nitrógeno, en donde alcanza 
la titularidad en 1982. Desde 1984 ocupa 
el cargo de Jefe del departamento de Bio
logía Molecular del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnologfa, en donde se 
ubica desde entonces. Su campo de espe
cialidad es la Biología Molecular. 

Ha publicado 22 artfcl!los, casi todos 
en revistas de corte internacional. Tam
bién ha contribuido con siete libros, cinco 
de los cuales corresponden al área · de 
enseñanza. Ha presentado 68 comunica
ciones formales, siendo 20 de ellas en 
foros internac~onales. Su trabajo ha reci
bido más de 170 citas en la literatura 
especializada. 

En 1979 inicia su labor docente en la 
licenciatura en Investigación Biomédica 
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Básica, y en 1980 imparte cursos en dicha 
maestría. Desde 1988 es profesor de la 
maestría y el doctorado en Biotecnología 
en la Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Pos grado. En el periodo 
1985-89 actúa como profesor fundador 
de la cátedra de Genética Médica en la 

· Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Ha 
dirigido nueve tesis de licenciatura, seis 
de maestría y dos de doctorado. Ha im
partido 46 conferencias. 

Es miembro del comité editorial de la 
revista Molecular Biology, Presidente
Efecto de la Sociedad Mexicana de Bio
química, e Investigador Nacional desde 
1984. 

Xavier Soberón Mainero 

Originario de México, DF. Nace en 
1955. Cursa la carrera de Químico, con 
especialidad en Bioquímica, en la Uni
versi9ad Iberoamericana, entre 1974 y 
1978. La maestría y el doctorado las lleva 
a cabo en el área de Investigaciones Bio
médicas Básicas dentro del programa de 
posgrado de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado, obte
niendo los grados con mención honorífi
ca en 1982 y 1984, respectivamente. · 

Iniciasulabordejnvestigadoren 1981 
como Asociado "B" en el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas. En 1982 se 
traslada al Centro de Investigación 'en 
Ingeniería Genética y Biotecnología, en 
donde es actualmente Investigador Titu-
lar"A". 

Su campo de especialidad es la Inge
niería Genética. Ha publicado 14 trabajos 
en revistas internacionales con arbitraje, 
además de seis resúmenes y tres capítulos 
en libros. Ha presentado 36 comunicacio
nes formales y once trabajos en congre
sos nacionales e internacionales. Su con
tribución científica h& merecido más de 
700 citas bibliogn\ficas en revistas espe
cializadas. 

Es tutor y profesor de Proyecto Aca
démico de Especialización, Maestría y 
Doctorado en Biotecnología desde 1986 
a la fecha. También ha fungido como 
profesor en las universidades Iberoame
ricana y Latinoamericana. Ha dirigido 
ocho tesis de licenciatura, seis de maes
tría, y están en curso una de licenciatura, 
cuatro de maestría y una de doctorado. 
Cuenta con 20 conferencias impartidas 
en e~ área docente y seis en el área de 
divulgación. 

Entre 1984 y 1987 funge como secre
tario académico del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnologfa, reasumiendo 
el cargo a partir de 1989. Es investigador 
Nacional desde 1984. O 

SECRETARIA AUXILIAR 
DIRECClON GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS 

UNIVERSITARIO 
TÚ puedes prevenirte del cóler~ y otras enfermedades 

diarre1cas que si no son tratadas a t1empo pueden provocar 
deshidratación e inclusive la muerte. 

- No consumas alimentos callejeros. 
- prepara higiénicamente tus alimentos en casa _(torta, 

sandwich, frutas, etcétera); transpórtalos en una bolsa 
limpia y cómelos en el descanso de clase~ en la escuel~. 

- Hierve el agua de beber de 1 O a 15 m1nutos, transpor
tala en un recipiente limpio de plástico. 

PROTEGE TU SALUD 
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be la antorcha primitiva al foco 

Láser, tecnología que con luz 
abre otro horizonte científico 
El doctor Vicente Aboiks participó con este tema en el VI Encuentro 

Nacional de Divulgación de la Física 

T a técnica del rayo ~r ha revolucio
..l......mado muchas disciplinas científicas y 
tecnológicas. Se aplica en electrónica, 
comunicaciones, metalurgia, cirugía, así 
como en las tareas del investigador. Tie
ne múltiples. aplicaciones. Todo ello se 
debe al conjúnto extraordinario de este 
generador de luz. . 

Láser es una palabra acunada en el 
laboratorio de C.H Townes. Está com
puesta por las iniciales de lighy amplifi
cation by stimulated emission of radia
tion (amplificación de la luz por emisión 
estimulada <Je la radiación). 

Dentro del VI Encuentro Nacional de 
Divulgación de la Física, el doctor Vicen
te Aboites, del Centro de Investigaciones 
en Optica de León, Guanajuato, presentó 
la ponencia El D~conocido Mundo de 
los Láseres. 

Explicó que la luz, incluyendo la del 
sol, se produce mediante emisión espon
tánea de energía por parte de los átomos. 
De tal forma, lo que se hace con una 
antorcha o bombilla es dar energía a una 
población de átomos; alguno de sus elec
trones la recibe y pasa a un nivel energé
tico superior dentro ·del propio átomo. 
Este queda en lo que se llama estado 
excitado. Luego, también de forma es
pontánea, vuelve a su estado más estable, 
no excitado, emitiendo energía en forma 
de luz. 

El láser demostró que era posible esti
mular la emisión de luz, por parte de una 
población de átom~ excitados, a fin de 
obtener un chorro de fotones de igual 
frecuencia y dirección. Para obtener esta 
emisión ron la potencia suficiente y de 
manera continua, es necesario mantener 
una gran población de átomos excitados. 

Esto significa dinamizar a los electrones 
en su corteza, de modo que salten a órbi
tas superiores. Hay que ir bombeando 
colltinuamente electrones hacia niveles 
altos. 

Existen actualmente varios tipos de 
láser, porque los átomos excitados pue
den estar en gases, líquidos o sólidos; 
unos láser forman haces continuos; otros 
funcionan con impulsos; los hay de bajas 
energías, para uso doméstico, así como 
de energías enormes, cortlos que se espe
ra dominar la fusión nuclear. 

Las principales ventajas que ofrece la 
, radiación de tipo láser, con respecto de 
otras fuenteS de emisión lumínica, son su 
capacidad de orientarse hacia un punto 
preciso, y su· coherencia. Así, los rayos de 
luz se concenttan en un haz muy estre
cho, con l,o cual se ·produce un notable · 
incremento de la potencia. La coherencia 
origina precisión en la freéuencia, esto 
es, en el color y la. fase, lo que conlleva 
ausencia de interferencias internas y pu
reza de emisión. 

El Jác;er, oontinuó el investigador, ~ 
utilizado en diversas aplicaciones; por 
ejemplo, si se trata de obtener un sistema 
para manipular un robot,lanzaun chorro 
finísimo hacia una superficie m u y peque
ña, y con detectores adecuados puede 
dirigir la máquina hacia ella. Si se desea 
coagular un grupo pequeñísimo de célu
las en una hemorragia, el rayo lo hará sin 
datiar las más cercanas, porque la poten
cia del haz queda ooncentrada en una 
superficie tan pequeña como queramos, 
por ello es capaz pe fundir metales con 
total precisión. 

De· -igual forma, el láser se usa para 
fines médicos con gran éxito, pues la 

energía que contiene posee un cierto 
efecto selectivo sobre determinados tu
mores malignos. 

Experiencias de laboratorio indican 
que la utilización de este tipo de luz sobre 
tumores produce la disminución o la des
aparición, incluso, de los tejid~ afecta
dos, mientras que los efectos sobre los 
normales son mínimos. 

Se ha manejado también como caute
rizador en seres humanos, observándose 
que provoca cicatrizaciones más rápidas 
y limpias. · 

Sefíaló el doctor Vicente Aboites que 
uno de los campos más prometedores en 
la utilización del láser, dentro del campo 
médioo, es en la operación de desprendi
miento de rétina. En ~iología, su utiliza
ción tiene cabida en los procesos de mi
tosis o división celular, con importantes 
efectos sobre los cromosomas, portado
res de la información genética dé las di
ferentes especies. 

La telecomunicación 

La puesta en órbita de satélites artifi
ciales para telecomunicaciones tuvo mu
cho respaldo en el rayo láser, porque la 
directividad de sus emisiones daba ruta al 
envío de mensajes, casi sin la ocurrenCia 
de entropía. 

La holografía, manifestó el especialis
ta, técnica de reproducción de imágenes 
en tres dimensiones, es una de sus reali
dades más espectaculares. 

Como herramienta, el láser puede fun
cionar como taladro especializado sobre 
materiales delicados -joyería-. Es instru
mento de medidá, lector óptioo, y susti
tuto de ciertos elementos en las cadenas 
de produCCión, con el fin de evitar el 
desgaste de engranes mecánicos. Asimis
mo, se le puede utilizar en la reprodución 
de videbdiscos y discos compactos; en 
l~s artes. gráficas; en las industrias quími
ca y textil, y en la producción de arma
mentos, como detector de objetos, entre 
.otras ramas, ooncluyó eloonferen~ante. . o 

AnaLilia Torices 
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L a anatomía vegetal, ciencia que estu
dia las estructuras internas de las 

plantas en cuanto a su organización y 
características particulares, contribuye al 
conocimiento global de los organismos 
vegetales. Tiene gran importanci~ para 
quien estudia aspectos botánicos, fisioló
gicos y ecológicos. 

Tal señalamiento fue expuesto por la 
bióloga Esthela Sandoval, encargada del 
Laboratorio de Anatomía Vegetal del 
Jardín Botánico, y la licenciada María 
Vander Meeren, restauradora del Taller 
de Documentos Gráficos del INAH, du
rante la presentaCión del proyecto de in
vestigación Aportaciones de la Anatomía 
Vegetal a la Conservación de Bienes Cul
turales, el pasado 25 de octubre. 

Coincidieron en afirmar que la anato
mía vegetal, históricamente, comienza 
como ciencia puramente descriptiva ba
sada en observacion~ e interpretaciones. 
Actualmente es valioso acervo que ayuda 
a resolver problemas de diversa índole. 

Su aplicación en la conservación de 
bienes culturales ha sido poco explorada; 
sin embargo, recientemente fue conjun
tada información al respecto. La interac
ción de los datos, áportados por especia
listas en este tipo de conservación, ha 
permitido establecer juicios certeros del 
fenómeno a tratar. 

Aunque esta investigación, manifes
taron las especialistas, no forma parte de 
los proyectos de la Dirección de Restau
ración del INAH, en su Taller de Docu- · 
mentos Gráficos frecuentemente se en
cuentra la necesidad de cqnocer diversas 
fibras, con el fin de tener un diagnóstico 
más certero en la aplicación de un trata
miento adecuado a cada uila de las obras 
elaboradas con Soporte de fibras de papel. 

Estudiar los vegetales utilizados en la 
fabricación del papel amate, por ejemplo, 
permite identificar algunos de sus mate
riales constitutivos; entender ciertos fe
nómenos de comportamiento, y poder 
aplicar un material de consolidación ade
cuado a ese tipo de papel. 

Se ha observado también que tanto en 
el actual tipo de papel como en los códi
ces precolombinos, existen restos de ele
mentos blandos alrededor de las fibras. 
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Otra aplicación de la ciencia 

Aporta la anatomía vegetal datos 
para conservar bienes culturales 
La bióloga Esthela Sandoval y la licenciada María Vander presentaron 

un proyecto de investigación sobre esta área 

Asimismo, persisten paquetes de fibras y 
cristales. 

Las preparaciones de las fibras para 
elaborar códices, continuaron las espe
cialistas, revelan gran resistencia de és
tas. También se observó deformación de 
las fibras causada por la técnica de manu
factura, pero no sufrieron deterioro en sus 
paredes. 

La manufactura del papel por un lado, 
y la combinación de fibras, paquetes de 
fibras y elementos blandos, no son facto
res que contribuyen a la irregularidad de 
las hojas de papel amate ni a su resisten
cia. Este hecho fue confirmado en prue
bas de resistencia física. 

Dentro de la conservación hay múlti
ples fases de mantenimiento, ¡)or ello, en 

\ 
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una primera etapa, se pensó en un ele
mento que pudiera consolidar el papel 
amate, tanto antiguo como moderno. 
Puede tenerse presente que elaborando el 
papel con tales o cuales fibras, adquiere 
un mayor tiempo de conservación. 

Se pretendió además encontrar la si
militud que hay entre diversas fibras, par
tiendo de la base que antiguamente se 
ocupaba sólo cierto tipo, tal vez porque 
se sabía perfectamente cuáles eran las 
idóneas para lograr buen papel Un ejem
plo de ello son los códices, algunos de los 
cuales cuentan ya con 400 años de exis
tencia, aunque, claro, con pequeños de
trimentos. O 

Ana Lilia Tori;ces 
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Géiseres, solfataneras, pozas 'y volcanes de lodo 

Posee México gran potencial 
de recursos hidrotermales 
Sobre la superficie de la Faja Neovolcánica Transmexicana se han 
detectado más de 1200 de estos sistemas 

M éxico es un país privilegiado en ma
teria de recursos hidrotermales. Es

tudios recientes indican que tan sólo so
bre la superficie de la Faja Neovolcinica 
Transmexicana se han detectado más de 
1200 sistemas hidrotermales (manantia
les termales ebullentes, solfataneras, géi
seres, pozas y volcanes de lodo), distri· 
buidos desde Veracruz· hasta Nayarit. 

Los estados con mayor número de ma
nantiales termales son Jaliscó (más de 
550) y Michoacán (más de 460); resaltan 
también Puebla, Guanajuato y San Luis 
Potosí. 

Gran parte del contx:imiento científi· 
co actual de nuestros manantiales se ha 
obtenido de las exploraciones geoter
moeléctricas, llevadas a cabo por los ins
titutos de Geología y de Geografía de la 
UNAM, ~ Comisión Federal de Electri· 
cidad y el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas. 

Divulgar estos conocimientos es una 
tarea continua del maestro en ciencias 
Jerjes Pantoja Alor, investigador adscrito 
al departamento de Geología Regional 
del Instituto de Geología (IG), quien 
siempre se ha preocupado por que la so
ciedad tenga acceso al conocimiento 
científico., preocupación que puso de ma
nifiesto en la penúltima de una serie de 
conferencias tituladas La Tierra y sus 
Secretos, auspiciada por el Museo de 
Geología del IG. 

Uso de sistemas hidrotermales recien
tes son: "geotermoelectricidad (Cerro 
Prieto en Baja California y La; Azufres 
en Michoacán); Balneología, (aspectos 
turísticos de los balnearios), y Crenotera
pia, (propiedades terapéuticas de las 
aguas de los manantiales); Industria Re
fresquera (Peñafiel, San Lorenzo y El 
Riego, en Tehuacán, Puebla). Uso indus-

trial y suministro de agua potable para 
pueblos y ciudades". 

Por su importancia en Balneologfa o 
como recurso turístico sobresalen los ma
nantiales de San José Purúa y Peña Blan
ca, en Michoacán; Jxtapan· de la Sal, en el 
Estado de México; Tequisquiapan, , en 
Querétaro; Aguahedionda, en Cuautla, 
Morelos, y Agua Azul, Peñafiel, San Lo
renzo y Chignahuapan, en Puebla, indicó 
Jerjes Pantoja. 

Géiseres 

A pesar de esta gran cantidad desiste
mas hidrotermales, México sólo cuenta 
con un géiser en San Juan Cosalá, en el 
Estado de Jalisco. Este manantial inter
mitente, sincrónico, brota en la margen 
occidental del Lago de Chapala, exacta
mente en la zona de manantiales del bal
neario de San Juan Cosalá, localizado 
entre las poblaciones de Jocotepec y Cha
pala. 

Su resurgencia, señaló el maestro Jer
jes, ocurre aproximadamente cada ocho 
horas, y el chorro que avienta alcanza una 
altura de 25 metros, con una duración de 
2 minutos; la temperatura de la boca del 
géiser es de 78 grados centígrados. 

El sistema hidrotermal activo que ali
menta a la; manantiales termales de San 
Juan Cosalá se asocia con una falla tec
tónica cerca del Lago de Chapala. 

En el año de 1664 entró en ebullición 
un géiser, que acompañó ~ erupción del 
volcán Popocatépetl, pero cesó su activi
dad hidrotermal una; 20 años después. La 
.presencia del géiser quedó evidenciada por 
una estructura cratiforme que desde tiem
pos del Virreinato se le conore con el nom
bre de El Volcancitoo El Cuexcomate, que 

tiene una altura de 13 metros y un dián1etro 
exterior de 23 metru>. 

La actividad hidrotermal de esta zona 
de Puebla se refleja por la cercanía del 
manantial de Rancho Colorado y de 
Agua Azul. "El liquido de ambos manan
tiales contiene más de 2500 miligramos 
de sustancias minerales disueltas, emer
giendo el agua con una temperatura de 28 
grada; centígrados. 

"El lugar del continente americano 
con mayor <;oncentración de manantiales 
es el Parque Nacional de Yellowstone, en 
el estado qe Wyoming, EU, que cuenta, 
debido a su posición sobre un punto ca
liente, con más de 10 mil géiseres, ma
nantiales emergentes y otras estructuras 
hidrotermales." 

Definición y acci6n 

"Un géiser consiste en una fuente 
emergente dotada de un sistema especial 
de calentamiento y desfogue, que da lu
gar a una columna de agua y vapor, la 
cual es expulsada con gran fuerza y que 
con frecuencia alcanza hasta 30 y 60 
metros de altura. Antes y después de que 
el chorro cese sobreviene un estruendoso 
ruido prov?CSdo por la expulsión rápida 

Xochimilco 
en 

imágenes 

El Instituto de Investigacio
nes Estéticas presentará del 4 
al 15 de noviembre la muestra 
fotográfica Xochimi/co en imá
genes, que se ubicará en el 
patio central de la Biblioteca 
Nacional, Centro Cultural Uni
versitario. 

Quedó inte9rada con traba
jos de los técn1cos académicos 
que laboran en el Archivo Foto
gráfico Manuel T oussaint del 
propio instituto .. 

4 de noviembre de 1991 
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y violenta de una columna de vapor, se
guida por un periodo de calma al terminar 
la erupción." 

Este comportamiento confiere al géi
ser un carácter intermitente y sincrónico 
de su actividad ebullente, y además defi
ne que cuando en un, manantial se tiene 
un gasto coqstante y no intermitente de 
mezcla de agua, vapor y gases se le da el 
nombre de fumarol; cuando éstas preci
pitan abundante cantidad de azufre en la 
periferia y tienen un alto contenido de 
ácido sulfhídrico (H2S) se denominan 
solfataras, y si contienen boro, sofioni. 

Pantoja Alor indicó que para que exis-
ta una acción continua del géiser es nece
sario que haya una cámara magmática 
hipabisal (poca profundidad) conectada a 
un cuerpo de agua subterráneo, el cual 
debe comunicarse a la superficie; un su-
ministro de calor por encima de la tem
peratura de ebullición del agua; una capa 
impermeable arriba del acuífero que no 
permita la difusión del calor y canalice el 
agua por un conducto de diámetro peque

, ño y un reabastecimiento intermitente de 
LUGAR: AUDITORIO "RICARDO MONGES LOPEZ" agua,contemperaturamenoralpuntode 
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ebullición, que fluya hacia el área gene
radora de calor y escape a la superficie 

· por un conducto angosto. 
·~La naturaleza y el origen del agua y 

los vapores de los géise~ pudieron ori
ginarse en la atmósfera (agua meteórica) 
o en un antiguo océano al quedar atrapa
da en los sedimentos (aguas cognotadas), 
o provenir directamente del _magma o 
proceso volcánico." 

Usos 

Como fenómenos naturales, liberado
res de enormes cantidades de vapor de 
agua y componentes volátiles, son fuen
tes de energía, ya que la fuerza con que 
son expulsados los géiseres y los manan
tiales calientes permiten su utilización 
para mover turbinas que generan electri
cidad. 

Ejemplifica esto el maestro Pantoja 
con los campos geotérmicos de Cerro 
Prieto, en Baja California, y Los Azufres, 
en Michoacán. "Dentro de la minería ori
ginan geiseritas, constituidas por sflice; 
travertino (carbonato de calcio), sulfatos, 
minerales arcillosos. Aquellos que preci
pitan cloruro de sodio o carbonato de 
sodio contienen pequeñas cantidades de 
oro, plata, cobre, zinc, plomo, antimonio, 
arsénico, estaño y mercurio. 

El uso futuro de las zonas geotérm icas 
puede ser en benficio de la piscicultura y 
de invernaderos agrícolas. 

El investigador nos comentó que los 
manantiales y fuentes termales submari
nas tienen una gran importancia con res
pecto a la investigación de los procesos 
rhineralizantes y el de la generación de 
oasis de vida a profundidades entre 2500 
y 300, metros, pues dice que estudios 
realizados han detectado en la boca de 
éstos "densas y extrañas comunidades 
biológicas", así como grandes colonias 
de moluscos y gusanos poliquetos que 
viven alrededor de las fuentes termales, 
cuyas aguas 'alcanzan en algunos casos, 
basta, 300 grados centígrados de tempe
ratura, contrastando con las del fondo 
oceánico que no llegan a tres grados cen
tígrados. O 

Gustavo Castillo 
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La causa, sus repercusiones en la salud 

Cobran auge los estudios sobre 
el calentamiento de la Tierra 
El doctor Ernesto Jáuregui realiza en la actualidad una investigación 

sobre la relación urbanización-aumento de temperatura 

A nivel mundial, el tema del calenta
ftmiento global de la Tierra ha cobra
do una gran imPortancia debido a sus 
posibles repercusiones en la salud huma
na; sin embargo, aún se desconocen sus 
consecuencias específicas en los trópicos 
a consecuencia del escaso material y la 
poca calidad de la información existente 
en estas latitudes, informó el doctor Er
nesto Jáuregui, investigador del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de la 
UNAM. 

Durante la conferencia Algunos Efec
tos de la Urbanización en el Bioclima de 
Ciudades del Centro de México, que se 
llevó a cabo en el Salón de Seminarios de 
la mencionada dependencia, señaló que 

1 

en nuestro país la crisis económica origi-
nó que las redes del Servicio meteoroló
gico nacional se deteriorarán a partir d<i 
la década de los 80, lo cual provocó una 

m GACETA 
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disminución en la calidad de la informa
ción en este campo. 

Al respecto, el doctor Jáuregui co
mentó que en la actualidad se encuentra 
realizando una importante investigación 
para identificar la forma en que el fenó
meno de la urbanización favorece el ca
lentamiento gradual de varias ciudades 
del centro del país. 

Los trabajos de urbanización implican 
una gran cantidad de construcciones al . 
interior de una ciudad, las cuales impiden 
que el calor generado se canalice a otras 
alturas. Por ello, es un factor que contri
buye a que durante la época de altas 
temperaturas muchos territorios tengan 
un ambiente más bochornoso en relación 
con tiempos pasados. 

Este estudio se ubica dentro de uno 
mayor, en el que se investigan cuáles 
serán los cambios originados por el ca-

lentamiento global en los trópicos, por 
medio de ciertos modelos citadinos como 
Morelia, Guadalajara y el DF, con base 
en los cuales se puede obtener informa
ción a escala esférica para estimar las 
condiciones de comodidad o carencia de 
ésta presentadas en caso de temperaturas 
extremas. 

En otras palabras, el objetivo es esta
blecer una relación entre los fenómenos 
que se observan a escala local o regional 
en ciudades mexicanas, cuyos efectos 
son observados a escala global en nuestro 
hemisferio para contar· con información 
que permita tomar medidas eficaces ante 
dichos cambios. 

Emes~o Jáuregui subrayó que ya exis
ten algunas propuestas para aminorar los 
efectos del calentamiento global. Entre 
ellas destaca el ubicar más áréas.verdes y 
parques ecológicos en el interior de las 
ciudades, ya que el proceso de transpira
ción que realizan las plantas tiende a en
friar el ambiente al tomar la energía ne
cesaria del mismo aire. 

El investigador del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera enfatizó que de no reali
zarse este tipo de acciones se incremen
tarán los padecimientos de la población 
sensible a temperaturas altas, como es el 
caso de los infantes, que suman un gran 
número en este país. 

"Tenemos tiempo para planear", afir
mó Ernesto Jáuregui al señalar que Mé
xico está inscrito, como muchos otros 
países, en la Organización Meteorológi-
ca Mundial, entidad ql!e se encarga de f 

manto 

núcleo 
externo 
liquido 
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proponer programas y estudios que infor
men y aporten soluciones a los problemas 
originados por el cambio climático glo
bal, que a largo plazo no sólo' afectará al 
área de la salud, sino a la economía y 
productividad. 

Evaluación del Cambio Climático 
Global 

Con el propósito de informar sobre el 
estado actual que guardan las investiga
ciones sobre el. cambio climático global, 
su realidad y las limitaciones existentes, 
el doctor Julio Adem, director del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera, inició un 
ciclo de cinco conferencias, a manera de 
curso, intitulado Evaluación del Cambio 
Climático Global. 

En esta Evaluación, dijo, se involu
cran muchos esfuerzos, sobre todo de los 
climatólogos del mundo; por ello la im
portancia de estar bien seguros de que 
realmente se está dando en el planeta un 
cambio climátiCo, para que después la 
comunidad y 1~ diferentes naciones pue
dan tomar las medidas más pertinentes. 

Adem refirió que el clima en la Tierra 
no es estático, evoluciona constantemen
te; sin embargo, estos tiempos se tienen 
ya bien identificados y establecidos. 

En los últimos mil años las máximas 
variaciones en el clima terrestre han sido 
del orden de 1.5 grados centígrados, 
mientras que en la última centuria se ex
perimentaron cambios de apenas 0.4 gra-
dos. · 

Entre las causas internas de estos cam
bios el especialista señaló, con gráficas 
de estudios realizados por el Grupo Inter
gubernamental de Cambio Oimático, las 
anomalías de hielo y nieve, de tempera
tura y circulación de los océanos que 
afectan al clima en todas las escalas de 
tiempo. 

Otras causas son el vulcanismo y la 
variación solar y de C02 u otros gases, 
que en forma exagerada cambi~n el ba
lance radiacional y afectan al clima en 
periodos cortos. 

El doctor Adem mencionó también las 
variaciones de la órbita terreste, la deriva 

1 
de los continentes y el cambio pel periodo 
de rotación de la Tierra. En distintas cta-
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pas de tiempo, dijo, todas las causas an
teriores se combinan provocando un 
cambio climático. 

En estudios recientes, los observado
res mundiales han reportado un incre
mento ininterrumpido del co2

, lo que 
provoCó gran preocupación, pero no fue 
sino hasta hace tres años, cuando se con
formó la Comisión Intergubetnamental 
de Cambio Climático para observar el 
denominado Efecto lnvernaderQ, que se 
apuntó como la causa principal de un 
posible cambio climático, que podóa 
darse en unas cuantas décadas. 

El aumento de agentes contaminantes 
en la atmósfera es resultado de la actividad 
humana; efectos como el antes menciona
do se relacionan con 1a contaminación ur-

bana. Sin embargo, éste es un problema 
bien distinto, pues 1a conÍflll1inación en 1m 
ciudades puede revocarse con programas 
de cierre de fábricas o de paro en 1{1 cirru
lación vehicular, pero el cambio global del 
clima, aun cuando se p~ede disminuir, 
siempre estará presente. 

Los llamados gases invernadero, co
mentó el doctor Adem, siempre han va
riado su presencia en el planeta, según 
muestran estudios realizados en el aire 
atrapado en el hielo del Aptártico: Al 
respecto, explicó que hay una íntima re
lación entre la cantidad de co2 en la 
atmósfera y el hielo y la nieve existentes 
en el plan~ta. De esta,manera se tiene que 
hace 18 mil años, época de la última 
glaciación terreste, se. obtuvo el máximo 
glacial y el mínimo de C02

. 

En este coqtexto hay dos problemas 
que deben atacarse fundamentalmente. 
Uno, relativo al esfuerzo que se tiene que 
realizar por parte de los especialistas para 
detectar y obtener regiStros respecto del 
cambio global climático que se espera 
por efecto de los Gases Invernadero. 

La segunda prioridad, dijo, es calcular 
qué pasará en el futuro, "y aquí sí no hay 
da tos", por lo que esto tendrá que salir de 
la teoría; ~ decir, de los modelos climá
ticos, lo que es, hasta el momento, la 
única forma de determinar qué va a pasar. 

o 
Rosa María Gasque/MaríaDolores 

Martfnez 
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Nueva exploración de conceptos filosóficos 

La composición por computadora, 
importante alt'ernativa musical 
Hasta antes ~e la ap~ición de estos equipos, las notas musicales habían 
permanecido casi invariables por más de seis siglos 

En el campo de la enseñanza musical, 
el surgimiento y desarrollo de las 

computadoras han permitido importantes 
avances tanto en su aprendizaje como en 
la composición y, sobretodo, en la forma 
de manipularla y visualizarla a través' de 
formas que recrean conceptos de belleza 
y filosofía aún no explorados a fondo, 
explicó el maestro Emiliano Uano Díaz, 
colaborador de la ENEP Acatlán. 

Al participar en la Séptima Conferen
cia Internacional Las Computadoras en 
las Instituciones de Educación e Investi
gación, realizada al interior de esta Casa 
de Estudios, señaló que hasta la aparición 
de los equipos computacionales, por más 
de seis siglos las sencillas notas musica
les habían permanecido casi invariables 
en su notación, enseñanza y conceptuali
zación. 

Al usar estos equipos como instru
mentos creativos y de educación, se ha 
logrado modificar la enseñanza musical 
con alternativas como la educación per-

m GACETA 
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sonalizada por computadora, presentan
do soluciones a problemas de la música 
como son la interpretación del tiempo, y 
el reconocimiento y práctica de las notas 
musicales. 

En ~1 área de la composición, precisó 
el maestro Llano Dfaz, es común que un 
músico .no escuche jamás su obra, pues 
en gran medida su inte~retación depen
de de un grupo de ejecutantes, con un alto 
costo y no disponibles de inmediato. Sin 
embargo, la composición por computa
dora "libera el espíritu creador de un m ú
sico al independizarlo de la ejecución 
temporal de una orquesta, lo cual le per
mite centralizar su.idea musical y crear 
obras más completas y bellas". 

La automatización, una prioridad 
nacional 

Los maestros José Martín Orato, Jesús 
Carrasco y Lucía de la Vega, del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Optica y Elec
trónica, comentaron que dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo la automatiza
ción industrial es una de las principales 
prioridades; por lo que para la pronta y 
exitosa realización de esta actividad es 

. necesaria la adaptación y aplicación de 
nuevas técnicas. 

En este sentido, señalaron que el men
cionado Instituto cuenta, ~ntre otras co
sas, con un diseño de secuenciadores ló
gicos programables, herramienta auxiliar 
en el planteamiento de mecanismos de 
programación y que, al mismo tiempo, 
permite la generación de una secuencia 
lógica de control, así como la validación 
y simulación de ésta. 

Una secuencia programable es la in
terpretación de un proceso de cálculo o 
control, compuesto por un conjunto de 
funciones tales como la aritmética, lógica 
y de entrada o salida, manteniendo un 
enlace lógico entre dichas. 

En este tr~bajo se desarrolló un editor 
gráfico que permite crear una biblioteca 
de símbolos, que es utilizada por el editor 
de secuencias para diseñar éstos y gene
rar un a~chivo que contiene su descrip
ción. Finalmente, se tiene un simulador 
capaz de tomar la descripción de la se
cuencia facilitando la simulación del 
comportamiento de la misma. O 

Rosa Maria Gasque 
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.por concepto de pago de la deuda 
externa de los países de América 

Latina, entre 1985 y 1989 se transfrrie
ron al exterior 181 mil millones de dó
lares. De ellos, 14 mil sirvieron como 
base para acelerar el proceso de repri
vatización de las empresas públicas en 
la región, principalmente en México, 
Argentina, Brasil y Chile. 

La deuda externa de AL, que ascien
de actualmente a casi 450 mil millones 
de dólares, no cerró ni se convirtió en 
nuevos papeles financieros, sino que se 
convirtieron en parte del pago de la 
deuda bajo la forma de "swaps"; es de
cir, en transferencia en capitales y ac
ciones de empresas, o en títulos de 
deuda interna, cuya adquisición fue 
subsidiada en su totalidad al ser com
prada en el mercado secundario. 

El proceso de transformación de la 
deuda en capital .es reciente, afrrmó el 
doctor Samuel Lichtenztejn, del Insti
tuto de Investigaciones Económicas, al 
disertar sobre el tema. Comenzó en el 
año de 1985, y ha ido creciendo a tal 
grado, que en cuatro años más esos 14 
mil millones se convertirán en 50 mil. 

Si para AL el envío de 200 mil millo
nes de dólares durante la segunda parte 
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Samuel Lichtenztejn 

Entre 85 y 89, América Latina 
pagó 181 mil mdd de su deuda 
14 mil mdd sirvieron de base para acelerar la reprivatización de 
las empresas públicas de la región 

de la década pasada significó el descen
so de los niveles de vida y de las condi
ciones económicas en general, 14 mil 
millones pueden ser poco desde el pun
to de vista económico pero pueden ser · 
muchos en cuanto a la estructura de la 
propiedad y al desarrollo de empresas 
estratégicas, indicó. 

La importancia de esos 14 mil millo-
. nes más que radicar en su cantidad tie

ne aspectos cualitativos, pues con base 
en ellos empezó a tener lugar la repri
vatización de las empresas públicas. 
Asimismo, en esa ella se recogen parte 
de los traspasos de las empresas públi
cas a empresarios privados nacionales 
o extranjeros que utilizaron el sistema 
de la deuda externa como mecanismo 
de participación ·en la conversión de 
estos capitales. 

Ahora, la "solución" de los problema 
de la deuda externa, explicó Lichtenz
tejn, aparece bajo la forma de conver
sión de capitales. Es una solución que 
surgió cuando el desarrrollo del trata
miento de la deuda tuvo mayores difi
cultades, y como consecuencia de las 
contradicciones que va teniendo los lí
mites de la propia deuda externa. 

En 1985 la banca internacional con
sideraba que la problemática de la deu
da externa era un problema de liquidez, 
de divisas, de los países, por lo que para 
pagar era necesario generar un superá- . 
vit en lct cuenta comercial, suficiente 
como para hacerle frente al problema. 
No obstante, se corría el peligro de que 
muchos países se vieran obligados, por 
incapacidad real de pago, a declarar la 
moratoria, como' le pudo ocurrir aBra
sil en 1988. · 

En este sentido dijo que el plan Ba
ker slo dejó, fundamentalmente, la 
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apertura económica exterior como po
lítica de ajuste de la mayoría de los 
países de AL, y la eliminación de los 
subsididos y las posibilidades de un 
cambio estructural que· comenzaba a 
darse en términos de una política infla
cionaria más de shock en alguaos países 
que en otros. 

Este plan no hace mucho hincapié 
en la conversión de deuda en capital, lo 
que determina que en 88 violentamente 
se registra, no tanto en cantidad como 
en calidad, una actitud hacia la conver
sión de deuda en capital y hacia la idea 
de la privatización de las empresas pú
blicas y de pasar parte de las acciones 
del Estado de las empresas públicas al 
ámbito de las privadas. 

Luego, con el plan Brady aparece la 
política del menú de opciones como 
alternativas de la deuda externa, entre 
las que destacan, más que la conversión 
de deuda en capital, la compra de la 
deuda por parte de los mismos países o 
la fijación de tasas de interés fijas. 

En 88 es cuando aparece la vincula
ción más estrecha entre los mecanis
mos de transferencia de empresas 
públicas hacia la empresa privada, en
tre deuda y privatización, en los cuales, 
fmalizó, participaron aspectos de ca
rácter multinacional, criterios sobre la 
marcha y la evolución que podría tener 
la deuda. externa bajo el sistema tradi
cional del pago de intereses, factores de 
orden interno en la búsqueda de alter
nativas y la venta de empresas públicas, 
que se vieron descapitalizadas en los 
últimos años; todo ello, con el fin de 
disminuir el déficit del gasto público. 

o 
Juan Marcial 
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Integración formal al bloque norteamericano 

El tratado trilateral, opción 
para cambiar la economía mixta 
Estrategia ubicada en el gran marco del proyecto modernizador; el 

objetivo es establecer una verdadera economía de mercado 

L a integración formal de la economía 
mexicana al bloque norteamericano, 

formado por Estados Unidos y Canadá, 
es lo verdaderamente importante del tra
tado trilateral. 

Dicha integración se ubica en el gran 
marco del proyecto modernizador de la 
economía nacional y más específicamen
te en la llamada reestructuración externa 
de esa economía, que se inicia en 1983 
con la apertura comercial, se promueve 
en 1986 con la adhesión de México al 
GA 1T y deberá consolidarse con lamen
éionada integración. 

Lo anterior son consideraciones del 
licenciado Arturo Damm Amal, investí· 
gador del Instituto de Proj>osiciones Es
tratégicas AC (IPE), quien abordó el te
ma El 1l..C y la Ea>nomfa de Mercado 
con Responsabilidad Social, en el marco 
de la realización del seminario El'Ihltado 
de Libre Comercio a un Afio de su Inicia
tiva, organizado por el Instituto de Inves
tigaciones Económicas (liBe) de la 
UNAM y por la mencionada asociación. 

Despu~ del acto inaugural celebrado 
por los llcendados Benito Rey Romay, 
director del liBe, y Guillenno Velasco 
Arzac, director del IPE, Arturo Damm 
expuso que 1m opciones de cambio con 
las que contaba el gobierno al inicio de 
su periodo, fueron fundamentalmente 
reestructurar la economía mixta, pero ga
rantizando que si~ siendo tal, y sustituir' 
éata por una verdadera eoonomfa de mer
cado. 

El investigador consideró que la pri
mera opción estaría impu1sada por un 
"JH'Pematismo liberizante"1 en tanto que 
ta seguoc-a por-·un "b'bcralismo princi
pal". Ambas, contemplan en la práctica 
lo que se podría llamar como liberación 
económica, y se distinguen en su ampli
tud, profundidad, sobre todo en las posi-

maACETA 
&.J.:.~UNAM 

pennanencia que ten
gan los cambios que dentro de ellas se 
realizan. 

El cambio por el que se optó, dijo 
Damm Amal, es la reestructuración de la 
economía mixta. 

Resaltó Arturo Damm que nuestro 
país requiere ciertas condiciones inter
nas, para sacarle todo el provecho posible 
al 1LC. Precios libres, lo que significa 
sacar del escenario político el famoso 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento Eco
nómico, independientemente de sus lo
gros; estabilidad monetaria, es decir, 
mantener la inflación del pafs al mismo 
nivel que tienen Estados Unidos y 
Canadá. 

También privatizar todos los medios 
de producción, y para complementar la 
medida anterior, adquirir el libre acceso 
a todos los mercados para fomentar la 
competencia; adem~ de necesitarse con
certación, consistencia y constancia en 
las políticas económicas. 

El licenciado Arturo Ortiz Wadgy
mar, investigador del IIEc, asentó que al 
actual acuerdo tri lateral se le considera el 
único camino para la solución de los pro
blemas y el desarrollo del país. 

Mencionó que la inversión extranjera 
viene a México para extraer su riqueza y 
obtener utilidades, aprovechando las 
ventajas que le ofrece el país. 

En 1990 se tuvo un déficit en la cuenta 
corriente superior a los seis millones de 
dólares; en tanto que en los Estados Uni
dos en 1984-1985 había un déficit con 
México de cerca de los siete mil millones 
de dólare..c;; en la actualidad, ese superá
vit que tenía el país ya es un déficit que 
puede ser mucho mayor para este afio. 
Estados Unidos está resolviendo su dese
quilibrio comercial, apuntó el investiga
dor, quien concluyó que la postura del 
gobierno mexicano es apostar demasjado 
a la inversión extranjera y pensar que por 
esa vía el país se va a desarrollar. Los 
problemas en la balanza de pagos nortea
mericana no permitirán la reciprocidad 
en la negociación con México, lo cual ha 
solicitado nuestro país. 

El ingeniero Gonzalo Robles Valdés, 
investigador del IPE, por su parte consi
deró que el impacto de la incorporación 
al TLC se reflejará de inmediato en todos 
los sectores de la economía nacional. Por 
ejemplo, destacó, se tendrá que cambiar 
el sistema contable del país por incostea
ble. 

En su ponencia i'ntitulada El TLC y su 
Impacto a Mediano Plazo resaltó también 
que en el sistema laboral no podrá tener 
cabida los actuales sindicatos blancos o 
llamados charros, ni el corporativismo 
sindical; se tendrá que reformar el siste
ma educativo desde la primaria hasta los 
grados superiores; algunas leyes tendrán 
que ser derogadas y otras fuertemente 
reformadas. 

Robles Valdés afirmó que al no haber 
progresado la integración con los bloques 
de Oriente y Europa, México no se pudo 
haber dado el lujo de no adherirse a un 
tratado comercial con los países del norte 
de América. O 

Alberto Navarro 
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Análisis de los antecedentes y consecuencias 

Indispensable el estudio global 
de la Revolución Mexicana 
En los planes de estudio de bachillerato y licenciatura se analiza el 

tema con una visión muy "atomizada" 

En función de los fenómenos que está 
viviendo el mundo, el tema de la 

Revolución Mexicana vuelve a cobrar 
relevancia y esto obliga a una revisión 
estricta en términos del material teórico 
con el que se cuenta para analizar no sólo 
el movimiento de 1910, sino, en su con
junto, los {enómenos revolucionarios de 
este siglo. 

A estos últimos, hay gente que los da 
por fracasados y otra que considera que 
aún no es tiempo de juzgar lo que se logró 
o no modificar, consideró la doctora Te
resa Franco durante la mesa La Enseñan
za de la Revolución Mexicana, que formó 
parte del ciclo Por los Caminos de la 
Revolución, realizado en el Aula Magna 
de la Facultad de Filosoffa y Letras. 

Investigadora del Consejo del Institu
to Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, la doctora Franco 
dijo que, a düerencia de hace veinte años, 
cuando ciertas historias generales carga
ban con la primicia de abrir la puerta a un 
curso sobre el movimiento revoluciona
rio, hoy en día se cuenta con una enorme 
cantidad de estudios de carácter regional, 
monográfico, económico y sociopolftico, 
así como de tipo militar, diplomático e 
institucional, lo que hace que sea prácti
camente imposible estar al día sobre el 
tema. 

Ante esta variedad de investigaciones, 
Teresa Franco manüestó que los planes 
de estudio de nivel preparatoria y univer
sidad aún reflejan poca atención hacia 
esa riqueza historiográfica; además, la 
selección tan efímera de fuentes consti
tuye un problema, sobre todo si ésta va a 
ser canalizada hacia cursos breves. 

"Hace falta una amplia selección de 
lecturas que abarque lo que hoy en día se 
e..-.tá trabajando, y no remitirse solamente 
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a obras que dan una visión muy "atomi
zada de este hecho histórico", problema 
que se presenta frecuentemente en la en
señanza del tema y que debe ser resuelto 
atendiendo a visiones de más largo plazo 
sobre la historia de México, y que se 
integren al análisis de la Revolución Me
xicana. 

"Y o considero que la escuela marxista 
en México fue la que más. contribuyó a 
una visión estructural de largo alcance, lo 
que actualmente es düícil encontrar en 
las monografías sobre nuestra Revolu
ción", abundó la especialista. 

Afortunadamente se están recibiendo 
en el Consejo -de la que es miembro
varios trabajos con tendencia a explicar 
la Revolución Mexicana en términos de 
largo plazo; es decir, remontándose a los 
antecedentes del problema específico 
que se aborda, dando un marco mayor 
para explicarlo. 

Al respecto, dijo que se están anali
zando detalladamente cuestiones que 
arrancan de la transformación agraria del 
Porfiriato, como la cuestión de la moder
nización, misma que por su contexto 
atrae a la discusión contemporánea el 
fenómeno social de 1910, ya que es un 
problema entrañable a la Revolución y a 
sus antecedentes. 

Otro punto dentro de las deficiencias 
en el estudio de la Revolución Mexícana 
es la desVinculación que ha habido con 
los estudios geográficos; esto es, retomar 
el valor de lo que podría llamarse el m un
do geográfico en su conjunto para llegar 
a una aproximación minuciosa dentro del 
análisis sociopoUtico, cultural y econó
mico, donde las condiciones materiales, 
incluida la geografía, juegan un papel y 
qut;, sin embargo, son omitidas. 

Desde el punto de vista de lo que es la 

guerra, hay una gran ausencia de análisis 
sobre aquellos puntos. Cabe señalar que 
al mencionar la palabra "guerra" la doc
tora Franco agregó que también hay muy 
poca teoría de la guerra en la ¡nayorfa de 
los análisis de carácter militar, cuya vi
sión no ha pretendido, hasta ahora, pto
fundizar, en un sentido amplio, acerca de 
los batallones que participaron, ni qué 
parte lo hicieron; tampoco de las armas, 
las estrategias, los escenarios, etcétera, 
dejándolo todo en un recuento positivis
ta. Hace falta, pues, también, una historia 
de la guerra y de lo militar más a fondo. 

"Hay otros aspectos como la biografía 
misma que, aunque ha tenido un aro plio 
auge, no se la ha planteado frente a los 
macrofenómenos sociales contemporá
neos, de tal forma que podamos saber 
quiénes son· ahora los hombres en el po
der." 

Qué tiempo e importancia se les va a 
dedicar a los personajes históricos dentro 
de los cursos es algo que también deben 
plantearse los maestros, de tal manera 
que pueda analizarse críticamente el pa-
pel jugado por ellos en su época. · 

Cómo mirar el aspecto de los regiona
lismos dentro de la Revolución Mexica
na; cómo manejar el fenómeno de los 
nacionalismos, que en algunos casos pa
recen rebasar propiamente el problema 

· de los estados nacionales; es decir, cómo 
son las nacionalidades frente a los esta .. 
dos nacionales, es un tema que en la 
Revolución estuvo presente y actualmen
te es una discusión viva. 

"Cómo reestudiar los aspectos de la 
vida cotidiana, de las fQ.rmas de articula
ción de lo que es la fiesta, el sentido de la 
vida diaria, las expresiones religiosas en 
tomo a la aparición de formas ideológi
cas que caracterizan {i la Revolución, y 
que van a plasmarse en la creación de 
instituciones, y aun de formas que van a 
regir la vida social del país; cómo jugar 
con todo esto es un problema que debe 
afrontarse para enseñar y difundir lo que 
fue la Revolución Mexicana, de tal ma
nera que pueda ser englobada bajo otra 
óptica", concluyó la doctora Franco. O 

Ramón Marúnez de Ve/asco 
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Hay logros, pero faltan más 

Tiene prestigio la medicina 
mexicana; debe consolidarse 
Opinaron los doctores Manuel Ruiz de Chávez, Norberto Treviño 
García Manzó, Federico Ortiz Quezada y Juan Ramón de la Fuente 

A nalizar la medicina mexicana actual 
equivale a reflexionar sobre tres as

pectos: las dificultades económicas de 
los servicios públicos y privados; el éxito 
exponencial de la biomedicina o las razo
nes moleculares de las enfermedades, y 
la situación del sector institucional, ante 
la ansiada meta de "salud para todos en 
el año 2000", asf como los retos de un 
contexto de globalización mundial, in
cluido el Tratado de Libre Comercio en
tre México, Estados Unida; y Canadá. 

A pesar de que la cobertura de los 
servicios de salud alcanza 70 millones de 
habitantes, entre otras tantas cifras espec
taculares, la situación del sector refleja 
limitaciones en la calidad de atención y 
eficiencia de los recursoo; humanos; atra
so tecnológico; existencia en la investi
gación de un modelo biomédico con ten
dencia a la parcialización que, no 
obstante su "éxito tra> éxito", "deja mucho 
que desear"; y la necesidad de una revisión 
profunda de la educación médica. 

En el coloquio Tres Reflexiones So
bre la Medicina en México hablaron tres 
especialistas de este joven ramo de la 
ciencia, los doctores Manuel Ruiz de 
Chávez, comisario en salud de la Contra
lona de la Federación; Noroerto Treviño 
GarcfaManzo, subdirector general médi
. co de los Servicios de Salud del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); y el 
médico escritor Federico Ortiz Quezada. 

Hoy vivimos una época de transfor
maciones, de "revoluciones intelectua
les" que permiten entrever un mundo di
ferente. "Una filosofía de cambio 
constante conduce a pensar que todo es 
transitOOiJ, Miertras que las civilizacio
nes antiguas perdura1V11 milenios, las 
nuevas culturas explotan en décadas". 

¡ 

La situación conlleva un cuestiona
miento de paradigmas que no constituye 
nada nuevo en la historia del hombre. La 
novedad es que los modelos 'que durante 
muchos años permanecieron inamovi
bles, en la actualidad se modifican en 
periodos cada vez más corta; y no son 
sustituida; por otra;, argumentó Ortiz 
Quezada 

En este contexto, la medicina ha teni
do un vertiginoo;o desarrollo, a partir del 
cuarto decenio de este siglo; lo cual se 
explica, sobretodo, por su carácter inter
disciplinario y su vínculo indisoluble con 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Bajo la influencia del modelo biomé
dico, influido por el poo;itivismo, indiscu
tibleiJ)ente se obtuvieron avances nota
bles."Tanto asf que los últimos 50 años 
pueden catalogarse como de un creci
miento médico exponencial; en este me
dio siglo los éxitoo; se suceden unos tras 
otros". 

Aunque no ha quedado terreno médi
co sin avance significativo, este modelo 
trajo consigo un incremento de la infor
mación y una fragmentación cada vez 
mayor, debido a la necesidad de parcelar 
el conocimiento para poderlo abarcar. 
Desde hace varios añoo; sabemos que para· 
leer todo lo publicado sobre medicina 
interna se requerirían de 70 horas diarias; 
que se editan ocho mil revistas médicas 
anualmente, y que sólo para elaborar un 
diagnóstico se estima que los médicos 
necesitan de más de un miUón de datos. 

De ahf la creación paulatina de diver
sidad de especialidades. En estos mo
mentos, la Asociación Médica Mexicana 
reconoce 19 especialidades médicas ma
yores y 32 subespecialidades. 

"A pesar de tantas especialidades-~
·tuvO Ortiz Quezada- la medicina no alean-

z6 una comprensión completa del cuerpo 
humano y su precisión deja mucho que 
desear." 

Di{tcultades históricas 

Un hecho explicada buena parte de las 
dificultades económicas de los servicios 
de salud pública y privada: el Estado 
mexicano destina sólo el dos por ciento 
de su ingreso nacional a este sector, no 
obstante que la Organización Panameri
cana de la Salud sugiere que cada país 
debe otorgar al rubro el cinco por ciento. 

A ello se suma el escaso subsidio que 
recibe el sector institucional, debido a 
una situación de finanzas públicas limi
tadas, asf como la baja demanda que tiene 
el servicio médico privado, señaló por su 
parte el doctor Manuel Ruiz de Chávez. 

En general, la situación es reflejo de 
u~ problema añejo, pues aun en las etapas 
de mayor restricción provocadas por las 
crisis económicas de México, el panora
ma del sector salud no ha cambiado. 

Ahora, ante el advenimiento del Tra
tado de Libre Comercio y el fin de una 
etapa de aislamiento, se requiere de trans
formaciones. 

Estas deben contemplar: fin del pater
nalismo gubernamental; responsabilidad 
productiva; intervención de instituciones 
de gobierno en la vida económica sólo en 
las actividades estratégicas y prioritarias; 
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eliminación de trámites o trabas a la li
bertad productiva; respeto a los derechos 
sociales, pero vigilando su correcta apli
cacioo; reducción drástica de la burocra
cia y combate frontal al déficit de las 
finanzas públicas; atención a los grupos 
más necesitados en materia de educa
ción, salud, alimentación y vivienda. 

Horizonte dificil 

Para el año 2000 la medicina mexica
na deberá atender a una población de cien 
millones de habitantes. Será necesario 
contar con nueve mil nuevas camas de 
hospital, igual número de médicos y, pro
porcionalmente, con los recursos huma
nos complementarios y los tecnológicos. 

La transición epidemiológiCa conti
nuará con el avance de las enfermedades 
crónico-degenerativas, pero no desapare
cerán las inf«eeiosas ni la desnutrición; la 
patología de la pobreza se polarizará ha
cia los estratos sociales bajos y los pade
cimientos degenerativos hacia los más 
altos. · 

Para enfrentar la situación, la medici
na institucional deberá proseguir con los 
esfuerzos de ampliación de su cobertura, 
sobre todo en la población rural, median
te programas que han mostrado efectivi
dad; buscar alternativas de atención, co
mo la capacitación del magisterio y la 
sólida formación de téalicos; mejorar la 
calidad de los servicios con suficiencia 
técnica de los recu~ humanos; dar ma
yor fluidez al proceso de atención médi
ca; propugn~ por una operación eficien
te de comités técnicos; lograr la cultura 
de la eficiencia y la productividad; con
solidar el ciclo supervisión, evaluación y 
compromiso de corrección. 

En tales términos se expresó Norberto 
Treviño García Manzo, quien informó 
que en la actualidad la cobertura de ser
vicios de salud alcanza a más de 70 mi
llones de mexicanos, 50 de los cuales 
corresponden a la seguridad social. 

En 1990, añadió, se impartieron 144 
millones de consultas, se atendieron a 
1.27 millones de partos, se practicaron 
1.7 millones de intervenciones quirúrgi
cas y se aplicaron 8 millones y medio de 
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esquemas completos de vacunación, con 
lo cual se está a menos de un año de lograr 
la vacunación a todos los niños menores 
de cinco años. 

El programa de planificación familiar 
registra a 5.8 millones de usuarias acti· 
vas, lo que ha permitido abatir la tasa de 
crecimiento poblacional. 

Una reflexión más 

En su participación, que de hecho se 
convirtió en una reflexión más, el doctor 
Juan Ramón de la Fuente, director de la 
Facultad de Medicina, habló sobre la ne
cesidad de impulsar una revisión profun
da de la educación médica. 

"En nuestro pafs, este tipo de educa
ción plantea un panaram'a. heterogéneo 
en calidad, cantidad, distribución y recur
sos. Hay 59 escuelas de medicina en Mé
xico que coexisten con una tasa crecien
te de médicos desempleados y subem
pleados, y con sectores estimables de la 
población que aún carecen de servicios 
de salud adecuados. 

"Ante esta situación, nacional e inter
nacional, es necesario redefinir nuestra 
misión. La Facultad de Medicina de la 
Universidad debe aspirar a formar a los 

· líderes de la medicina mexicana y, a tra
vés de sus egresados, contribuir a estable
cer un sistema de salud capaz de preser
var y promover el bienestar físico y 
mental de nuestra población." 

Agregó que la mencionada Facultad 
debe ser factor de cambio e innovación 
en las instituciones de salud. Asimismo, 
la investigación que en su seno se realice, 
ha de incrementar las aportaciones de 
nuestra medicina al conocimiento uni
versal. 

En suma, concluyó, "deberá caracteri
zarse por su calidad académica, su com
promiso decidido con la investigación 
original, con los principios humanísticos 
de la profesión, y por su capacidad de 
adaptación y de respuesta a un entorno 
dinámico para poder consolidar el lide
razgo que, por tradición y méritos pro
pios, le corresponde". O 

Renato Galicia Migue/ 

Reconocimiento a 
trabajadores .. 

administrativos del CCH 

El maestro Mario Melgar Ada
lid. secretario administrativo 
de la UNA M. entregó a 300 tra
bajador~s del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
constancias por haber asistido 
a los cursos de capacitación, 
efectuados en el reciente pe
riodo interanual. 

En la ceremonia, realizada 
el 24 de octubre en el Audito
rio Alfonso Caso, Mario Melgar 
felicitó a los trabajadores ad
ministrativos de la dependen
cia; les dijo que son pieza cen
tral y toral en las tareas de 
investigación. 

Reconoció su empeño en 
superarse por medio de cursos 
para lograr mejores niveles de 
preparación. A la Comisión 
Mixta Permanente de Capaci
tación externó una felicitación 
"por su esfuerzo de organiza
ción•. 

La capacitación para el tra
bajo es otra de las tareas que 
la Universidad Nacional Autó
noma de México realiza 'para 
educar a sus trabajactores, en 
beneficio de ellos mismos, de 
la UNAM y del pueblo mexica
no. aseveró el funcionario. 

Por su parte, el Coordinador 
del CCH, ingeniero Alfonso Ló
pez Tapio, externó su seguri
dad respecto de que el perso
nal administrativo realiza una 
labor encomiable dentro del 
t:;>uen funcionamiento universi
tario, lo que también redunda 
en la formación de mejores 
alumnos. 

Para el licenciado Fabión 
López Pineda, secretario de 
Cultura y Educación del STU
NAM, indicó que los procesos 
de capacitación y adiestra
miento son indispensables. 
porque identifican a los traba
jadores con la Universidad y les 
permiten aspirar a mejores 
cargos laborales. 

uNAMED 
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~ 

Día de Muertos, tradición que no m u e~ 

En la rutina de buscar lo nuevo 
estaban los gacetos: 
una toma de posesión 
o que subieran el huevo; 
tal vez el origen de la flor 
y sus gametos. 

• 

11 
Entre tecleada y tecleada, 
y el clic de sus cómaras, 
como del sueño de la razón 

emergió 
la meta anhelada: 
todo fue silehcio, monstruos y 

metralla calada. 

111 
Llegó el verdadero rostro de la 

vida: 
la muerte, tilico, frfa y aburrida. 
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IV 
En la flama eterna los gacetos 
corrigen epitafios 
y cubren la llegada al Cielo 
de un nuevo funcionario 
que los mira con ojos de hielo 
y les oice: •es desaffos, y no 

desaflos•. 

Hoy los goce tos sólo esperan la 
orden final, 

y lo mismo les da piedras o ro
sas, 

pero que llegue, ya, el cabal 
cierre de sus fosas. 



Narrativa Latinoamericana 

Felisberto Hemández y José Lezama: 
literaturas inéditas y diferentes , 
Ambos escritores de raíces opuestas; el primero un alma desnuda, según 
Onetti; el otro, un ~scritor universal 

T a obra de Felisbeqo Hernández y Jo
.L.Jsé Lezama Lima fue analizada duran
te el curso Narrativa Latinoamericana 
que, organizado por la Dirección General 
de Asuntos del PersOnal Académico y la 
Coordinación de DifJJSión Cultural, se 
llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

El discurso inundado 

Para Rocío Antúnez, especialista en la 
materia, Felisberto Hernández es un es
critor de la memoria. En la búsqueda de 
cómo escribir diferente, poco a poco se 
sumerge por las aguas de los recuerdos. 
Al igual que Macedonio Femández par
ticipa en una literatura intimista que, en 
opinión de ltalo Calvi¡10 o de Juan Carlos 
Onetti, no se parece a ninguna otra. 

Este autor uruguayo publica sus pri
meros libros -Fula~o de tal, l ·¡.ro sin 
tapas y La envenenqda- entre 1925 y 
1931 en ediciones muy artesanales, con 
un reducido tiraje y una distribución casi 
de mano en mano. Según Onetti "es papel 
que se usa para la venta de fideos, con una 
impresión tipográfica lista para ganar 
cualquier concurso de erratas, pero de un 
contenido deslumbranté,porque me con
taba sus sensaciones ante la muerte,y era 
difícil e inútil encontrar JllJ algo de lite
ratura, estilo o técnica. Para resumir era 
necesario desgastar otra vez la maltrecha 
frase, era un alma desnuda". 

Dedicado a acompañar con el piano a 
distintos poetas que se ganaban la vida 
leyendo sus rimas por todo Uruguay, Fe· 
'~sberto Hcmández crea gran parte de su 
obi1' hajo el abrigo de la indigencia y de 
la modestia. Rocío Anlúnez, que ganó un 
concurso del INBA por el análisis de la 
obra de este autor, opina que hace litera
tura de esa pobreza y lucha siempre con-

tra las fortnas hechas. 
Su pobreza literaria, sin embargo, po

co a poco desaparece y, por cartas dirigi
das a algunos de sus amigos, se conoce \ 
que lee a Proust, Kafka, Bergson, Hesse, 
Gómez de la Serna. Rilke y al doctor Baz 
Fcrreira. También le apasionaron obras 
de carácter antropológico, como las de 
Frazer. En su etapa de aprendizaje le 
gustaba igualmente acompañar al doctor 
Castell, uno de sus contemporáneos, por 
los sanatorios ~iquiátricos. 

De esta forma, opinó la uruguaya Ro
do Antúnez. en medio de las vanguardias 
y regionalismos, los textos de Felisberto 
Hemández quedan un poco aparte,y no 
empiezan a ser reConocidos sino hasta 
bien entrada la década de Jos cuarenta y 
a raíz de la publicación del libro En los 
tiempos del teniente Colling, que ganó el 
premio del Ministerio de Instrucción Pú
blica. 

En este texto, como en El caballo per
dido y Tierras de la memoria, aparece 
una poética de la creación y del recuerdo; 
"de hecho vemos cómo los recuerdos se 
animizan, tienen existencia propia y son 
fuerzas que se personalizan". Además, 

aparece una tercera poética que es la del 
misterio, "ya que no sólo se refiere a 
aquellos objetos ciertos sino también a 
algunos otros que se dejan adivinar. 

Gracias al apoyo de la revista Sur, 
dirigida por las hermanas Ocampo, en 
1947 publica el libro de relatos Nadie 
encendía las lámparas, que rápidamente 
trasciende las fronteras y llega hasta las 
manos de otros escritores como Juan Rul
fo y Gabriel Garcfa Márquez, que lo ha
cen llegar a su vez a otros lectores . 

No obstante. es Julio Cortázar quien 
se convierte er. uno de sus más decididos 
impulsores y. en el prólogo de La casa 
inundada y otros cuentos, que publica 
Alianza, señala que la calificación de li
teratura fantástica, aplicada a los texto4 
de Felisberto, "me ha parecido falsa, in
cluso un íxx:o' perdonavidas en estos 
tiempos latinoamericanos en que secto
res avanzados de crítica exigen más un 
realismo combativo. Leyendo a Felisber
to -dice el autor de Rayuela- he llegado 
al punto máximo de este rechazo de la 
etiqueta fantástica. Nadie como él para 
disolverla en un increible enriquecimien
to de la libertad total". 

Ruptura de/modelo histórico 

Al contrario de Felisberto Hernández, 
José Lezama Lima es un poeta culto, 
ur,live'rsal que, en algún momento, fue 
comparado con Carlos de Sigüenza y 
Góngora por el barroquismo que se le 
endilgó a su obra. Es un autor tan tremen
damente culto, sentenció Eliana Alba l. ) 
que lo mismo dominaba la mitología az
teca que los autores alemanes o los escri
tores clásicos de la lengua española. 

José Lczama Lima nació en 1910 en 
La Habana, Cuba. Padecía asma y, aun
que casi no viajó por el mundo, poseía 
una cultura universal. Se tituló de aboga
do, ocupando posteriormente diversos 
cargos oficiales antes y después de la 
Revolución Cubana; anterior a ésta su 
obra sólo se conoció en la isla. Sin em
bargo, a partir de la difusión que de ella 
hicieron Julio Cortázar, Octavio Paz y 
Mario Vargas Llosa, e m pczó a leerse tan
. to en el resto del continente como, me
diante traducciones, en Europa. 
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De hecho, confesó~ maestra Eliana 
Albalá, de la Facultad de Ciencias Políti-

.-

. ·. 
. . . ~. ·_: . .-·)··· ..... ''r.·. r~~ 

. . . 

cas y Socialcs,'mi conocimiento de la 
obra de José Lezama Lima fue a través 
del hermoso ensayo que Julio Cortázar le 
dedicó y, pnsteriormente, incluyó en La 
vuelta al día en ochenta mundos. 

Con la ayuda de Carla; Monsiváis y 
del propio Cortázar, publica en Méxi<:O, 
en Editorial Lra. su primera novela Para
di so. i::sta eu¡c¡ón, comentó la maestra 

ha sido ahora nuevamente revisa
por el escritor cubano Cintio Viticr 

quien descubrió m}l errores de impresión 
que, sumados a los que tenía de origen, la 
convierten en un hito de las erratas. 

No es casual tal cantidad de errores. 
Es comprensible, porque toda la obra de 
Lezama Lima fue manuscrita y la dacti
lógrafa cometió muchos errores. Los edi
tores mexicanos quisieron corregir algu
nos giros lingüísticos de un hombre que 
escribía como hablaba: con asma. 

Por ello, Paradiso es una búsqueda 
del origen de su asma por el pasado fami
liar a través de un perSonaje memorable 
que es José Cemf, apellido éste de rafz 
aborigen que indica imagen o estatua sin 
ningún cambio de tono; es decir, por me
dio del homolenguaje. 
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Esta obra, para Eliana Albalá, quien 
ganara el premio Henrfquez Urcña con su 

. , 
. ·: 

ensayo Paradiso: ruptura del modelo 
histórico, no es de ninguna manera inge
nua, como opinaba Cortázar, pero tam
poco barroca, como la acusaba la crítica. 
En todo caso tiene una infinita riqueza de 
vocabulario que sitúa al lector frente a un 
territorio inédito, que no se puede califi
car. 

Tampoco es un mundo abstracto o 
poco entendible. Es una novela escrita 
con los cinco sentidos y capaz de trans
formarnos en niña;. Sus páginas están 
llenas de tacto, sabores y olores. No es 
por lo tanto una novela únicamente para 
leerse, sino también para zambullirce. 

Es una novela adulta, con infinidad de 
recursos poéticos y de una gran cantidad 
de información que, sin embargo, tiene el 
signo infantil, "la virtud· de que u 
pesar dé ser una novela culta tiene la 
maravillosa capacidad de regalarle al lec
tor la dicha de la nifiez". O 

Juan Jacinto Si /va 
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\ ~ i La Coordinación de Humanidades de la ~ ¡ Universidad Nacional Autónoma de México, ~ 
~ a través de la Dirección General de Fomento Editorial, ~ 
~ se complace en invitar a usted a la Velada Musical ~ 
; conmemorativa del Quinto Aniversario de la ~ 
~ Casa Universitaria del Libro. ; 
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~ PROGRAMA ~ 
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~ e Recital: ~ ¡ "Vox Urbi" a cargo de Margie Bermejo ; 
~ eExposici611: · ~ 
~ "Nuevas Collfigrtracicmcs" Mtro. Salvador Pillocclly ~ 
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Encuentro de poetas latinos 

Poesía y medios de comunicación, 
¿una dicotomía irreconciliable? 
El discurso tradicional le ha quitado el verdadero y real sentido a las 

palabras; la pr~stitución llegó al lenguaje 

L enguaje poético y medios masivos de 
comunicación: dicotomía que des

pierta acalorados comentarios. Para 
unos, la masüicación prostituye; para 
otros, la poesía debe nutrir la información· 
y extender su conocimiento a un mayor 
número de población, porque es origen, 
esencia, punto de partida de toda creación 
culturál. 

Durante el VI Encuentro de Poetas del 
Mundo Latino, celebrado hace algunos' 

' días en la ciudad de Méxiro, escritores de 
más de 20 países aportaron su opinión. 
Propusieron medidas para que la poesía 
recupere camino. 

m GACETA 
WUNAM 

El poeta boliviano Guillermo Riveras 
Triada hizo una revisión histórica de la 
poesía. Habló de Homero, Virgilio,Hora
cio. De ser el principal "medio de comu
nicación" en la antigüedad. declinó en 
producto para élites. 

Convengamos, dijo, en que el tiempo 
la ha gastado; pero también en que, a 
través de múltiples voces, ha reengendra
do. Ahora que se proclama el fin de los 
nacionalismos, los medios de comunica
ción se han encargado de echar por tierra 
el contenido formal de las palabras; les 

ha hecho perder su coherencia y hasta su 
rigurosidad. 

Sin embargo, ahora más que nunca, la 
potencialidad de la palabra poética debe 
participar en el discurso de la comunica
ción masiva; de lo contrario, muy pronto 
estaremos ante los restos de un lenguaje 
muerto, asequible únicamente a etimólo
gos o taxidermistas de la semántica. 

La importancia de la palabra poética 
no radica en lo que el poeta pueda decir 
con las palabras, sino en lo que ellas se 
dicen entre sí al seducirse y abrazarse con 
un amplio sentido polisémico. 

Por ello, para aprovecharla como me
dio de información, debe disminuir su 
volumen para ganar en sentido y perdera -
sentido para ganar en vibración, logrando~ 
facilidad y belleza en el producto, lo cual 
sólo se alcan7~ con una rigurosa selec
ción de materiales y empleando única
mente las voces que sea!1 útiles. 

Doble trayectoria 

Pablo Antonio Cuadra, poeta nicara
güense que ha sido periodista, ensayista, 
político, catedrático y dramaturgo, abor
dó este tema desde la doble trayectoria 
que se le atribuye a la poesía, desde Bau
delaire y Mallarmé; es decir, la que se 
dirige a construir un lenguaje del lengua
je, como decía Valery, y la teje una ex
presión en constante acercamiento y ale
jamiento con el lenguaje coloquial. . 

Para lograr un lenguaje de comunica
ción eficaz,. dijo, las escuelas de periodis .. ~""\ 
mo deberían incluir estudios de los ins-V 
trumentos de precisión de la escritura de 
los poetas. Así, los profesionales del me
dio no adornarán la prosa con un lenguaje 
noble o carnavalesco, sino que aprove
charán de la poesía su arte de cargar las 
palabras y su ciencia de la exactitud ver
bal. 

Para ejemplificar este proceso de 
acercamiento citó la obra ¡'>r<~ística de 
Rubén Darío quien, paralelamente a la 
revolución poética, realizó una alucinan
te tra.nsformación en la prosa; fue preci
samente este último cuerpo literario el 
que llegó a manos de Rómulo Gallegos, 
Gabriel García Márquez, Mario Vargas 
Llosa, Carlos Fuentes; hizo posible el 
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salto a lo universal y la conquista de la 
novela hispanoamericana. 

Dignidad de las palabras 

René V{¡zquez Díaz, poeta que perte
nece a las nuevas generaciones de escri
tores cubanos. sostuvo que las palabras 
no sólo reflejan la realidad, sino también 
la condicionan. En este sentido, la poesía 
es la concreción de esa imantación mági
ca e inasible ~e las palabras; por ello no 
actúa en las grandes superficies, sino en 
las pequeñas profundidades. 

Pero el lenguaje también puede pros
tituirse. Así acontece con el poder políti
co (o económico) que tiende a despojar a 
las palabras de su verdadero sentido, a 
degradarlas en clisés, consignas, anun
cios comerciales. Por eso, los que despre
cian a la poesía son los que no dudan, los 
que no oyen los lamentos propios ni los 
del pueblo. Son los que nunca han mirado 
de frente a una niña enferma o a un gato, 
los que son ajenos al poderío del monte 
barroco y perfumado. 

Se preguntó qué habría sido de las 
nuevas generaciones de cubanos sin los 
rezos bondadosos, entrañablemente cáli
dos, líricos de un Elíseo Diego; sin las 
cláusulas insólitas, retozonas de un José 
Lezama Lima. "Nos hubieran dejado con 
las consignas -ahora agrietadas- del 
Graruna o las estupideces -ahora magni
ficadas- del Diarip de las Américas, ór
gano cavernícola de Miami". 

de construcción 

El poeta argentino Alfredo Veiravé, 
autor de El alba, el río y tu presencia; El 
ángel y las redes y Puntos luminosos, 
entre otras obras, manifestó: "frente a una 
cultura de la imagen y una ciencia epis
temológica de Jos medios, hay que tomar 
partido. Expresó que el lenguaje poético 
incorporará elementos a las nuevas artes 
(el cine) y a las novedosas formas de 
información (como la TV), pero sustan
cialmente será, como ha sido, la más per
fecta posibilidad del hombre de encontrar 
lo permanente. 

Finalmente, el quebcquense Bemard 
Pozier enfatizó la idea de que, en esta 
época, lo imperioso es que la poesía en-
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cuentre por fin el lugar que le correspon
de entre todos los juegos de lenguajes 
posibles, para que su discurso tenga el 
mismo derecho que el político, el econó
mico o el deportivo. 

Al referirse a su patria natal, Quebec, 
ese extraño país que existe en la realidad, 
no en la legalidad, señaló que en compara
ción con.otros países se publica, lee y vende 
mucha poesía. Sin embargo, no se publiam 
poemas en ningún periódico; ninguno tiene 
crónica. En radio existe apenas una emi
sión, mientras que en televisión sólo hay 
por allí alguna iniciativa. 

Pero, en cambio, una lectura, ¡a menos 
organizada, llena una sala y suscita inte
rés y entusiasmo. El problema, sin em
bargo, es que la mayoría de la población 
no está habituada a la poesía, porque le 
es negada, porque existe un rechazo a 
presentarla como algo normal, como par
te de realidades accesibles. 

Allí, en esta propuesta del autor de 
Bacilos de Ternura, quizás se encuentre 
el fondo del problema. Para nosotros los 
escritores que día con día enfrentamos el 
compromiso de la comunicación, sus vo
ces calan hondo, se adentran en veredas 

poco exploradas y, gracias a su sensibili
dad, dejan un .vacío que, como d1cen, 
habrá que llenar con un poco de amor 
poético. O 

Juan Jacinto Silva 
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Jorge García-Robles 

El Periodismo no es lucha contra 
el tiempo, sino con el tiempo 
Periodismo de opinión y discurso , de Susana González Reyna, 
presentado en la Casa Universitaria del Libro 

E
n una época en que la saludable prác
tica de presentar al público libros re

cién editados se ha convertido en trámite 
regido por la declaración de circunstan
cias, resulta notable que un acto como ese 
se aparte de aquel acartonamiento. Tal 
ocurrió con la presentación de Periodis
mo de opinión y discurso, cuya autoría 
debemos a la maestra de la Facultad de 
Ciencias Polfticas y Sociales, Susana 
González Reyna. 

En efecto, se ponderó ahí el quehaéer 
de la autora ~f comó el contenido y ca
racterísticas del libro, pero no sólo eso. 
Los presentadores formularon, además, 
juicios trascendentes acerca de los perio
distas y su profesión para fijar asf los 
aportes del nuevo texto. 

Don Julio del Río Reynaga, profesor 
de tiempo completo y ex director de la 
Facultad de Ciencias Polfticas, fue mano: 
Las nuevas generaciones de periodistas 
deben estar mejor preparadas para aten
der el reto que significa orientar a la 
sociedad acerca de las causas y tenden
cias de los hechos y cambios que se pro
ducen en su entorno y mundo. 

Ya no es posible que el periodista se 
atenga a su intuición y talento para opinar 
de los hechos. Ahora debe hacerlo cono
ciendo sistemáticamente el viejo oficio 
de argumentar para convencer a la gente. 
Eso ofrece el libro de Susana González 
Reyna. 

Dicho lo cual, el también periodista se 
refirió a un aspecto que "me hubiera gus
tado que Susana desarrollara con ampli: 
tud": la necesidad imperiosa de que el 
periodi~ta tenga una vasta cultura sobre 
la especialidad objeto de sus opiniones. 

Y a no es posible ni suficiente -<lijo Del ' 
Río- que con la simple argumentación se 
convenza al póblico; es necesario que sea 

un experto sobre lo que comenta porque 
sólo el cultivo de una especialidad le dará 
al articulista autoridad y credibilidad ante 
los lectores de hoy, los cuales ya no se 
conforman con que se "les hable bonito", 
ahora reclaman sustancia en el decir. 

"Este es el reto del articulista moder
. no: que sea un especialista capaz de per
suadir, pero más por su sapiencia que por 
su esgrima verbal." 

Del Río recordó también que los tipos 
de periodismo existentes florecen o se 
marchitan al ritm? de los tiempos histó
ricos. Tesis que explicó al decir que en 
tiempos de paz social se intensüica el 
periodismo informativo, y en épocas de 
convulsiones sociales prolüera el de opi-

- nión. 
Cuando el país forjó su independencia 

e hizo la Reforma, el debate sobre el tipo 
de nación que se deseaba tuvo lugar en 

los periódicos, mediante los distintos gé
neros de opinión. Luego del periodo por
firista, en que predominó el género infor
mativo bajo la consigna de "poca política 
y mucha administración", el periodismo 
de ideas resurgió con el estallido de la 
Revolución. 

Consideró que libros como el comen
tado contribuyen a construir una teoría 
periodística que, de continuarse, pronto 
hará que se hable de una ciencia que 
implicará el surgimiento de periodistas 
más profesionales y eficaces. 

Por su parte Jorge García-Robles re
flexionó acerca de la importada de exa
minar el fenómeno periodístico. En un 
texto que se acercó a la llamada prosa de f 
intensidades, el Coordinador de Exten
sión Universitaria de la FCPY.S mostró 
vena literaria cuando definió: 

"El periodismo nos obsequia el tiem
po en forma de discurso. Asido a la his
toria, prohijado por ella, el periodismo 
ataca el olvido; corre tras el devenir, lo 
registra, lo conforma, captura, trueca en 
lenguaje. 

"El periodismo no es una lucha contra 
el tiempo, sino con el tiempo. El perio
dista no confronta el tiempo, lo seduce; 
no lo increpa, devela su secreto: por él se 
eterniza, por él se establece, por él-como 

4 de noviembre de 1991 



Publicaciones __________________________ _ 

Shakespeare quería- se detiene. El tiem
po y el periodista son grandes cómpli
ces." 

El periodismo también tiene la ~a 
de tramar cada día; de imaginar, fraguar 
y señalar rutas; de tener y propiciar acti
tudes; de informar lo no cierto; de guar
dar silencio, de tragar saliva y pooponer 
la verdad. N o hay periodismo sin mácula. 
En realidad no hay periodismo, hay pe
riodismos. 

"Algo ~ucedería si el periodismo no 
existiera: una suerte de vacío, una caren
cia tangible. Como si nos amputaran una 
víscera del cuerpo. La modernidad no 
puede prescindir de él. El periodismo es 
el órgano vital que une a todos los demás; 
sin él, las partes no se imbricarían; sin su 
capilaridad habría sequfa." 

El libro Periodismo de opinión y dis
curso, continuó, es un claro y preci~o 
texto que busca ordenar las tesituras de la 
disciplina que nos ocupa. Su objetivo es 
penetrar en el magma periodístico: de
sentrañarlo, ordenarlo, hacerlo inteligi-
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ble, descubrir sus leyes y, a la vez, pro
poner una opción que yo llamaría 
creativa, que implica, por una parte, la 
defensa de un periodismo inmune a la 
aiba de la objetividad y, por otro, una 
práctica periodística que trence los géne
ros sin excluirlos, que los haga fraterni
zar, enseñe a convivir y que, finalmente, 
no tema erigir al periodista en sujeto crí
tico y calificador, y no en mero transcrip
tor de información o en recipiente de 
noticias. 

El periodista, escritor y también pro
fesor de la FCPyS, Fedro Guillén, salpicó 
su intervención con anécdotas y comen
tarios sobre escritores y dijo que la autora 
es una investigadora innata que va apren
diendo el dificilísimo arte de abrir el ape
tito al lector. El maestro Alberto Dallal, 
en tanto, dijo que González Reyna, a 
düerencia de otros, sf cree y practica el 
rigor de la investigación. En su libro, 
advirtió, se compagina la investigación 
rigurosa y la capacidad interpretativa que 
le ha dado la cátedra, y eso lo aprovecha 
mejor que ningún otro autor que emefte 
o. investigue sobre el periodismo. 

El propósito del libro presentado es 
hacer un análisis que permita conorer a 
fondo las diferencias discursivas entre 
los géneros informativo y de opinión. La 
autora estructuró el volumen en siete ca
pítulos y un apéndice. 

El capítulo uno trata sobre las formas 
del discurso, su concepto y las caracterís
ticas de cada una de ellas: la descripción, 
narración, exposición y argumentación; 
contiene el planteamiento teórico que de
fine al meosa je periodístico y su vincula
ción coo las formas del discurso. 

El capítulo dos desarrolla el tema de 
los géneros informativos y precisa las 
diferencias entre éstos y los artículos de 
opinión. Los capítulos del 3 al 6 versan 
sobre la definición, clasificación, estruc
tura y estilo de cada uno de los artículos 
de opinión: editorial, artículo de foodo, 
la columna y el ensayo. 

El siete se enfoca al análisis compara
tivo de cada una de las cuatro formas del 

artículo periodístico. El oontenido está 
enriquecido con ejercicios en cada capí
tulo y el apéndice incluye ejemplos toma
dos de la prensa nacional para comple
mentar el planteamiento teórico y para 
ilustrar la práctica profesional del perio
dismo mexicano. O 

Jaime Rosales 

Géneros perrodrstrcos 1 
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Solicitan pasantes 
El Centro para la Inno

vación Tecnológica con
'voca a pasantes de 
Ingeniería en Computa
ción a prestar su servicio 
social en el manejo de 
paquetería y manteni
miento del equipo. 

Los interesados pue
den ponerse en contacto 
con el ingeniero Aleja~
dro Arellano, secretano 
técnico de Planeación y 
Servicios de Apoyo del 
centro; costado norte del 
edificio "D" de la Facultad 
de Qufmica· Circuito de la 
InvestigaciÓn Cientlfica, 
CiudaáUnlversitaria. 
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En CU, Primera Competencia de 
Habilidad y Destreza Montañista 
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Los qw awjor delllostruoe lllallilld.t y destreza ..tdista. 

E l 27 de octubre se llevó a cabo la actividades como las pruebas de nata-
Primera Competencia de Habilidad y ción, carrera de orientación, escaladas y 

Destreza Montai'íista, organizada por la técnicas de ascenso y descenso sobre 
Asociación de Montañismo y Explora- cuerda fija. 
ción de esta Casa de Estudia;. Los 50 De los experta; sólo 10 competidores 
competidores, jóvenes de ambos sexos . terminaron las pruebas. Adrián Garda, 
calificados en novata; y expertos, se so- escalador libre, obtuvo el primer lugar 
metíeron a un sorteo para participar en con un tiempo de 1 hora 18 minutos y 11 

segunda;; Raymundo Aguilar, también 
escalador libre, ocupó el segundo sitio 
con 1 hora 21 minutos y 11 segunda; y el 
tercer puesto fue para Jesús Herrera, de 
la Facultad de Ingenierfa, por 1 hora y 29 
minutos, flat. 

En los novata; terminaron 11 compe
tidores, la ruta fue más corta y los regis
tros menores. Sergio Méndez, de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, se 
colocó en el primer puesto con 45 minu-
tos y 38 segundos; mientras que Cuauh
témoc González, de la Facultad de Cien
cias, le siguió, con 51 minutos y 57 
segunda;; para ocupar el tercer puesto 
César Patifio, de Ingenierfa también, con f 
56 minuta;, flat. 

Al final de la competencia, el presi
dente de la; montañistas pumas, profesor 
Eusebio Hernández comentó que el mon
tañismo está en su fase de competencia a 
nivel mundia~ y que la manera de estar al 
día y fomentar su práctica en la UNAM es 
mediante la realización de competencias 
como la que tuvo lugar en las instalaciones 
deportivas de CU. O 

L os profesores Jorge Medina Salinas, 
César Jiménez Torres y Gabino Ro

cha, subdirector de Deportes y coordina
dores de Recreación de nuestra Casa de 
Estudios, apoyaron con pláticas el Pro
grama de Implantación de las Carreras de 
Técnico en Deportes y Recreación del 
Colegio Nacional de Educación Profe
sional Técnica (Conalep), que se tienen :z: 
planeadas comenzar a impartir en este ~ 

Apoya la DGADy R la carrera de 
Técnico en Deport~ del Conalep 

mes. fll 

A solicitud del licenciado José Anto- 2 
~ nio Sandoval, director del plantel Gusta-

vo A. Madero 11 del Conalep, los funcio
narios universitarios ofrecieron 
conferencias sobre la importancia de es
tas disciplinas y la necesidad de impulsar 
la preparación de especialistas en las 
áreas deportiva y recreativa. 

Al respecto, el licenciado Sandoval in
formó que en el próximo semestre escolar, 
que inicia este mes, en el plantel a su cargo 
se ofrecerán las especialidades de Técnico 
en Deportes y en Recreación, que tendrán 

A partir de este mes, en el mencionado sistema educativo también se 

impartirá una especialidad en Recreación 

una duración de tres aftas. O lllterft,. .....,_al..,.,._ y la nmad6e 

1!T:'tGACE:I'A 
WUNAM 4 de noviembre de 1991 
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No ti puma 

Basquetbol: Tras haber q:mseguido 
su calificación en el Torneo Regional 
Sur, el equipo de basquetbol femenil de 
la UNAM, categoría primera "B", logró 
un tercer lugar, entre ocho escuadras en 
el Campeonato Nacional, celebrado del 
14 al20 de octubre en Pachuca, Hidalgo. 
Javier Rendón, entrenador del conjunto 
universitario, acompañado de sus juga
doras -estudiantes de preparatoria y fa
cultad- visitó al licenciado Héctor Vega, 
jefe de la Unidad Administrativa de la 
DGADyR, para entregarle el trofeo que 
ganaron las pumas en dicha justa. El 
quinteto femenil lo conformaron Merce
des Ramírez, Alejandra Orozco, Georgi
na García, Carolina Valencia, Marcia 
Borja, Angélica Hernández, Rosa Rosa
les, · Cristina Mejfa, María Silva, Erica 
Rodríguez y Corina Castañeda. De esta 
forma la tercera posición del conjunto 
universitario igualó el conseguido por las 
jugadoras de la UNAM en los Terceros 
Campeonatos Nacionales Estudiantiles 
de Nivel Superior, que se celebró en la 
primera semana de junio en Guadalajara, 
Jalisco. 

Softbol: La asociación universitaria 
de este deporte premió en días pasados a 
los mejores jugadores del Torneo U.ni
versitario 1991, en ~n acto presidido por 

4 de noviembre de 1991 

el doctor Roberto Sandoval, en repre
sentación del maestro Mario Melgar 
Adalid, secretario administrativo de la 
UNAM, y por el profesor Jorge Medina 
Salinas, subdirector de Deportes de la 
DGADyR. En el acto, el profesor Rober
to Rodríguez Rocha, presidente de la 
Asociación de Softbol de la UNAM, se
ñaló que en esta justa participaron siete 
conjuntos. varoniles y cuatro femeniles, 
siendo los jugadores más sobresalientes, 
en la rama femenil: Cristina Rosas 
(Odontología) en bits sencillos; Aída Lu
na y Margarita de los Santos (Odontolo
gía) en hits dobles; en triples, Cira Loza
no (Odontología); en homeruns, Carmen 
Celis (Odontología), quien produjo más 
carreras y como lanzadora tuvo el mejor 
promedio en carreras limpias; lanzadora 
en juegos ganados y perdidos, Norma 
Rodríguez (Equipo Universitarias); equi
po campeón: Universitarias. 

En la rama varonil, loo más destacados 
fueron: hits sencillos, Héctor Moreno 
(Veterinaria); dobles, Jorge Luna (Vete
rinaria); triples, Kioichi Sailo (equipo 
Aztecas), quien junto con Matus Wil~er 
se coronó en carreras producidas; bases 
robadas, Marco Polo Tena (Aztecas) y 
mejor jugador, Iléctor Moreno (Veteri
naria). O 
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EL INSTITUTO DE GEo.FISICA Y 
EL POSGRADO EN GEOFISICA DE LA UACPyP/CCH/IGF 

. U.N.A.M. 

Invita al 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE VOLCANO-TECTONICA 
(MEXICO-JAPON) 

Jueves 7 de noviembre de 1991 
11:00 horas 

Klnematics and Dynamics ol Back-arc Compresslon and 
Extenslon 
Dr. Kenshiro Otsuki 

Geochemistry ol Ouatemary Volcanic Rocks ol Northeast 
Honshu Are, Japan 
Dr. T akeyoshl Y oshida 

Magnetometrfa, Gravimetrfa y Paleomagnetismo de la 
Porcl6n Occidental de la Faja Volcánica Trans-Mexicana 
Dr. Jaime Urrutfa Fucugauchl 

Viernes 8 de noviembre de 1991 
11:00 horas 

Petrology ol Lavas lrom Shield Volcanoes In lile 
Michoacán-Guanajuato Volcanic Field: Comparison with 
Scoria eones and other Small Monogenetic Volcanoes 
Dr. T oshiaki Hasenaka 

K-Ar Ages ol Shield Volcanoes in the 
Mlchoacán-Guanajuato Volcanic Field: Migration ol 
Volcanlsm and its Tectonic lmplications 
Dr. Masao Ban 

Volcanismo y Tectónica en el Rilt de Chapala 
Dr. Hugo Delgado Granados 

Lugar: AUDITORIO NABOR CARRILLO, Unidad de Bibilotecas, Circuito Investigación, Ciudad Universitaria. 

DRA. ROSA MA. PROL 
COORDINADORA DEL 

POOGRAOO EN GEOFISICA 

DR. GERARDOSUAREZ R 
DIRECTOR 

Se entregarán constancias de asistencia 
INFORMES: Tels. 550-54-05 y 550-52-15 ext. 4661 

FAX: 550-24-86 

DR. ffJOO DELGAOOGRANADOO 
COORDINADOR DEL 

SIMPOSIO 

La División (!9-...L 
Audiovisual ~1 
del Grupo O NIZA lo invita a visitar la .Primera 

Exposicion lnternacionaf de aparatos y material educativo 
y de capacitación 

WORLD DIDAC 1991 
Este evento se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre en el WORLD 
TRADE CENTER Dakota No. 140 (atrás del Hotel de México), con el 
siguiente horario: de las 12 a las 7 p.m. para maestros y personal 
administrativo y de las 5 a las 7, estudiantes. 
Importantes Empresas Europeas y Americanas exhibirán aparatos y 
materiales educativos. Foto N iza hará demostraciones de productos 
audiovisuales y los más recientes equipos de Video enlazados a 
computadoras. 
Sistema que está causando una verdadera revolución en los 
métodos de comunicación, capacitación y enseñanza. 

Grupo División 
O NIZA, u .•c.v. .audiovisual 

Londres 75-501 
México D.F. 06600 

Tel. 207 08 ·88 
Fax 208 5649 
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Programa Universítario de Ali-
mentos v 

Tecnologra de la industria de la 
confiterra, coordinador general: 
QFB Rodolfo Fonseca Larios, del 
11 al 15 de noviembre, Auditorio 
Nabar Carrillo, Circuito Exterior de 
Ciudad Universitaria 

Programa: 
Inauguración, 16:30 h; Fundamentos 
en confitería, 17 h; lunes 11 noviem
bre: 
Caramelo duro y palanqueta, inge
niero Jorge Camacho, 17 h; Cara
melo suave y chicloso, licenciada 
Leonor Sahjethan; martes 12 no
viembre. 
Chocolate para helados, licenciada 
Deborah García Negrete, 17 h; Go
ma de mascar y confitados, ingenie
ra Susana Guízar, 18:30 h; miérco
les 13. 
Gamitas y malvavisco, ingeniero Fer
nando Ortiz Ramírez, 17 h; Chocola
tes y rellenos de chocolate de cali
dad, ingeniero Eduardo Melina, 
18:20 h; jueves 14. 
Nougats y foundats, ingeniero Fran
cisco Gallardo, 17 h; Mercadotecnia 
de los productos de confitería, licen
ciada Socorro Escandón, 18:30 h; 
viernes 15. 

Informes e inscripciones: PUAL, 
Coordinación de la 1 nvestigación 
Científica, teléfonos 550-58-23 (di
recto), 550-52-15, extensión 4812, 
telex 17-60115 y 17-74523, fax 550-
09-04. Asociación Nacional de Tec
nólogos en Alimentos de México, 
AC, lndianápolis 63-2, colonia Ná
poles, teléfonos: 536-42-01 y 523-
32-47 y fax 523-32-47. 
Cuota de inscripción: $500,000, in
cluye inscripción, material de apoyo 
y certificado de asistencia. 

Cancelaciones: se recibirán cance
laciones hasta 5 días hábiles antes 
del comienzo del curso; se aceptan 
sustituciones de asistentes en cual
quier momento, antes de comenzar, 
reitegrando la cuota correspondien
te, así como la sustitución de los ex
positores, conservando el mismo ni
vel. Las personas registradas que 
no asistan pagarán cuota completa. 

4 de noviembre de 1991 

Atención 1 · 

·Club de Viajes·~el!~~e 
de la Comunidad 

Universitaria 
Ofrece 

Pasajes aéreos económicos 
para Becados • Sabáticos • Investigadores 

y Vacacionistas a: 
Amsterdam Glasgow Munich 
Atenas Hamburgo Paris 
Barcelona Helsinki Praga 
Berlín Lisboa Roma 
Bilbao ; Liverpool Salzburgo 
Burdeos Londres Shannon 
Bruselas Lyon Sofía 
Bucarest Madrid Turín 
Copenhague Málaga Venecia 
Oublín Marsella Viena 

Frankfurt Milán Zurich 

Ex e u rsiones a: 
Unión Americana • Cuba • Europa • Sudamérica 

Oriente • Unión Soviética • Medio Oriente y Africa 

Consulte Agenda UNAM Sección Cursos 
15 diferentes paquetes en la República Mexicana 

Cursos en Cuba 
De capacitación y posgrado 

en todas las ciencias incluyendo deportes 
Cruceros • Hoteles • Renta de Coches • Idiomas 

• Bonos de tren en Europa • 

Informes en: 

Tuxpan No. 2 Desp. 403 esquina 
Insurgentes Frente al Cine Las Américas 

Teléfonos 574 35 36•574 03 04•574 08 86 
574 06 73•584 45 59 Fax 574 53 26 

~1 111 ) '-~ 
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Facultad de Ciencias Políticas y de noviembre, Sala Isabel y Ricardo 
Sociales-Coordinación de la For- Pozas, edificio F. 
mación Básica Común Programa: 

La importancia de la Historia, profe
La Filosofía Polftica del siglo XX, 1 sor Alfonso García Ruiz, 16 h; La 
18, 19; 21 y 22 de noviembre, Sala historia inmediata, profesor Alvaro 
Isabel y Ricardo Pozas, edificio F. Matute, 18 h; lunes 25 de noviem-
Programa: bre. 

16 h; Crisis de legitimidad, expresio
nes, profesor Gabriel Careaga, 18 h; 
viernes 29 de noviembre. 
Informes e inscripciones: Coordina
ción de la Formación B~ica Común, 
segundo piso, edificio E, cubículos 
del 211 al 215, teléfonos 665-12-86 
y 665-13-44, extensión 7967. 

La importancia de la Filosofía Polí- Movimientos sociales, profesora Au-
tica, profes?r Raúl Car~iel Reyes, rora Loyo, 16 h; La prensa, profesor • Casa Universitaria del Libro 
16 h;. Labn.~la-Gramscl, profesor Raúl Trejo, 18 h; martes 26 de no
Franclsco P1ñón, 18 h; lunes 18 de viembre. 
noviembre. Alternativas y límites del sindicalis
La 75cuela de Frankfurt, P.rofésora mo de los 70, , profesora Graciela 
Jud1th Bokser, 16 h; Bobb1o, ~8 h, Benzuzan, 16 h; El neopopulismo. 
profesor José Fernán~ez Sant1llán, Luis Echeverría, profesor Jorge Ba-
18 h; martes 19 de nov1embre. surto 18 h· miércoles 27 de noviem-
Popper, profesor Enrique Suárez bre. ' ' · 
lñiguez, 16 h; Be~rand Russell, pro- Entre los partidos y· la ciudadanía: 
fesor Abelard.o V1llegas, 18 h; ¡ue- La reforma del 76 y La alternativa 
ves 21 de n~v1embre. electoral, profesora Jacqueline Pes
R?bert Noz1ck, profesor Paulette chard, 16 h; Disidencia empresarial. 
D1eterlen, 16 h; .John Rawls, pr~fe- La derecha de nuestros días, profe
sora Paulette. D1eterlen, 18 h; v1er- sora Leonor Ludlow, 18 h; jueves 28 
nes 22 de nov1embre. de noviembre. 

Historia del arte europeo (del perio
do gótico al medieval), Thelma Cor- . 
tés, del 5 de noviembre al 6 de di
ciembre, los martes y viernes de 17 
a 19 h. Costo: $1 00,000, universita
rios; $120,000, público en general. 
Teatro latinoamericano contempo
ráneo, Carlos Cervantes, del 7 de 
noviembre de 1991 al 30 de enero 
de 1992, los miércoles de 17 a 19 h. 
Costo: $120,000, universitarios; 
$140,000, público en general. 

Facultad de Psicología 
Grandes momentos del México de El petróleo, auge y crisis, perspecti
nuestros d(as, 1960-1990,25 al29 vas, profesora Rebeca de Gortari, Programa de actualización profe-

nuestra Jínga editorial 

le ofrece los mej 
para actuar con a 

PEDIDOS: 
Calz. de la Viga 1132 
Col. Apatlaco Tel: 657-91-88 

IV j~' 

HO 

es textos 
go a la ley. 

RAMOS. Sindicatos, 
Federaciones 
y Confederaciones. 

Análisis lógico 
de los 

DELITOS 
CONTRA LA 

VIDA 

ISLAS. Análisis lógico 
de los delitos contra la vida. 

RAMOS. Trabajo 
y seguridad social. 

,~, .... 
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sional, dirigido a profesionales de viembre al 5 de diciembre, los jue-
Psicología y áreas afines. ves de 9 a 13 h. 
Inventario de habilidades básicas. 
Un modelo diagnóstico-prescriptivo Musicoterapia aplicada al trabajo 
para el manejo de problemas aso- con niños preescolares y escolares 
ciados al retardo en el desarrollo 11: Bases teóricas de la aplicación 
(macotela y romay) , licenciada Mar- psicoterapéutica, doctora Stella Ca
tha Romay Morales, del 7 de no- bildo y licenciado Salvador ~eodo-

res, del 8 de noviembre al 6 de di
ciembre, lOS viernes de 16 a 20 h. 
Orientación a padres para la estimu
lación del niño con problemas esco
lares, licenciada Rosa Flores Ma
cías, del11 de noviembre al 2 de di
ciembre, de 16 a 20 h. 
Nota: todos los cursos, se pueden 
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ó80-&'~r?&' 
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programar para ser impartidos en 
instituciones tanto de la República 
Mexicana como en el extranjero. 
Las inscripciones se cierran tres 
días hábiles antes del inicio del cur
so. 
Informes e inscripciones: Saturnino 
Herrán número 135, colonia San Jo
sé Insurgentes, CP 03900, México, 
DF, teléfonos 593-60-01 y 593-60-
27, de 1 o a 14 y de 17 a 19 h. 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán 

Baile de salón, danzón, cha-cha
chá, mambo, swing, rock an roll, 
etcétera, Martín Díaz, del12 de no
viembre de 1991 al11 de febrero de 
1992, martes y jueves de 14 a 16 h. 
Cupo: 25 personas.* 
Curso de origami, Juan Carlos Gar
cía Ronquillo, del 15 de noviembre 
de 1991 al 28 de febrero de 1992, 
todos los viernes de 18 a 20 h, aula 
Uno del Centro Cultural. Cupo: 20 
personas.* Requerimientos: papel 
cortado en forma cuadrada con me
ddas mininas de 15 csrtúnetras oor 

lado. Se sugiere papel lustre o amé
rica de diferentes colores. 
* Costo: $150,000, universitarios; 
$300,000, comunidad externa. 

Escuela Nacional de Artes Plás
ticas-División de Estt.Xiios de Pos
grado 

La pintura y la técnica, Francisco de 
Santiago, del 18 de noviembre de 
1991 al 31 de marzo de 1992, lunes, 
miércoles -,. viernes de 11 a 14 h. 
Cupo: 8 alumnos. 
La pintura al óleo y otras técnicas, 
Sergio Hernández Yáñez, del 4 de 
noviembre de 1991 al 31 de marzo 
de 1992, lunes, martes, jueves y 
viernes de 16 a 18 h. Cupo: 6 alum
nos. 
Aspectos de composición en la pin
tura, Javier Anzures Torres, del 4 
de noviembre de 1991 al 31 de mar
zo de 1992, lunes, miércoles y vier
nes de 16 a 20 h. Cupo: 12 alum
nos. 
El grabado como medio de expre
sión gráfica, Rafael Zepeda Gon
zález. del 4 de noviembre de 1991 

al 31 de marzo de 1992, lunes a 
viernes de 17 a 20 h. Cupo: 8 alum
nos. 
Experimentación del color en el gra
bado en metal, Mar-ía Eugenia Quin
lanilla Silva, del 19 de noviembre 
de 1991 al 31 de marzo de 1992, 
lunes, miércoles y viernes de 1 O a 
14 h. Cupo: 1 O alumnos. 
Técnicas directas en el grabado en 
hueco {buril), Silvia Rodríguez y Ale
jandro Alvarado, del 18 de noviem
bre de 1991 al 31 de marzo de 1992, 
martes y jueves de 18 a 21 h. Cupo: 
1 o personas. 
La escultura en madera y su inte
gración a la arquitectura, Leticia 
Moreno Buenrostro, del 18 de no
viembre de 1991 al 31 de marzo de 
1992, lunes a viernes de 15 a 21 h. 
La cabeza humana vista desde la 
anatomía artística, doctor Hermilo 
Castañeda Velasco, del 18 de ncr 
viembre de 1991 al 31 de marzo de 
1992, lunes a viernes de 15 a 18 h. 
Cupo: 20 alumnos. 
La línea en el esmalte {a través de 
las diferentes técnicas), María Te-

COMPUTADORAS PARA LOS BOLSILLOS MAS EXIGENTES 
~il HEWLETT 

PACKARD IIJIIJ MARCA REGISTRADA 

MODELO YECTRA 12-408 QS 386 GAMA 286. GAMA 386 AT 286 386 sx 
PROCESADOR 80286-12 80386 sx 16 80286-16 80386 sx 16 80286-12 80286-16 
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DISTRIBUCION Y VENTAS: • COMPUTADORAS *IMPRESORAS • REGULADORES* DISKETTES ETC. 

PRESIDENTES 1 68 ROMA 135 llepNMftfante de compalllu .lkleret -~ 

COL. PORTALES COL. JUAREZ OFISERVICIO EQUIPO DE OFICINA SA DE CV 1532 24 83 672 21 58 703 12 01 
539 60 69 672 84 24 703 13 03 
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cursos. __________________________________________________________ ___ 

resa Ordiales Fierro, del 18 de no
viembre de 1991 al 31 de marzo de 
1992, martes y jueves de 11 a 14 h. 
Cupo: 8 alumnos. 
Taller de litografía y sus técnicas, 
Leo Acosta, del 18 de noviembre de 
1991 al 31 de marzo de 1992, mar
tes y jueves de 17 a 21 h. Cupo: 7 
alumnos. 
Serigrafía experimetal, Víctor Ma
nuel Frías Salazar, del 18 de no
viembre de 1991 al 31 de marzo de 
1992, lunes, miércoles y viernes de 
15 a 18 h. Cupo: 1 o alumnos. 

Batik (teñido por reserva con tin
tes en frío), maestra Leticia Arroyo, 
del 18 de noviembre de 1991 al 31 
de marzo de 1992, miércoles y vier
nes de 17 a 21 h. Cupo: 12 alumnos. 
Curso intensivo de dibujo de la fi
gura humana, profesor: Sergio Her
nández Y áñez, del 4 de noviembre 
de 1991 al 31 de marzo de 1992, 

' martes y jueves de 1 e a 20 h. Cupo: 
20alumnos. 

La fotografía creativa como opción, 
José Luis Aguirre Guevara, del 18 
de noviembre de 1991 al 31 de mar
zo de 1992, lunes y viernes de 16 a 
19 h. Cupo: 5 alumnos. 

Temas y técnicas para la toma fo
tográfica, Pablo Vargas Vá,zquez del 
Mercado, del 4 de noviembre de 
1991 al 31 de marzo de 1992, lunes, 
miércoles y viernes de 18:30 a 
20:30 h. Cupo: tres personas. 

Taller de fotograffa 1 (blanco y ne
gro, curso básico), Kati Horna y 
Estanislao Ortiz, del 12 de noviem
l::)re de 1991 al 30 de marzo de 1992, 
martes y viernes de 16 a 20 h. Cu
po: 1 O personas. 

Moldeo y reproducción de obras 
escultóricas, Juan Manuel Santana 
Pina!, del 19 de noviembre de 1991 
al 31 de marzo de 1992, martes a 
jueves de 16 a 18 h. Cupo: 1 o alum
nos. 

Cesto: $200,CXXl, inscripciéo; $250,CXXl, 
por derecho a uso de taller. 
Nota: los participantes adquirirán los 
materiales que indique el coordina
dor del curso. 
Informes e inscripciones: Academia 
22, Centro, CP 06060, teléfonos 522-
06-30 y 522-31-02. 

4 de noviembre de 1991 

Dirección General de Servicios 
de Cómputo para la Administra
ción 

D'Base, lenguaje de programación, 
del 5 al 29 de noviembre, de 1 O a 
12 h. 
MS-OOS (básico), del 11 al 25 de no
viembre, de 12 a 14 y de 16 a 18 h. 
Diseño de encuestas, del 11 al 25 
de noviembre, de 16 a 18 h. 
COBOL, del 11 de noviembre al 2 
de diciembre, de 8 a 1 o h. 
Introducción a TCP/IP, del13 al27 
de noviembre, de 18 a 20 h. 
Introducción a la computación, 
del 25 de noviembre al 13 de di
ciembre, de 18 a 20 h. 
Clipper (avanzado), del 2 al13 de · 
diciembre, de 1 O a 12 h. 

Coordinación de Difusión Cultu
ral 

Mozart: fenómeno, hombre y mi
to, profesora Eloísa Lafuente Gar
cía, del 5 al 26 de noviembre, mar
tes, miércoles y viernes de 17 a 19 h. 

• Casa Universitaria del Libro 

Nota: estos cursos tienen un costo 
de: $10,000 (50% descuento a es
tudiantes y personal de la UNAM, 
UAM, SEP, IPN y jubilados). 
Se extenderá constancia de parti
cipación. 
Informes e inscripciones: Antiguo Co
legio de San lldefonso, calle San 11-
defonso 43, primer piso, salón 212, 
telefonos 702-31-94, 702-25-94 y 
702-44-54 extensiones 233 y 234. 

Facultad de Medicina 

Curso-taller para la preparación 
de originales destinados a revis
tas biomédicas, doctor Jorge Aven
daño-1 nestrillas, del 6 al 29 de no
viembre, lunes, miércoles y viernes, 
15 a 17 h (en punto), aula 1 del ter
cer piso del edificio B de la facultad. 

Inscripciones: Departamento de Edu
cación Médica Continua, en el Anti
guo Palacio de Medicina, esquina 
de Brasil y Venezuela, teléfonos 529-
75-42 y 529-75-43 o vía fax al 526-
38-53. 

Tópicos de investigación y posgrado, revista de la Escuela Nacio
nal de Estudios Profesionales Zaragoza, lunes 4 de noviembre, Sala 
de Eventos, 19 h. 
Oceanografía de mares mexicanos, Guadalupe Lanza, compiladora, 
Instituto de Biología de la UNAM, Sala de Eventos, miércoles 6 de no
viembre, 19 h. 
Presentación de la Asociación de Egresados de Ciencias Polfti
cas, invita la F.acultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
jueves 7 de noviembre, Sala de Eventos, 19 h. 

Ji~~!~ Asesoría y Servicios Informáticos 
• Accesorios, paquetes y consumibles 

,, (todas las marcas} 

~{ tJNiSYS [h~ ~¡~.z¡~~ 
Q\ \z.adO -Nueva pantalla Somascreen pida demostración 

-Es el método más eficaz y al costo más bajo 
gracias a su filtro de carbono, único en el mercado 1• 

-Retiene el brillo de las luces reflejantes para obtener 
mayor legibilidad de su información 

Dr. Erazo 85 Despacho 207 Col. Doctores Tel. 588 51 15 
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cursos. __________________________________________________________ ___ 

Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas 

Segunda escuela internacional de 
invierno en temas selectos de la 
computación, del 2 al 6 de diciem
bre, Jalapa, Veracruz. 
Cuotas de inscripción: $1'000,000 
MN (por asistente), público en gene
ral, con derecho a cuatro cursos; el 
costo por cada uno es de $300,000. 
Cuotas especiales para académicos 
con presentación dé credencial vi
gente: $500,000 MN, con derecho a 
cuatro cursos; el costo por cada uno 
es de $150,000. 
1 nformes e inscripciones: Maestrfa 
en Ciencias de la Computación, 
UACPyP, liMAS, Ciudad Universita
ria, México, DF, teléfonos 550-18-29 
y 550-52-15 extensiones 4565 y 4567, 
fax (915) 550-00-47 o Laboratorio 
Nacional de Informática Avanzada, 
LANIA, AC, Rébsamen 80, Jalapa, 
Veracruz, teléfono (281) 81302 y 
85352, fax (281) 81508. 

Unión de Universidades de Amé
rica Latina 

Técnicas y elaboración de mate
riales en educación para la salud, 
del 25 al 29 de noviembre. Cupo: 25 
personas. Fecha límite de inscripción: 
18 de noviembre. 
El curso se llevarán a cabo en el 
1 nstituto Nacional de Salud Pública, 
Cuernava, Morelos. 
Informes e inscripciones: avenida Uni
versidad 655, colonia Santa María 
Ahuacatitlán, Cuernavaca, teléfo
nos (73) 11-00-11 extensiones 2552 
y 2567, 9 a 15 y 15 a 17 h, fax (73) 11-
11-56. 

• Facultad de Química-Departa-
mento de Idiomas 

Cursos de español: Curso-taller de 
ortografía y redacción 1 y 11; Curso
taller de redacción de tesis e infor
mes; Curso-taller de comprensión 
general de lectura (textos científicos 
y literarios) 
Cursos de Inglés: Curso básico de 
comprensión general de lectura; 
Comprens.ión de lectura técnica pa
ra ciencias básicas; 1 nglés comuni-

VIII~~ 

cativo (nivel 1, 11, 111, IV y V); Curso 
Toefl. 
Informes e inscripciones: abiertas 
hasta el 8 de noviembre, Departa
mento de Idiomas, cuarto piso, edifi
cio B, Facultad de Química, de 8 a 
20 h (examen de colocación: 30 de 
octubre y 6 de noviembre, 1 O h). 

Facultad de Ingeniería 

Mantenimiento aplicado, ingeniero 
Jesús Avila Espinoza, del 18 de no
viembre al 2 de diciembre, lunes a 

viernes, 17 a 21 h. Costo: $550,000. 
Instrumentación electrónica de pro
cesos industriales, ingeniero Ri
cardo Garibay Jiménez, 21 al 29 
de noviembre. Costo: $91 0,000. 

Wordperfect 5.1, licenciado Hum
berta Lagunas, del 7 al 21 de no
viembre, martes y jueves, 17 a 21 h. 
Costo: $700,000. 

Harvard graphics, licenciado Mario 
Palma Hernández, del 18 al 23 de 
noviembre, lunes a viernes, 17 a 

FORO 
Seguridad Social 

y Pensiones 
Complementarias 

La problemática específica en nuestro país 
y nuevas tendencias internacionales 

7 de novjembre de 1991 
Facultad de Ciencias , UNAM 

Circuito Exterior,Ciudad Univers itaria 

4 de noviembre de 1991 · 



cursos ________________________________________________________________ __ 

21 h, y sábados de 1 o a 14 h. Cos
to: $650,000. 
Redes (Lan) de micros, parte 11, 
Juan Magaña Carrillo, del 18 al 29 
de noviembre, lunes a viernes, 17 a 
21 h, y sábados 1 o a 14 h. Costo: 
$860,000. 
Windows, ingeniero Mario Palomar 
Alcíbar, del 25 al 29 de noviembre, 
lunes a viernes, 17 a 21 h. Costo: 
$650,000. 
Applause 11, ingeniero Rafael Pérez 
Cabrera, del 26 de noviembre al 1 O 
de diciembre, martes y jueves, 17 a 
21 h, y sábados de 1 o a 14 h. Cos-' 
to: $700,000. 
Pagemaker, ingeniero José Vida
les Sánchez, 2 al 6 de diciembre, 
lunes a viernes, 17 a 21 h. Costo: 
$650,000. . 
Topografía y poligonación, así co
mo ,su aplicación en computado
ras, ingenieros María Salazar Soto y 
Luis Hugo de la Torre León, del 6 al 
27 de noviembre, lunes a viernes de 
17 a 21 h. Costo: $670,000. 
Perspectivas y retos para la em
presa constructora, ingeniero José 
Piña Garza, 7 y 8 de noviembre, de 
16 a 21 h. Costo: $4 75,000. 
Análisis de redacción, ingeniero Ma
rio Badillo González, del 8 de no
viembre al 7 de diciembre, viernes 
de 17 a 21 h; sábados de 9 a 14 h. 
Costo: $550,000. 
Taller de ventura, ingeniera Laura 
Sandoval, del 6 al 27 de noviembre, 
lunes, miércoles y viernes de 17 a 
21 h. Costo: $760,000. 
Manejo, tratamiento y disposición 
de residuos sólidos municipales, 
M en C Constantino Gutiérrez, del 
11 al 15 de noviembre, lunes a vier
nes de 9 a 15 h. Costo: $565,000. 
Aplicaciones avanzadas del siste
ma COMCOEL VI para programa
ción y control de obras, ingeniero 
Carlos Suárez Salazar, del 11 al 15 
de noviembre, lunes a viernes de 17 
a 21 h. Costo: $475,000. 
Wordperfect 5.1, licenciado Hum
berta Lagunas, del 7 al 21 de no
viembre, martes y jueves de 17 a 
21 h; sábados de 1 o a 14 h. Costo: 
$700,000. 
Introducción a la metodología de 
la programación, ingeniero Javier 
Valencia Figueroa, del 11 al 16 de 

4 de noviembre de 1991 

noviembre, lunes a viernes de 17 a 
21 h y sábados de 10 a 14 h. Costo: 
$670,000. 
Taller de computación aplicado a 
la hidráulica y diseño de pozos, 
ingeniero Rubén Chávez Guillén, 
del 11 al 15 de noviembre, lunes a 
viernes de 9 a 19 h. Costo: 
$650,000. 
Ingeniería en seguros, ingeniero 
ldelfonso Tinaco Soloriom del 11 al 
22 de noviembre, lunes a viernes de 
17 a 21 h. Costo: $540,000. 

Cqntrol y verificación de la calidad 
del concreto hidráulico, ingenieros 
Luis Armando García Chowell y 
Reynaldo Cisneros Fragoso, lunes 
a viernes de 17 a 21 h. Costo: 
$510,000. 

Informes: Palacio de Minería, Tacu
ba número 5, teléfonos 521-73-35 y 
521-40-20 al 25, lunes a viernes, 9 
a20h. · 

, G~ CR~TARIA ADMI~ISTRATIVA 
ninr rrr n~ ~r~rnnr nJJrL. prL.nl\~ONnL JJ1HL.v v1 VI1 VL.nL.nn.~..o • v 11 

1991 
PRObRA!1A DE CURSOS DE DESAJlROLLO HUtWIO EN LAS OP.GAIHZACIONES 

CURSO HORARIO FECHA 

CREATIVIDAD. i..7: 0 0 • :1.9: 00 h~s. 04/XI a 08/XI/9:1. 

MANEJO • DE CONFLICTO. 9: 00 a :1.:1.: 01!1 ~s. :1.:1./XI a :1.5/XI/9:1. ~~ 

:1. 7 :1!10 a :1.9:1!10h~. i 25 /X I a29/XI/9:1. 1 L IDERAZGO 

ANA L ISIS DE PR OBLEMA S 
~ TOM A DE DE C I S IONES. 

l 1 

1 '" ' OOd,,OO""· I•un, Oó/XU/'< 1 

ESTOS CURSOS ESTAN DIRIGIDOS A TRABilJADORES ADI1Itl!STRATIUOS DE COIIF IANZA 
INSCRIPCIONES A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIOIL 
PARA t!AYORES INFORMES E INSCRIPCWNES FAVOR DE COIIIJNICARSE A LA COORDIMACIOH DE SELECC ION , CAPAC !fACION Y 
ASESOR lAS . DEPARTAMENTO DE SELECC I Otl Y CAPAC ITAC ION , 
m.EFOIIOS: 665-13-44 EXT. 7126 o 7111 

665-flll-iB o 665-03-34 

IATH\ 
Computadoras· 

TESIS 
MANUALES 

Computadoras y Suministros 

•Equipo de Cómputo •Impresiones Laser 
•Capacitación • Mantenimiento 
•Suministro P/Oficina •Servicio a Domicilio 
• Diseño Gráfico 

VENTA DE 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

FABRICA 1 ó88 08J7 
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DA ERAZO No H' ''11 re'. D<H 1 •n;¡ · 
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cursos'---------------------------------------------------------------

• Centro Universitario de Comu-
nicación de la Ciencia 

Estudio de los movimientos, im
partido por el doctor Miguel Aguilar 
Casas, del 19 al 22 de noviembre. 
Informes e inscripciones Centro Uni
versitario de Comunicación de la 
Ciencia, edificio de posgrado, primer 
piso, CU, teléfono 550-52-15 al 19 
extensiones 2314 y 2316. 

• Facultad de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia 

Cursos de educación continua 
Enfermedades infecciosas de los 
animales de laboratorio y su pro
blemática en la investigación, del 
11 al 13 de noviembre. 
Uso práctico de los paquetes de ayu
da al sistema operativo MS-DOS, 
XTREE, Check-kit, Pctools, Norton, 
del 4 al 8 de noviembre. 
AutÓedición a través de Ventura pu
blisher, del11 al 22 de noviembre. 

Dirección General de Bibliotecas 

Cursos de actualización para el per
sonal académico del sistema bi
bliotecario de la UNAM 
Organización de las colecciones 
hemerográficas, licenciooa Crescm
cio Juárez, 8, 15, 18 y 29 de noviem
bre, 9a 14h. 
Detección de necesidades de actua
lización, licenciado Jaime Ríos, 7, 
14, 21 y 28 de hoviembre, 9 a 14 h. 
Informes: licenciadas Edna Luz Gra
nel Parra y Eleazar Granados, pri
mer piso del edificio de la Biblioteca 
Central, teléfono 550-52-15 exten
sión 221 o, 9 a 15 h. 
Nota: los cursos tienen un costo de 
$100,000. 

• Centro de Investigaciones Bi-
bliotecológicas 

Educación de usuarios de la in
formación en universidades mexi
canas, licenciado José Alfredo Ver
dugo, del 4 al 6 de noviembre, de 9 
a 15 h. Requisitos: licenciados y pa
santes con experiencia mínima de 
un año en servicio a usuarios. 
Niveles estructurales, aplicaciones 
y repercusiones del formato MARC 
en el contexto de la catalogación 
automatizada, licenciado Roberto 

'---x_____.l ~ 

Garduño, del 13 al 15 de noviem
bre, de 9 a 15 h. Requisitos: licen
ciados o pasantes con experiencia 
mínima de un año en el área de 
automatización. 
Detección de necesidades de for
mación en el uso de información, 
licenciada Patricia Hernández, del 
25 al 27 de noviembre, de 9 a 14 h. 
Requisitos: licenciados o pasantes 
con experiencia mínima de un año 
en servicio a usuarios. 
Informes e inscripciones: Torre 11 de 
Humanidades, piso 13, Ciudad Uni
versitaria, 0451 O, licenciado Zuemi 
Salís y Rivero, teléfono 550-52-15 
al 19 extensiones 2981 y 5931, fax 
(5)550-74-60 

UNAM 

ESCUElA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
' ZARAGOZA' 

AMOR, MORAL Y SEXO: 
Pasado y Presente 

MTRA. ZVRAYA MONROY NASS 
CoordiNidorl del O.pto. di Progr1rn.cl6n y 

Evalueclón Actld6mlca deJa Dtv. d~ S.U.A. 

de le Feeulbtd de Pakologfa. 

LIC. ELSA GUEVARA RUISEÑOR 
Profa. M Pal~fe SocJaJ, ENEP Zar~~goz.a 

7NOVIEMBRE 
12:00 HAS. 
AUDITORIO 

CAMPO 1 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIOH 

DIRECCION GENERAL DE 
ORIENTACION VOCACIONAL 

(U.N.A.M.) 

NOVIEMBRE 

CURSO: 
' MANEJO DEL PROGRAMA DE LA 
FARMACO·DEPENDENCIA EN LOS 
ADOLESCENTES " 

OBJE11VO: Queklsasistmtncoaoz.caacu61esJODlotfadon:s qac 
ioddaa ca la aparidótl de la fannaCCM!epeeftDda, au canc:tc
risticu como proble.ma IOdal 1 de salud 111eata~ así co.o las 
mediclu pan la dcl.ecdl. t.empraaa y su prtvaod6a a el ainl 
primorio, ..... od>rlo J l«dario. 

FECHA: DEL 4al l~Cie DOViembre (luDeS a viernes) 
HORARIO, DE IOiXl o 14iXl h ... (20 b.s.) 
INSTRUCTOR, !'SIC. DORA LUZ FLORES BRAVO. 

CURSO: 
'LAS ETAPAS VOCACIONALES" 
OBJETIVO: Que kili pU"tidpaot.ea, coaoc:Hndo lo. C'ODcrptOI de 
apUtud y ÁDtoma, puftlan ruonocer Lu ctapu voc:adoa~~&ct y 
bd. qué dapa sip.ieotc oricDt.u1 que coaouaa el dasarroUo 
vocadooal y d diapÓ6tico. 

FECHA: DEL llallS de noviembre (luaes a viernes) 
HORARIO' DE 10iXlo 14iXlb,..(20 hiL) 
INSTRUCTOR' UC. GU!U.ERMO A. CORONADO. 

CURSO: 
" EL ADOLESCENTE Y SU SEXUALIDAD" 
OBJETIV01 Co111preodtf" la sexualtd.ad adolescmte a partir de 
coadidoaa Bioi(Jck:u, Plicolóaka• y Sodalu. 

FECHA:DEL 18al22 de.aoviembre(luDeta viernes) 
HORARIO' DE 10,00ol4,00b,.. (20h1L) 
INSTRUCTOR, LIC. MIRIAM CAMACHO VAlLADARES. 

CURSO 
'LOS AUDIOVISUALES EN EL PROCESO 
EDUCATIVO" 
OBJE11V01 

1) Pn:scatadó. del cano. 
2) Explondóa d. exp<dallvu. 

J).Porqui UetrA.V.! 
<l)nposo~.A.v. 

5} Diseio dt ua Pro&nlftl ele A. V. 

6) Eta.pu para elaborar ua prnvama audiovhual. 

FECHA:DEL 25 al29 de noviembre (lunes a viernes) 
HORARIO: DE 10:00 a 14:00 hrs. {20 brS.) 
INSTRUCTOR: UC. FRANCISCO !BARRA 

CURSO: 
'MODELOS, ENFOQUES YTECNICAS DE 
ORIENTACION" 
ODJEJ1V01 Cooocerl~ modelot y cllloquu que explica~~ la 
oriealadón, ui como viveadar daiallicbicas utiJi.udu ca 
d.kb• modelos. coa el objdo ele euriqurar su lnCracstrudura 
t.ioñm·priictico. 

FECHA:DEL4al12 dt.aoviembre.(luDe&, miercolesy jueves) 
HORARIO' DE 16,30a 2(),30 biS. (20 hrs.) 
INSTRUCTOR' LIC. NOEMI BEJARLE PAlACIOS. 

CURSO: 
'TALLER DE ACTUALIZACION PRO· 
FESIOGRAFICA PARA ORIENTADORES". 
OBJETIVO: ·laform•dÓII proCalop-inc::a de lu earnras de la 
U.N.A.M. (Slst.emt~ abierto y Slstcan. ucolariz.ado) 

• lntroducdón a 11 Prole.sio¡raCfa por computadora. 
FECHA :DEL2S al29 de Noviembre (lunes • viernes) 
HORARIO, DE 16o30o 20,30 brs. (20b,..) 

INSTRUCTOR' LICGABRIELCETINA. 

Pan mayores infomu:s e inscripciones, dirigirse a la Coordinación de Exrensión Educativa de la Dirección General de, 
Orient>ción Vocacional de la UNAM. 

Edificio de la ex-afeterfa central, planta baja entre las Facultades de Ingenierla y Arquilectura, Ciudad Unive~itaria . C.P. 
04510, D.F., Tels. 548-50.()2, 548·96-26 y 550·52·15 EXL 3281. Se enlregará oonst>ncia de participoción. 
Todos los cursos pueden impartirse en Instituciones Educativas canto en el hea metropolitana como del interior de lJ 
Rep6blica. 
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• Facultad de Ciencias-Instituto 
de Astronomía 

Procesamiento digital de imáge
nes en astronomfa y medio am
biente, del4 al 7 de noviembre, 12 
h, Sala de Proyecciones, edificio 
de Física, segundo piso, Facultad 
de Ciencias. 

• Facultad de Filosofía y Letras 

Intuición y análisis, doctor Fernan
do Salmerón, 5 de noviembre, 18 h. 

•· Casa Universitaria del Libro 

La narrativa de los jóvenes, pre
sentaciones personales de escri
tores (tercera parte), ponente: 
Edmee Pardo Murray, 7 de no
viembre, 19 h; Sala del Rector. 

• Academia de la Investigación 
Científica-Museo Tecnológ{co 
de la Comisión Federal de 
Electricidad 

Domingos en la ciencia, audi
torio principal del Museo Tec
nológico. ·comisión Federal de 
Electricidad, segunda sección 
del Bosque de Chapultepec, 12 h, 
entrada libre. 
El rayo de la muerte: el láser, Julio 
Rubio, 1 O de noviembre. 
Un planeta en peligro, 17 de no
viembre. 

• Facultad de Medicina
Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico 

Aproximaciones histórico-médi
cas, doctor Mirko Grmek, Sorbo
na, Universidad de París. 
Sida: una historia que nos preocu
pa, 7 de noviembre, 1 o h, auditorio 
de Psiquiatría y Salud Mental, Fa
cultad de Medicina. 
Consideraciones acerca de la in
vestigación en Historia de la Medi
cina, 6 de noviembre, 1 O h,. 
Palacio de la Antigua Escuela de 
Medicina, Brasil 33, Centro. 
Presencia de la Medicina en las 
antigüedades greco-latinas del 
Museo de Louvre, 9 de noviembre, 
11 h, Palacio de la Antigua Escuela 
de Medicina, Brasil 33, Centro. 

4 de noviembre de 1991 

El Colegio Nacional Informes: doctora Ana Cecilia Ro- • 
dríguez de Romo, teléfonos 526-
22-97 y 529-75-42 extensión 20. Manuel Sandoval Vallarta, en

tropfa, irreversibilidad y la fle
cha del tiempo, · Leopoldo 

• Facultad de Estudios Superío- Garcfa-Colín Scherer, 14 de no
res Cuautitlán viembre, sede El Colegio Nacio-

nal, Luis González Obregón 23, 
Centro Histórico. 12:30 h. 

La creación de un ambiente 
cientffico, ponente: doctor Adolfo 
Martínez Palomo, 12 de noviem
bre, Cafeterfa, Campo 1, 13 h. 

Dos lecciones sobre G E Moore, 
doctor Fernando Salmerón, 5 y 12 
de noviembre, 18 h, Facultad de 
Filosofía y Letras. · 

. Rumberas muertas ... 
de amor 

Homenaje a Tongolele 
y a las Rumberas del 

Cine Mexicano 
• 

Espectáculo original de: 
Ana Elena Payán 

Maripaz García 
Ludmil? del Castillo 

Coreografía: 
lrma Montero 

. Composición 
y Dirección musical: 

Gabriela García 

Asesoría especial: 
Margo Su 

Yolanda Montes 
"Tongolele" 

Joaquín 
Soledad Ruiz 

Puesta en escena: 
Ana Elena Payán 

~ 
~ Estreno: 
~ Martes 22 de octubre de 1991 
::> ~ 21:30 horas 

g Teatro Bar El Hijo del Cuervo 
~ ;;: Jardín Centenario 17, Coyoacán 
il 
~ i ~~ Temporada: 
6 _________ Todos los martes a las 21:30 horas 

CUI!UW'\ 
IOIUIA!f! ' 

EL HIJO 
DEI. CUERVO 

~~ XI .1 



1 
1 

¡1 

talleres _________________________ -:-_ 

• Instituto de Geofísica 

Taller de trabajo sobre instala
ción de un sistema automático 
de detección sísmica en tiempo 
real basado en una PC, doctor 
David Novelo Casanova, 5 al 8 de 
noviembre, en el propio instituto. 
Participan destacados investiga
dores latinoamericanos y del Cari
be. Informes: 548-99-38. 

• Casa Universitaria del Libro 

Pintura, Juan Alonso AguiJar, del 
4 de noviembre de 1991 al 14 de 
enero de 1992, lunes y martes de 
17 a 19 h. 
Artes plásticas, Margarita Díaz, 6 
de noviembre al29 de enero, miér
coles, 17 a 19 h. 
Dibujo, Marcela VUialobos, del 7 
noviembre al 30 de enero, jueves, 
17a19h. 
Costo: $120,000 para universita
rios; $140,000 para el público en 
general. 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán 

Danza contemporánea (princi
piantes) , profesora Georgina Mar
tínez, lunes, miércoles y viernes, 
14 a 16 h, Sala de Ensayos del 
Centro Cultural Acatlán. 
Danza contemporánea (interme
dios), profesora Georgina Martí
nez, lunes, miércoles y viernes, 12 
a 1 4 h, Sala de Ensayos del Centro 
Cultural Acatlán. 
Danza contemporánea (princi
piantes vespertino), profesor Vi
cente Silva, martes y jueves, 17 a 
19 h, Salón Espacio y Movimiento. 
Danza contemporánea (interme
dios, vespertino), profesora Blan
ca Garza, martes y jueves, 17 a 19 
h, Sala de Ensayos del Centro Cul
tural Acatlán. 
Danza contemporánea (avanza
dos, vespertino), profesora Blanca 
Garza, lunes, miércoles y viernes, 
17 a 19 h, Sala de Ensayos del 
Centro Cultural Acatlán. 
Dibujo artístico (principiantes), 
profesora Adriana Mello, martes 
18 a 20 h, aula 1, Centro Cultural 
Acatlán. 
Dibujo artístico (intermedios y 

XII~~ 

avanzados), profesora Adriana Me
llo, martes, 16 a 18 h, aula 1, Centro 
Cultural Acatlán. 
Pintura (principiantes), profeso
ra Adriana Mello, miércoles, 18 a 
20 h, Aula 1, Centro Cultural Aca
tlán. 
Pintura (intermedios y avanza
dos), profesora Adriana Mello, 
miércoles, 16 a 18 h, aula 1, Cen
tro Cultural Acatlán. 

Guitarra, profesor Edmundo Du
rán, jueves y viernes, 9 a 12 h, o 
bien de 16 a 19 h, aula 2, Centro 
Cultural Acatlán. 
Creación literaria, profesor Igna
cio Betancourt, martes 12 a 15 h, 
o bien de 17 a 20 h, edificio de 
apoyo a la docencia, planta alta.. 
Jazz (principiantes), profesor VI
cente Silva, martes y jueves, 12 a 
14 h, Salón Espacio y Movimiento. 

c9nrn c¡jncierló 
(;[/á 

para lgn~sados 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

NOVIEMBRE 9, 1991 • 18 HORAS. DONATIVO $50,000.00 

ANFITEATRO SIMON BOLIVAR 
ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO,JUSTO SIERRA 16, CENTRO. 

VINO DE HONOR 
---------------------------~~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL PREPARAfORIA · DIRECCION GENERAL 

SECRETARIA DE DIFUSION CULTURAL 

MAYORES INFORMES: SECRETARIA DE DIFUSION CULTURAL 
TEL. 789-42-88, 702-33-14 ext. 227, 245, 250 

4 de noviembre de 1991 
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Tanto el Instituto de Astronomía de la 
UNAM como la Universidad de Mas
sachusetts tienen investigadores 
dedicados a los problemas relacio
nados con las nubes moleculares y la 
formación estelar. A fin de discutir 
problemas comunes se realizó el Pri
mer Taller sobre estos temas con in
vestigadores de ambas instituciones. 

Las nubes moleculares, como su 
nombre lo indica, son objetos gaseo
sos ricos en moléculas, con densidades 
de unas 100,000 partículas por centí
metro cúbico y cuya temperatura es 
de alrededor de -230 grados centí
grados. Estas nubes algunas veces se 
ven completamente negras con teles
copios ópticos, yesensuinteriordonde 
se forman las estrellas nuevas. Entre 
las moléculas más abundantes se en
cuentran H2, CO, OH, H20, NH3; 

actualmente se comentó el descu
brimiento del eco y del ces. 

Durante el Taller se discutieron 
temas diversos como las observacio
nes del Cometa Levy, puesto que se 
piensa que los cometas se crearon en 
las regiones lejanas de la nube que dio 
origen al Sistema Solar y, por con
siguiente, son eslabones importantí
simos para comprender cuál era la 
temperatura, la densidad y la com
posición química de la nube de la que 
surgieron el Sol y la Tierra. Otro tema 
importante fue la determinación de 
cuándo una estrella, embebida en su 
nube opaca, es en realidad una estre
lla joven y no una de edad interme
dia que ha arrojado tanto material al 
espacio circundante que su propia at
mósfera extendida la está opacando. 

Desde luego se discutieron pro
blemas relacionados con los discos 
de materia que se forman alrede
dor de las estrellas recién nacidas y 
que pueden dar lugar a estrellas com
pañeras, sistemas binarios o triples, 
planetas, o simplemente anillos. 

Cabe señalar que los problemas 
relacionados con la formación estelar 
se atacan utilizando observaciones en 
el infrarrojo en ondas de radio, las cua
les pueden atravesar las nubes dentro 
de las que se forman las estrellas nue-

1 vas. A manera de ejemplo, es como 1 
1 tratar de estudiar al feto humano con 1 
1 técnicas de ultrasonido, pues las nu- 1 
1 bes moleculares son opacas a la luz 1 
1 visible. 1 
l También se realiza trabajo teórico l 

NUJE'VOl§ NCOMlffi~JE§ 
IP' AllRA lLA§ 
lE§'li'l.tRlUC'li'lUl.tRA§ 
JD)JE VlENlU§ 

relacionado con los procesos de for-
1 mación estelar. Desde cómo la explo- 1 En Venus, el planeta más cercano a la 
1 sión de una estrella puede comprimir 1 Tierra, siempre está nublado. Por esa 
1 el material de una nube molecular y 1 razón es brillante, ya que sus nubes son 
1 dar origen a lo que se conoce como for- 1 altamente reflejan tes, pero tan opacas 
1 mación secuencial de estrellas, hasta l que no permiten ver su superficie. Du-

el análisis de cómo los vientos de las rante siglos se especuló cómo serían 
1 estrellas recién formadas barren el ma- 1 sus habitantes, sus ríos o sus montañas. 
1 terialcircundantey "limpian" elentor- 1 Ahora se sabe que la superficie de V e
l no estelar. Incluso se ha podido cal- 1 nus es demasiado caliente para alber-
1 cular, de manera aproximada, que el 1 gar vida (260 grados centígrados); sin 
1 proceso de formación de una estrella l embargo, gracias a la exploración di-

lleva unos 10,000 años. ~ • recta y, sobre todo, a las técnicas de ra-
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dar, se han podido estudiar sus cor- 1 un gran apoyo a la ciencia. Conciente 1 evidentes el núcleo, las nubes de polvo 
dilleras montañosas y demás estruc- 1 de que, si aporta conocimientos bási- 1 y, desde luego, los hermosos brazos 
turas geológicas. 1 cos al acervo culbmtl mtmdial, un país 1 espirales. 

La NASA puso en órbita reciente- 1 puede desarrollarse y lograr su inde- 1 Si usted piensa dedicarse a ilustrar 
mente la sonda Magallanes, especial-

1 
pendencia, impulsó muchas discipli-

1 
sus observadones, deberá tener un cua-

mente destinada a mapear, durante nas relacionadas con el conocimiento. derno especial para anotarlas junto 
varios meses, la superficie de Venus 1 Así, a pesar de que su país pasaba por 1 con algunos comentarios que refres-
por medio de un radar de alta reso- 1 momentos difíciles, fundó el primer 1 quen su memoria más adelante. Al-
lución que lleva a bordo. Tales mapas 1 observatorio argentino en la ciudad 1 gunos aficionados prefieren utilizar 
alcanzan una resolución de 1000 m y, 1 de Córdoba, en octubre de 1871. Más 1 cuadernos en los que hay tanto hojas 
por consiguiente, se están descubrien-

1 
adelante, en 1883, tuvo el honor de pre-

1 
blancas cor;no rayadas para tener jun-

do miles de estructuras nuevas: crá- senciar la primer-a luz en el telescopio tas sus imágenes y comentarios; tam-
teres, conos volcánicos, montañas, va- 1 de La Plata. Los diseños de ambos ob- 1 bién gustan de los de formato grande, 
Hes, terrenos erosionados, etc. 1 serva torios fueron inspirados en cen- 1 de tal manera que puedan hacer imá-

La Agencia Geológica de los Esta- 1 tros de observación norteamericanos 1 genes en noches consecutivas de 
dos Unidos está buscando sugerencias 1 y europeos. 1 lluvias de estrellas, fases de la Luna, 
para bautizar las estructuras superfi-

1 
El establecimiento de ambos ob-

1 
posiciones de los satélites de Júpiter, 

dales. Se espera que se requieran unos serva torios se llevó acabo bajo circuns- etc. 
4,000 nombres. 1 tandas distintas, pero los objetivos de 1 Desde luego que es necesario 

Los nombres sugeridos por el pú- 1 ambos fueron los mismos: crear centros 1 contar con una lámpara de baja in-
blico general deben enviarse a la oficina 1 de investigación, recopilación y aná- 1 tensidad para poder pasar del cielo 
de Magallanes, donde serán recopila- 1 lisis de datos astronómicos. Actual- 1 obscuro al di bu jo. El ojo humano tarda 
dos y turnados al comité designador 

1 
mente hay muy pocos observatorios 

1 
uno 30 segundos en acostumbrarse a 

de nombres, asesorado por la Unión As- en el hemisferio sur. Una consecuencia la obscuridad, así que no se sorpren-
tronómica Internacional. 1 de la fundación de los dos menciona- 1 da si al pasar del dibujo a la observa-

Por acuerdo intemadonal todos los 1 dos fue la capacitación de especialis- 1 ción siente que ha perdido agudeza 
nombres deberán ser de mujeres -rea .. 1 tas para crear, en 1934, en la Universi- 1 visual. 
les o imaginarias- o sus atributos. 1 dad de La Plata, la primera escuela de 1 En su cuaderno de observaciones 
(Existen tres nombres que ya se pu-

1 astronomía, que tenía como eje cen-
1 

puede anotar el día y la hora de ob-
sieron antes del acuerdo: Maxwell, Alfa tral el observatorio. o servación. El Tiempo Universal sepue-
y Beta.) Los nombres de las mujeres 1 1 de tomar minuto a minuto con un ra-
deberán ser de aquellas que hayan 1 1 dio de onda corta en 2.5, 5, 10 y 20 
muerto hace cuando menos tres años 1 ID> lilB31UJ <CN§ 1 mHertz. Puede anotar qué tipo de ins-
y deberán acompañarse de un par de 1 A.§ 1flR<. ON <Ó MIT <C O§ 1 trumento utilizó para sus observa-
líneas justificando la nominación, así 1 1 

dones (binoculares, ocular de telesco-
como de una fotocopia de alguna re- pio, etc.). Asimismo, es conveniente 
ferencia bibliográfica, si es posible. Es- 1 A muchos astrónomos aficionados les 1 ,registrar el lugar donde efectuó sus 
tán prohibidos los nombres de milita- 1 produce gran placer dibujar loquead- 1 observaciones y la condición del cielo 
res de los siglos XIX y XX, así como los 1 miran a través de sus telescopios o con 1 (nublado, mucho viento, luz de ciudad, 
de personas asociadas a algún culto 1 los ojos desprovistos de instrumentos. 1 etc.). 
religioso. 1 Por ejemplo, durante el últin1o eclip- 1 Cuando se hacen pinturas astro-

Envíe sus sugerencias a: Venus Na- se que tuvimos en México vino un gru- nómicas se puede empezar por dibujar 
mes, Magellan Proyect Office, Mail Stop 1 po japonés de aficionados con pintu- 1 las posiciones de algunas estrellas, 
230-201, Jet Propulsion Laboratory, 1 ras de varios tipos -carbones, tintas, 1 puesto que servirán de referencia, tan-
4,800 Oak Grave Drive, Pasadena Ca. 1 pasteles, acuarelas- con el fin de di- 1 to de ubicación como de la escala del 
91109, E.E.U.U. o 1 bujar la delicada estructura de la coro- 1 dibujo. Se deberá utilizar un lápiz y 

1 na solar. 1 marcar primero las posiciones apro-

1 
El dibujo de los cuerpos celestes va 

1 
ximadas y, más adelante, sustituirlas 

más allá de tener un simple record de por unas más precisas, hasta que que-
lB IL «:» lB3 §lE JR1, V A 1I' (()) lR JI«:» 1 lo que se observa. Muchos de los deta- 1 de satisfecho. Por consiguiente, se de-

A§'II'JR«:»NÓMJI<C(Q) 1 lles de las superficies planetarias se 1 berá contar también con un buen bo-

ID> lE ILA IPILA.'II' A 1 ven mejor "a ojo" que en fotografías. 1 rrador. Algunas personas utilizan 

1 Esto en especial es e~dente en el caso 1 plantillas de pequeños círculos y u ti-

1 
de Marte, donde la atmósfera en movi-

1 
!izan los más grandes para estrellas 

La astronomía argentina tiene una miento puede convertir en imágenes brillantes y los pequeños para las dé-
larga tradición y durante mucho 1 borrosas las fotografías de exposición 1 biles. 
tiempo estuvo a la cabeza en América 1 larga. 1 Algunos dibujantes utilizan sólo 
Latina. En particular, sus catálogos de 1 Otra ventaja del dibujo astronó- 1 lápiz durdnte la noche, suaves para 
objetos que solamente se pueden 1 mico es que el observador pone espe- 1 objetos difusos y duros para cúmulos 
observar desde el hemisferio sur han 

1 cial atención en lo que está observando. 
1 

de estrellas. Después, durante el día, 
sido invaluables para conocer esta Por ejemplo, a través de un pequeño agregan color a sus dibujos, cuando 
región del cielo. 1 telescopio una galaxia puede parece'r 1 todavía tienen la sensación fresca del 

Domingo ·Faustino Sarmiento, 1 a primera vista como una nubecilla sin 1 objeto en la memoria. 
quien fue presidente de la Argentina 1 importancia, pero cuando se hace el 1 Los dibujos astronómicos requie-
en la segunda mitad del siglo XIX, dio 1 esfuerzo por dibujarla empiezan a ser 1 ren práctica, así que no se desilusione 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



cartelera-----------------------------

~r-----------~'u=nes 
~)Cine 
Héroes de ocasión (EUA), direc
tor: L Me Carey. Cinematógrafo del 
Chopo, hoy y mañana, 17 y 19:30 
h. 
Y cuando el cine llegó (1900-
1904) (México, 1990), director: Au
relio de los Reyes. Santa (México, 
1917), director: Luis G Pereda. Sala 
Fósforo, 12, 16 y 18 h. 
El profeta mimi (México, 1972), 
director: José Estrada. Instituto de 
1 nvestigaciones Jurídicas, 15 h. 

~ Exposicion_cs _ 

Pintura mexicana de hoy. Facul
tad de Química, Laboratorio de In
geniería Química. 
Firmamentos geométricos de 
Bernardo Recamier, muestra pic
tórica. Galería Universitaria Aristas, 
lunes a viernes de 1 O a 21 h; sába
dos y domingos de 1 O a 19 h. 

Visión histórica del edificio de la 
Academia de San Carlos, pintura, 
grabado, escultura, litografía, seri
grafía, "esmaltes, textiles, fotogra
fía y collage. Salas 1, 2, 3 y 4; 
Galerías 1 y 2, hoy inauguración, 
13 h. 

~ martes 
~Cine , 

French canean (Francia, 1954), di
rector: Jean Renoir. Sala Julio 
Bracho, 16:30, 18:30 y 20:30 h 
Mona Lisa (Gran Bretaña, 1986), 
diréctor: Neil Jordan. Sala José 
Revueltas, 16:30 y 19:30 h. 

Te amaré hasta matarte (EUA, 
1990), director: Lawrence Kasdan. 
Cinematógrafo del Chopo, hoy y 
hasta el sábado, 17 y 19:30 h. 
Santa (México, 1931), director: An
tonio Moreno. Sala Fósforo, hoy y 
mañana, 12, 16 y 18 h. 
El profeta mi mi (México, 1972), di
rector: José Estrada. Escuela Na
cional de Antropología e Historia, 
12 y 18 h. 

4 de noviembre de 1991 · 

~ Exposiciones 

Bodegones de barro y de hom
bres, pinturas de Daniel Heiblum. 
Casa Universitaria del Libro. 
Ciencia y deporte, Museo Univer
sitario de Ciencias y Arte, martes 
a domingos. Muestra en la que el 
visitante es evaluado en su resis
tencia física y tiene la oportunidad 
de conocer la importancia del de
porte en relación con su cuerpo. Se 
llevan a cabo diversas actividades 
como video, teatro y pláticas con 
deportistas. Admisión: $2,000. Se 
pueden solicitar, previamente, visi
tas guiadas para escuelas al teléfo
no 550-52-15 extensiones 2314 y 
2316, o acudir al Centro Universita
rio de Comunicación de la Ciencia, 
primer piso, edificio de posgrado, 
Circuito Escolar, Ciudad Univer
sitaria 

Física y deporte, exposición satéli
te. Museo Universitario de Cien
cias y Arte. 

~Música 
José Luis Arcaráz Núñez inter
pretando su obra para piano. Sala 
Julián Carrillo, 20 h. Entrada libre. 

'-.------miércoles 
Cine 

Lola Montes (Francia, 1955), direc
tor: Max Ophuls. Sala Julio Bracho, 
12, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 
El hotel de los fantasmas (Gran 
Bretaña, 1988), director: Neil Jor
dan. Sala José Revueltas, 12, 16:30 
y 19:30 h. 

Cantando bajo la lluvia (EUA, 
1951), directores: Gene Kelly y 
Stanley Donen. Cinematógrafo del 
Chopo, hoy y mañana, 17 y 19:30 h. 
El profeta mimi (Méxi'co, 1972), di ... 
rector: José Estrada. Palacio de Mi
nería, 20 h. 

Ensayo de un crimen (1955), di
rector: Luis Buñuel. ENEP Acatlán, 
13 y 16 h. 

~ Exposiciones , 

Ca'ncionero del ocaso de la prince
sa de Laeken, de José Paradisi. Mu
seo Universitario del Chopo 
miércoles a domingo de 1 O a 14 
de 16 a 19 h. 
De sustancia eterna, fotografías 
de Oweena Camille Fogarty. Mu
seo Universitario del Chopo, miér
coles a domingo de 1 O a 14 y de 16 
a 19 h. 
Estilitas, de Víctor Mira, mues
tra plástica. Museo Unwersitario, 
miércoles a domingo de 1 o a 14 
y de 16 a 19 h. Entrada libre. 
Fotografías de Rogelio Cuéllar. 
Casa del Lago. 
El sueño de Lucrecia, muestra es
cultórica de la artista Lucrecia Cue
vas. Museo Universitario del 
Chopo. 
El diseño prehispánico en el ves
tido. Casa Universitaria del Libro, 
hoy inauguración, 19 h. 
Las partes del todo, dibujos y arte 
objeto de Joel Rendón. Escuela Na
cional de Artes Plásticas, Galerías 
2 y 3, hoy inauguración, 12 h. 

~Teatro 
El jefe máximo, de Ignacio Solares. 
Centro Universitario de Teatro, 
miércoles a viernes, 20:30 h; sába
dos, 19 h; domingos, 18 h. Admi
sión: $2~000. 

~Danza 
Ux Onodanza. Morteros. Hermo
sa especie de crOJeldad idiota, di
rección y coreografía: Raúl Parrao. 
Jardínes de Casa del Lago, hoy y 
mañana, 19 h. Admisión: $20,000, 
a estudiantes 50% de descuento. 

~Cinc 
¡ueves 

El bello Sergio (Francia, 1958), di
rector: Claude Chabrol. Sala Julio 
Bracho, 12, 16:30, 18:30 y 20:30 h. 

~~A 
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O Id San Francisco (EUA, 1927), 
director: Alan Crosland. Giovanni 
Matinelli, tenor canta Vesti la 
giussa (EUA, 1926), productor: Vi
taphone Corp (cortometraje). Be· 
niamo Gigli, tenor canta acto 11 de 
la ópera La Gioconda (EUA, 
1927), productor: Vitaphone Corp 
(cortometraje). Obertura Tannhau
ser, de R Wagner interpretada por 
la Orquesta Filarmónica de Nue
va York (EUA, 1926), productor: 
Vitaphone Corp (cortometraje). 
Sala José Revueltas, 12, 16:30, 
18:30 y 20:30 h. 
Santa (México, 1943), directores: 
Norman Foster y Alfredo Gómez 
de la Vega. Sala Fósforo, 12, 16 y 
18 h. 
Ensayo de un crimen (1955), di
rector: Luis Buñuel. Dirección Ge
neral de Servicios Médicos, 12 y 
18 h. 

~ Exposiciones 

Grabado, pintura y dibujo de 
Litián Altamirano. Casa Univer
sitaria del Libro, Sala de Usos 
Múltiples. 
Benigno Casas. Casa del Lago. 
Muebles ~e autor, pintores, arqui
tectos, diseñadores, fotógrafos ... , 
autores de mobiliario útil y no tra
dicional. Galería Adolfo Best Mau
gard, CEPE, hoy inauguración, 
12 h. 

• Teatro f 

La reina de los juguetes, direc
ción: Hugo Fragozzo. Casa Univer
sitaria del Libro, hoy y mañana, 
20:30 h; sábados, 19 h; domingos, 
18 h. 
Secretos de familia, de Héctor Men
doza, Teatro Santa Cetarina, hoy y 
mañana, 20:30 h; Sábados, 19 h; 
domingos, 18 h. Admisión: $20,000. 
La séptima morada, dirección Luis 
de Tavira. Foro Sor Juana Inés de 
la Cruz, hoy y mañana, 20:30 h, 
sábados, 19 h, domingos, 18 h. Ad
misión $20,000. 
El público, de Federico García Lor
ca, dirección: Bruno Bert. Sótano del 

8 '~ 

Teatro Arquitecto Carlos Lazo, Fa
cultad de Arquitectura, hoy y maña
na, 20:30 h; sábados y domingos, 
19:30 h. Admisión $20,000.' 

~Danza 
La llorona, dirección: Silvia Unzue
ta. Museo del Carmen, hoy y maña
na, 20 h; sábados, 19 h; domingos, 
18 h. 

~Música 
Andrés Casales Galván y Alberto 
Ruiz Ascenclo, guitarristas. Mu
seo Universitario del Chopo, 1 o 
y 12 h. 
·Conocedores y amantes. Ensam
ble coral voce in tempore, directora: 
Ana Patricia Carbajal, obras de los 
siglos XVI y XVII. Sala Carlos Chá
vez, 20:30 h. 

viernes 

~· Cine 

Los 400 golpes (Francia, 1959), 
director: Francois Truffaut. Sala 
Julio Bracho, 12, 16:30, 18:30 y 
20:30 h. 
The jazz si nger (EUA, 1927), direc
tor: Alan Crosland. Sala José Re
vueltas, 12 y de 16:30 a 19:30 h. 
El obscuro objeto del deseo 
(Francia-España, 1977), director: 
Luis Buñuel. Cinematógrafo del 
Chopo, hoy. mañana y el do,mingo, 
17 y 19:30 h. 
Santa (México, 1968), director: 
Emilio Gómez Muriel. Sala Fósforo, 
12, 16y 18 h. 

~ Exposi.ciones 

Nuestro cuerpo de cada d(a, fisio
logía de lo cotidiano, tercer mon
taje de la primera exposición 
parcial de la Sala de Biologfa Hu
mana y Salud. MUCA, zona 3. 
... Sin embargo se mueve, tercer 
montaje de la primera exposición 
parcial de la sala de Estructura de 
la Materia. MUCA, zona 1. 

El Sistema Se 
ed 

Como un complemento a la 
exposición Eclipses, que el 
Centro Universitario de la 
Comunicación de la Ciencia 
(CUCC) montó en El túnel de la 
ciencia del Metro La Raza,con 
motivo de la presentación de ese 
fenómeno natural, el propio 
Centro y la Coordinación de la 
Investigación Científica de la 
UNAM han coeditado una serie 
de cuadernillos con objeto de 
que sean una ayuda para el 
público no especializado. 
Estos textos son El Sol es la 
estrella, El sistema planetario, 
¿Cómo fotografiar y 
videograbar el eclipse?, y un 
bonito móvil armable del Sistema 
Solar para niños. 
El sol es la estrella. 
El Sol es un espectáculo 
deslumbrante que todos los días 
da su función. Lo malo de ello es 
que el ojo humano no puede 
disfrutarlo sin algún tipo de 
intermediario, pues si se mira 
directamente sus rayos queman 
la retina. 
De esta manera se pensó 
emplear un espejito -que se 
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lar y todas sus bellezas en las 
iciones del CUCC 

encuentra en la carátula del 
cuadernillo- que, al apuntarlo en 
dirección al Sol, proyecte su 
reflejo sobre alguna superficie. 
Mientras mayor sea la distancia 
entre el espejo y la superficie, 
mayor será el tamaño de la 
imagen proyectada, a1,1nque 
también más tenue, lo que no 
evita mirar ciertas peculiaridades 
de este astro, como las manchas 
solares, que se producen cuando 
el Sol está en mayor actividad. 
Esta manera de observar el Sol 
es ideal para los aficionados, 
pero recuérdese que nunca debe 
mirarse al astro sobre la 
superficie del espejo. 

El Sistema Planetario. 
Con textos de especialistas y 
bellas ilustraciones, este 
cuadernillo contiene igualmente 
tablas que nos muestran algunas 
propiedades de'los planetas que 
conforman nuestro Sistema 
Solar, como sus periodos de 
revolución -la duración de sus 
"años"- tan estudiados por 
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Kepler; su velocidad de 
traslación; sus diámetros 
ecuatoriales y sus masas. 
Los planetas del Sistema Solar, 
pues, son de varios tipos: los de 
rocas como Mercurio y Marte; 
los gaseosos -es decir, que no 
poseen superficie sólida- como 
Júpiter o Saturno; y, finalmente, 
existe uno que es líquido, y ese 
es Urano. 
Es de destacar la inclusión de 
los nombres y las propiedades 
de los satélites de Neptuno 
descubiertos en 1988 por la 
nave Viajero 11, a la cual le tomó 
12 años llegar al planeta azul 
viajando a 11 kilómetros por 
segundo, mandando cientos de 
datos y fotografías a la NASA. 
Así, se descubrió que Neptuno 
tiene más de dos satélites, 
además de varios anillos de 
rocas muy oscuras y de polvo. 
Finalmente, se nos entrega el 
cuadernillo ¿Cómo fotografiar y 
videograbar el eclipse?, con 
instrucciones que aún son 
vigentes para quien quiera 

fotografiar el Sol y observarlo 
en telescopio, y un bonito Móvil 
del Sistema Solar con el cual 
los niños pueden aprender 
divirtiéndose. Este se encuentra 
formado por figuras de planetas, 
lunas, estrellas y cometas; 
cuerpos cuyas características 
generales son explicadas, uno a 
uno, al final del cuadernillo. v 

Ramón Martínez de Ve/asco 
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cartelera ________________________________________________________ ___ 

· ·Teatro 

Mare tenebrosum, autora: Maribel 
Carrazco, dirección: LLuis Martín Sa
lís. Teatro Rosaho Castellanos, 
hoy, 20:30 h; mañana, 19 h; domin
gos, 12 y 14 h. Admisión: $16,000 
(50% descuento a estudiantes). 
Pequeña canción del optimista, 
autor y director: Ignacio Escárce
ga. Museo Universitario del Chopo, 
viernes a domingo, 19:30 h. Admi
sión: $12,000, público en general; 
$6,000, credencial UNAM e INSEN. 

~Música 
Concierto de aniversario, Facul
tad de Contaduría y Administra
ción, . Orquesta Filarmonía lnter• 
nacional , director: Eduardo Diaz
muñoz, obras: Suite de Evita, Web
ber; Suite de temas de -los Beatles, 
Lennon y McCartney; Suites Prime
ra y Segunda con temas de Simón 
y Garfunkel, entre otras. Sala Neza
hualcóyotl, 20:30 h. 
Concierto especial, obras de Bach, 
Mozart, Chopin, Liszt y Beethoven. 
Sala Carlos Chávez, 20:30 h. 

~Danza 
Meditación, con música de Johan 
Sebastian Bacch; Requiem, con 
música de Foré; Oración, con mú
sica de Tomaso Albinoni; Andante, 
con música de Shostakovitch, y 
De la nada hacia la nada, con mú
sica de Brian Eno. Sala Miguel Co
varrubias, hoy, 20:30 h; mañana, 
19 h; domingo, 18 h. 

~ Cinc 

sábado 

Sin aliento (Francia, 1959), direc
tor: Jean-Luc Godard. Sala Julio 
Bracho, ·; 2, 1 ü ;i(l, 1 tl:30 y 20:30 h. 
1:31ackmail (Gran Bretaña, 1929), 
director: Alfred Hitchcock. Sala 
José Revueltas, 16:30, 18:30 y 
20:30 h. 

Arquitectura en el valle de Itria, 
lacio primitivo, arqueología y pre
historia, y la ciencia en busca del 
pasado. Palacio de Minería, 18 h. 
Los albañiles (México, 1974). di
rector: Jorge Fons. Casa del Lago, 
hoy y mañana, 15 h. 

Cine juvenil 
King kong (EUA, 1 933), directo
res: Merian e Cooper y Ernest B 
Schoedsack. Sala José Revuel
tas, hoy y mañana, 12 h. 
El día . que paralizaron la tierra 
(EUA, 1951), director: RobertWise. 
Cinematógrafo del Chopo, hoy y 
mañana, 12 h. 

Cine infantil 
La habichuela (Francia, 1962), di
rector: E Sechan. La fiebre sube en 
Castelnau (Francia, 1 985), direc
tor: P Rolet. La evasión (Francia, 
1963), directores: D Loriaux y H Fis
hbach. Casa del Lago, hoy y maña
na, 11 h. 

~ Exposiciones 

Expo Química 2000. Explanada del 
Centro Cultural Universitario, 
UNAM. Abierta todos los días, de 1 o 
a 19 h. 

• Teatro 

Triptofanito: un viaje por el cuer
po humano, basada en la novela de 
Julio Frenk, director y autor: Andrés 
García Barrios. Teatro Arquitec
to Carlos Lazo, hoy y mañana, 
12:30 h. Admisión: $5,000. 

Teatro infantil 
Fauna rock, grupo Bochinche. Tea
tro Rosario Castellanos, hoy y ma
ñana, 12 y 14 h. Admisión: $8,000. 

~Música 
OFUNAM temporada 91-92, direc
tor: Jesús Medina, obras de Beet
hoven, Mozart y Rimski-Korsakov. 
Sala Nezahualcóyotl, hoy, 20 h; ma
ñana, 12 h. 

Jazz y poesía. Hilario y Micky, poe
mas de Carlos Pellicer, Jaime Sabi
nes y García Larca entre otros; 
música de Hilario Sánchez, Joseph 
Kosma y Baden-Pow.ell entre otros. 
Sala Carlos Chávez, 18 h. 

~Danza 
El carnaval, grupo Barro Rojo, di
rección: Jorge Luis Vargas. Fuen
te del Centro Cultural Universitario, 
hoy, 16:30 h; mañana, 14:30 h. En
trada libre. 

~Cinc 
domingo 

París nos pertenece (Francia, 
1 960), director: Jacques Rivette. 
Sala Julio Bracho, 12, 16:30, 18:30 
y 20:30 h. 
El ángel azul (Alemania, 1930), di
rector: Josef Von Sternberg. Sala 
José Revueltas, 16:30, 18:30 y 
20:30 h. 

Exposiciones 

El rompecabezas de la energía, se
gunda exposición parcial de la Sala 
de Energía. Museo Tecnológico de 
la Comisión Federal de Electrici
dad. 

~Música 
Tres grandes de España, obras de 
Soler, Mozart y Granados. Sala Ne
zahualcóyotl, 18 h. 
Mozart, Dvorak y Prokofiev, en
samble de cámara Manuel M Pon
ce, Palacio de Minería, 18 h. 

Danza 

Sinfonía de los salmos, Ciacco
na. Sonata para chelo y piano. 
Actitudes. La muerte del cisne. 
Danzas concertantes. Sala Miguel 
Covarrubias, 12:30 h. Admisión: 
$18,000. 
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si los primeros intentos no son coma le 
gustaría. 

Recuerde que su cuaderno de di
bujos será también un diario que más 
tarde le ayudará a recordar las refle
xiones que tuvo mientras admiraba el 
Universo. " O 

Plutón y su satélite Caronte han pasa
do por una serie de eclipses que ha 
ayudado a los astrónomos a estudiar 
sus posibles atmósferas. 

Plutón está, en general, unas cua
renta veces más alejado del Sol que la 
Tierra. Sin embargo, ahora está pa
sando por su perihelio, es decir, se en
cuentra a la menor distancia del Sol 
que puede alcanzar y, por consi
guiente, su temperatura superficial 
podría ser un poco mayor que la nor
mal, con lo que algunos gases de su 
superficie se eva·porarían producien
do una atmósfera temporal; lo mismo 
podría estar sucediendo en Caronte. 

Una de las maneras de estudiar los 
cuerpos celestes cercanos es cuando 
pasan delante de una estrella y la ocul
tan. El tiempo de ocultación, por 
ejemplo, nos da.información sobre el 
tamaño del cuerpo ocultan te. Si la luz 
estelar se ve atenuada antes y después 
de la ocultación, esto podría indicar 
que el cuerpo en cuestión tiene una 
atmósfera. 

Caronte se descubrió hace poco y 
su existencia fue reconfirrnada en 1980, 
cuando ocultó a una estrella. En 1988, 
Caronte fue ocultado por Plutón y es
to demostró que Plutón tiene una at
mósfera muy tenue. La ocultación de 
1980 podría presentar evidencia 
margi.nal de que Caronte también 
posee una atmósfera. Además, esta 
observación fue muy útil, pues per
mitió medir el diámetro del satélite: 
1,203km. O 

Uno de los trabajos del astrónomo es 
averiguar qué clase de cuerpos forman 
el Universo y cómo están distribuidos. 
Desde luego que también le gustaría 
saber cómo se formaron. 

Las estrellas están agrupadas en 
galaxias, conglomerados estelares de 
unos cien mil millones de estrellas, 
gas, polvo y materia obscura. A su vez, 
las galaxias están agrupadas en cú
mulos que pueden tener cientos o nü
les de ellas. 

1 La di~tribución de los cúmulos de 
1 galaxias que logramos observar en el 
1 Universo no es homogénea, pues for-
1 man filamentos o paredes. Existen enor-

mes espacios en el Universo donde 
1 casi no hay galaxias y regiones de alta 
1 condensación. 
1 A la estructura más grande jamás 
1 descubierta en el Universo se le conoce 
1 como la Gran Pared. Tiene unos 500 
l millones de años luz (la distancia entre 

nuestra galaxia y Andrómeda es de 

1 dos millones de años luz) y agrupa 
1 miles de galaxias. Este tipo de estruc-
1 tura fue descubierta cuando se hi
l cieron mapas de posición contra 

1 
corrimiento al rojo de las galaxias 
(velocidad de aleJ·amiento a nosotros 

·1 o manera de estimar su distancia). 
1 El descubrimiento de esta Gran 

1 
1 
1 

Pared representa un reto enorme pa
ra aquellos astrofísicos que pretenden 
explicar cómo se forman y cómo evo
lucionan estructuras de este estilo. O 

1 
1 
1 
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La cie11cia es juego de n ilios 
Rafael Fernández flores 
Editorial Diana 
1990 
159 pp. 

La ciencia es juego de niños reúne una se
rie de artículos pequeños sobre física. 
El autor enmarca los problemas que 
trata dentro de un contexto histórico y 
los explica utilizando la física a la que 
tenemos acceso todos los días. Por con
siguiente, podemos entender sin 
ninguna dificultad los problemas que 
nos presenta, tomo se puede ver en el 
siguiente fragmento: 

Para pasar un embotellamiento 

Una tarde de septiembre de 1985, 
la ciudad de México se vio para
lizada por una violenta graniza
da que sorprendió a sus .habitan
tes. Lo mismo que otros varios 
miles de automovilistas, de repen
te me encontré bloqueado, vivien
do momentos que me recordaron 
un relato de Julio Cortázar. Mien
tras la circulación se reducía prác
ticamente a cero y el granizo seguía 
cayendo con gran estruendo sobre 
el techo de mi Renault, me puse a 
pensar en algo a lo que estamos 
tan acostumbrados pero frecuen
temente olvidamos: el aire. 
La idea no me vino a la cabeza por 
un anhelo urgente de libertad, sino 
porque al escuchar el insistente 
golpeteo del granizo sobre el toldo 
del automóvil pensaba en lo que 
pasaría si el aire no actuase como 
amortiguador de la velocidad de 
los trocitos de hielo: serían verda
deros proyectiles capaces de matar 
a un hombre (un granizo que ca
yera desde una altura de cien me
tros, alcanzaría una velocidad 
superior a la de una bala). 

Rafael Fernández es un excelente 
divulgador de la ciencia. Por su men
te fluyen con claridaq y sencillez las 
ideas, y este pensamiento lógico es 
transmitido a los lectores a lo largo del 
libro. 

Se recomienda la lectura del libro 
La ciencia es juego de niños a cualquier 
persona que desee acercarse a la cien
cia para, Asar w· ~ · - ~Jto y, desde 
luego, a quienes piensan dedicarse a 
esta actividad, ya que encontrarán en 

, este libro aplicaciones directas del 
1 nundo de las ideas. O 
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O Federico García Lorca 

Las estrellas 
no tienen novio. 

¡Tan bonitas 
como son las estrdlns! 
Aguardan a un galán 
que las remonte 
a su ideal Venecia. 

Todas las noches salen 
a las rejas 
-¡Oh cielo de mil pisos!
y hacen líricas señas 
a los mares de sombra 
que las rodean. 

Pero aguardad, muchachas, 
que cuando yo me muera 
os raptaré una a una 
en mi jaca de niebla. o 
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Júpiter a 6° al norte de la Luna: 
viernes 1Q, 14:00 hrs. 

Venus en su máxima elongnción 
(47° O):.sábado 2, 03:00 hrs. 

Venus a 6° al norte de la Luna: sá
bado 2, 15:00 hrs. 

Luna Nueva: miércoles 6, 
05:00 hrs. 

Mercurio a 0.7° al norte de la Luna: 
viernes 8, 23:00 hrs. 

Marte en conjunción con el Sol: 
viernes 8, 03:00 hrs. 

Urano a 0.4° al sur de la Luna: do-
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mingo 10,21:00 hrs. 1 
Mercurio a 2° al norte de Antares: 1 

l,!lJ1eS 11, 01:00 hrs. .1 
Neptuno a 0.4 o al norte de la Luna: 1 

lunes 11, 05:00 hrs. l 
Luna en apogeo: martes 12, 

02:00 hrs. 1 
Saturno a 2° al sur de la Luna: mar

tes 12, 16:00 hrs. 
Plutón en conjunción con el Sol: 

martes 12, 22:00 hrs. 
éuarto Creciente: jueves 14, 

08:00 hrs. 
Mercurio en su máxima elonga

ción: (22° O): viernes 27, 15:00 hrs. 
Cuarto Menguante: viernes 27, 

20:00 hrs. 
Júpiter estacionario: martes 31, 

06:00 hrs. O 
' 
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libros ________________________________________________________ _ 

. 
El ingenio y el placer de narrar, virtudes de la 

obra de Nedda G de Anhalt 
En su libro El correo del azar, 
Nedda G de Anhalt reveló una 
capacidad especial como 
narradora. Sus cuentos lograron 
envolver al lector a partir de dos 
vectores compositivos principales: 
en el plano d~ la escritura, con un 
tono continuo de buen humor aliado 
al empleo dosificaao de la ironía, y 
en el de su estructura formal la 
sorpresa de los mecanismos 
narrativos en la conclusión de los 
relatos. En ambos casos se 
observa el ingenio y el placer de 
narrar. 
En El banquete, su segunda 
colección de cuentos, 
recientemente editada por la 
Dirección de Literatura de la UNAM 
dentro de la colección Textos de 
Difusión Cultural, la autora afirma 
estos rasgos de la prosa, y los 
aúna, según explica Horacio Costa, 
con una nueva característica: la 
capacidad reflexiva como elemento 
estructurador, y así, "lo que se lee 
es y no es lo que dice el texto, 
porque los contenidos se 
desdoblan en la lectura•. 
Una pulsión mat&fórica lo invade 
todo, más en el plano del · 
entendimiento y menos en el del 
lenguaje, el cual siempre aparece 
transparente y reacio a la utilización 

continuada de metáforas, que sí las 
hay, pero de forma puntual y 
controlada. 
"Situaciones, instantes, mil y un 
hilos que se van tejiendo hasta que 
encima de todos nosotros han 
transcurrido todas las noches y una 
sola noche", sintetiza la autora. "La 
literatura una vez nombrada no 
tiene explicación. El único hilo 

seminarios~----------------------------------

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza-Es
cuela Nacional de Trabajo So
cial 

Seminario permanente: Aten
ción primaria a la salud, 27 de 
noviembre de 1991, ENEP Zara
goza; 29 de enero de 1992, Escue
la Nacional de Trabajo S.ocial, de 
10 a 13 h. 

Informes: ENEP Zaragoza, teléfo
no 744-10-92 extensión 115; Es
cuela Nacional de Trabajo Social, 
teléfono 550-52-15 extensión 
4594. 
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• Museo Franz Mayer 

Seminario de literatura infantil, 
se tratarán diversos aspectos rela
cionados con los libros para niños 
y jóvenes, del 18 al 22 de noviem
bre. 

Informes e inscripciones: IBBY
México, Asociación Mexicana pa
ra el Fomento del Libro lnf::mtil y 
Juvenil, Parque España 13, colo
nia Condesa, México DF, teléfono 
211-04-92, 1 o a 14 h. 

conductor es el descubrimiento, las 
inconstancias, lo que dura un 
segundo y sin embargo sirve a 
Shehrazad para que el tejido gire 
mil y una noches. Todos mis 
personajes se beben la vida y al 
brindar dicen: La vida, toda la vida, 
y un día más". Eso es El banquete. 

Ramón Martínez de Ve/asco 

/ 
• Facultad de Filosofía y 

Letras 

Homenaje a Osear Wilde en el 
aniversario de su nacimiento, 
ponentes: Edmee Pardo, Blan
ca Domínguez,- Javier Reyes y 
Beatriz González Patchen, 5 de 
noviembre; Noemí Novell, 
Eduardo Villegas, Morelos To
rres y Anduk Kelly, 6 de noviem
bre; proyección de la película: 
The importance Of being Ernest, 
presentada por Rodrigo Madra
zo, 7 de noviembre. 
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convocatoria =· ~~-------------------------

• Facultad de Ciencias 

A todos los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias, a nivel licenciatura, que 
estén inscritos y hayan cubierto al 
menos un año de estudios en ju
nio de 1992, se les convoca para 
que presenten su solicitud para 
ser considerados en el proceso de 
selección de los candidatos que 
presentará la facultad para partici
par en el Programa de entrena
miento sobre las ciencias de la 
vida en el espacio de la National 
Aeronautics and Space Adminis-

tration (NASA) de los EUA. Este pro
grama consiste en una estancia cien
tífica de seis semanas (junio 20-julio 
~1 , 1992) en el Centro Espacial 
Kennedy, que incluye asistencia a 
conferencias, visitas guiadas y tra-

_bajo colectivo en proyectos diver
sos. 

Los candidatos de la Facultad se
rán considerados junto con los que 
propongan otras escuelas y facul
tades para,de entre ellos,seleccio
nar los candidatos que finalmente 
proponga la UNAM. 

PROGRAMA DE BIENVENIDA 
AL BACHILLERATO 

1 9 9 2 
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Los criterios de elegibilidad que se 
considerarán son los siguientes: 
1. Edad. Los candidatos deberán 
tener entre 18 y 21 años 
2. Nivel de estudios. Los candidatos 
deberán ser estudiantes de licen
ciatura, inscritos, con un año mí
nimo de estudios, cumplido en 
junio de 1992 
3. Promedio de calificaciones. Los 
candidatos deberán tener un pro
medio mínimo de 8 sobre 1 O (B) 
4. Idioma inglés. Los candidatos 
deberán comprobar el dominio 
de ese idioma (NASA requiere 
un mínimo de 550 puntos en el 
examen TOEFL) 
5. Actividades extracurriculares. 
Los candidatos deberán, preferen
temente, contar con experiencia 
en actividades académicas extra
curriculares 
6. Facilidad de comunicación. 
Los candidatos deberán presen
tar un breve ensayo, escrito en 
inglés, en el que narren sus ex
periencias como estudiantes de 
Ciencias y su interés por partici
PSlr en este prqgrama 
Las solicitudes para este progra
ma se recibirán en la Secretaría 
de Asuntos del Personal Académi
co de esta Facultad hasta el 7 de 
noviembre. En todos los casos, las 
solicitudes deberán incluir: carta, 
presentando su solicitud; currícu
lum vitae; constancias de inscrip
ción, promedio y de dominio del 
idioma inglés(*); un ensayo, en in
glés, de un mínimo de cinco cuar
tillas, que relate la experiencia del 
candidato como estudiante de una 
disciplina científica y exponer su 
Interés por participar en el progra
ma; cinco fotografías tamaño cre
dencial, y copia del acta de 
nacimiento 
(*) Como ya se indicó, la NASA 
requiere un puntaje mínimo de 
550 en el examen TOEFL; sin 
embargo, y a reserva de cumplir 
con ese requisito tan pronto co
mo sea posible, el Centro de 
Lenguas Extranjeras de la 
UNAM aplicará un examen es
pecial el día 8 de noviembre a las 
1 O h, que cubrirá provisional
mente este requisito. 
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convocatoria ____ _ 

El registro para el examen de in
glés en el CELE se puede realizar 
en esta Secretaría y donde podrá 
obtener un formato de currículum 
vitae. 

Las solicitudes que se reciban se
rán analizadas por un comité inte
grado específicamente con ese 
propósito y que podrá, en los ca
sos que lo considere necesario, 
solicitar una entrevista con los as
pirantes. Por tal razón, es indis
pensable que la documentación 
incluya teléfono o algún otro me
dio de comunicación para concer
tar una cita en forma expedita. Los 
resultados de la selección se ha
rán públicos durante la semana 
del 11 al 15 de noviembre. 

jornadas _______ _ 

Escueta Nacional de Estudios 
Profesionales tztacala 

Segundas jornadas pre-internado, 
del 25 al 27 de noviembre, 9 a 14 h, 
Aula Magna y A-311. 
Programa: 
Inauguración, 8:30 h. Impacto del in
ternado de pregrado en el estudian
te de medicina, M en C Ramíro Je
sús Sandoval, 9 h; Abdomen agu
do, M en C Eduardo Ovando Jar
quín, 1 O h; Atención y manejo del 
trabajo de parto, M . en C Pedro 
Huerta Santillán, 11 h; Anticoncep
tivos, M en C Luis Miguel Bedía 
Sánchez, 12 h; Posibles repercu
siones psicológicas en el médico 
interno por su práxis, M en C Mar
co Aurelio Morales Ruiz, 13 h. Lu
nes 25 de noviembre. 
Diabetes mellitus: conceptos actua
les y manejo, M en C Francisco Her
nández Robles, 9 h; Metodología de 
la enseñanza en el internado rotato
rio de pregrado, M en e Armando 
Rojas Guzmán, 1 O h. Martes 26 de 
noviembre. 
Atención del RN en la sala de par
tos, M en C Jorge Chi Chan, 9 h; 
Hemorragia disfuncional, M en C 
Enrique Ortiz Campos, 1 O h; Medici
na y mercadotecnia, M en e José 
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jornadas _____ _ 

Edwiges Sánchez Gaona, 11 h; Diag
nóstico e interpretación del ECG en 
el servicio de urgencias, M en C 
Carlos Barragán Orozco, 12 ti; Ma
nejo hidroelectrolítico en el síndro
me diarréico, M en C Víctor TovRr 
Terán, 13 h. Clausura, 13:50 h. 
Miércoles 27 de noviembre. 

servicio social ________ _ 
Facultad de Ciencias 

La Bibliaeca de la Facultad de Cien
cias solicita estudiantes de las ca-

servicio social ____ _ 

rreras Bibliotecología, Ingeniería en 
Computación, Física, Biología, Ma
temáticas y Actuaría. 

Informes: TA Víctor Hernández o pro
fesora Virginia Abrín, cubículo 214, 
Departamento de Matemáticas. 

Instituto de Investigaciones So
ciales 

El Instituto de Investigaciones Socia
les requiere de prestadores de ser
vicio social de la carrera de Biblio
tecología. 

PROGRAMA DE BIENVENIDA 
AL BACHILLERATO 1992 
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Octubre 
23 MIGUEL ANGEL ASTURIAS 

M;are Cheymol · 

28 JOS~ ÍEZA~A UMA 
Ellana Albalá 

30 FEUS:tlll:(tE> JiE~ÁNDEZ 
R«íoA~tu"~ 

Noviembre· 
4 AJ;JijO CARPENl'tER 

Gonulo Celorio 

27 MAIUO.,BENEDETTl- / 
Móni<"! M>.nsovr 

Diciembre • 
2 GUIU-ER~O CAIJRERA INl?ANTE 

Ned<l• G. de Anhah 

4 MANUEL PUIG 
Alberto Paredes 

~j}yd:1:r~;:::'~,rl;1/~t~.'rt1t ICfJI ·~ 
PALACIO DE MlNERIA 
Tacubtl7, CW~Im. 
Costo: t JQIUJ(j(}.()() pMfdir~ "il tjt~~ci'dl .t.,_ " 

$ lJI)lJ.(J(1.()(¡ Hl#dWnY, y Wtll-<lrm 

lNfORI\f.E'S EINSCRlPCIONES 
Dit•l:d6• tk ~it.,.~l«>" ttL 66:1~,t9¡)¡¡6,.I:!:#tx~<. 7J9ly7393 
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.servicio social _ _;. __ _ 

Requisitos: 70 % de créditos, cuatro 
fotografías tamaño infantil y fotoco
pia del último historial académico. 

Informes: licenciado Jesús Garcra, 
Torre 11 de Humanidades, sexto piso, 
teléfono 550-52-15 extensión 2941. 

• Facultad de Química 

Servicio social en Ciencias de la 
Comunicación, con la licenciada 
Elsa González Granados a los telé· 
fonos 55o-5o-94 y 550-52-15 exten
sión 2451, FO. 

• Centro Universitario de Inves-
tigaciones Bibliotecológicas 

Se requieren prestadores de ser- f 
vicio social en las siguiente~a
rreras: Bibliotecología, Dtseño 
Gráfico, Lengua y Literatura Hispá-
nica, Comunicación, Computa-
ción, Actuaría y Matemático. 
Requisitos: 70 por ciento de crédi-
tos, cuatro fotografías tamaño in-
fantil, dos .fotocopias del último 
historial académico. 
Prestaciones: remuneración men
sual de $125,000, credencial para 

· actividades culturales y Tienda 
UNAM. Horario: a tratar. 
Informes y entrevistas: Torre 11 de 
Humanidades, piso 13, licenciado 
Zuemi Solis'y Rivero, teléfonos SSQ-
52-15 extensión 2981 y 550-59-31 . 

Programa del Servicio Social 
Multidisciplinario 

Estas son algunas ofertas de servi
cio social, las dependencias que pa· 
trocinan, las carreras y las presta
ciones que conceden. 

Asociación Femenil a favor del Ni· 
ño, IAP. Asistencia a la niñez des· 
valida. Clave: 91-08/262-4456. Inge
niero Mecánico Electricista y licen
ciado en Derecho. Dos plazas. Ase
soría profesional, opción a tesis y 
ayuda económica. 

Delegación Cuauhtémoc. Atención 
y apoyo a la recreación de la juven
tud. Clave: 91-01/017-3939. Licen
ciados en Economía, Sociología, 
Pedagogía, Derecho, Antropologfa, 
Historia, Ciencias de la Comunica
ción, Bibliotecología y Diseño Gráfi· 
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servicio social _____ _ 

co. Quince plazas. Asesoría profe
sional. 

Delegación Cuauhtémoc. Pron» 
ción voluntaria. Clave: 91-01/017-
3947. Ingeniero en Alimentos, Me
cánico Electricista y Químico y licen
ciados en Trabajo Social y Biología 
Trece plazas. Asesoría profesional. 

Delegación Magdalena Contreras. 
Obras públicas intra-delegacionales. 
Clave: 91-01/023-3961. Licenciatura 
en Administración, Ingeniería y Ar
quitectura. Seis plazas. Asesoría 
profesional. 

Delegación Magdalena Contreras. 
Realización de coberturas de even
tos sociales y culturales. Clave: 91-
01/023-3962. Licenciados en Perio
dismo y Comunicación Colectiva. 
Seis plazas. Asesoría profesional. 

Delegación Magdalena Contreras. 
Crónicas de la historia de la delega
ción. Clave 91-01/023-3963. Licen
ciados en Historia y Sociología. 
Cuatro plazas. Asesoría profesional. 

Procuradurfa Social del DDF. Gru
pos de apoyo técnico a sistemas 
computacionales. Clave: 91-01/115-
3965. Ingenieros en Computación. 
Cinco plazas. Asesoría profesional y 
opción a tesis. 

Comisión Nacional de Derechos Hu
manos. Hacia una cultura de los de
rechos humanos. Clave: 91-11/167-
4579. Licenciados en Derecho, Pe
dagogía e 1 ngenieros en Compu
tación. Seis plazas. Transporte, ayu
da económica, asesoría profesional, 
capacitación y cursos. 

Coordinación de Difusión Cultural. 
Centro de Documentación sobre ar
tistas contemporáneos.Ciave: 91-
12/088-3588. Licenciado en Bi
bliotecología. Una plaza. Asesoría 
profesional, opción a tesis y ayuda 
económica. 

Coordinación de Difusión Cultu
ral. Proyecto comunitario del Museo 
Universitario del Chopo en la colo
nia Santa María La Ribera. Clave: 
91-12'088-3589. Licenciados en His
toria y Sociología. Tres plazas. Ase
soría profesional, opción a tesis y · 
ayuda económica. 

4 de noviembre de 1991 

Fuente del Centro Cultural Universitario 
Funciones: sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre a las 16:30 hrs. 

domingos 3, 10, 17, 24 de noviembre y lo. de diciembre a las 14:30 hrs. 

Noviembre-diciembre de 1991. 
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servicio social ___________________________ _ 

Coordinación de Difusión Cultu
ral. El Museo Universitario del Cho
po en la radio. Clave: 91-12/088-
3590. Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. Una plaza. Asesoría 
profesional, opción a tesis y ayuda 
económica. 

Coordinación de Difusión Cultural. 
Apoyo a la programació"n de teatro 
en el Foro del Dinosaurio del Museo 
Universitario del Chopo. Clave: 91-
12/088-3591. Literatura Dramática y 
Teatro. Una plaza. Asesoría profe
sional, opc.ión a tesis y ayuda eco
nómica. 

Coordinación de Difusión Cultural. 
Difusión de radio, prensa, televisión 
y medios informativos del Museo 
Universitario del Chopo. Clave: 91-
12/088-3593. Licenciados en Cien
cias de la Comunicación y Biblio
tecología. Dos plazas. Asesoría pro-

fesional, opción a tesis y ayuda eco
nómica. 

Centro Universitario de la Ciencia, 
UNAM. Evaluación educativa de ex
posiciones con .temas de ciencia. 
Clave: 91-12/140-3638. Licenciados 
en Pedagogía, Psicología, Física, 
Biología, Matemáticas, Ingeniería, 
Medicina y en Ciencias de la Comu
nicación. Diez plazas. Asesoría pro
fesional y opción a tesis. 

Instituto de Investigaciones An
tropológicas, UNAM. Laboratorio de 
paleozoología. Clave: 91-12/034-
3955. Biología y Medicina Veterina
ria. Dos plazas. Asesoría profesio-
nal y opción a tesis. · 

Instituto de Investigaciones en Ma
teriales, UNAM. Películas delgadas. 
Clave: 91-12/014-4438. 1 ngeniero 
Mecánico Electricista, Físico y Quí-

• 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

. .. 
. . 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA V ZOOTECNIA 

PREPARACI.ON Y PUBI.;.ICACI ON 

DE TRABAJOS CIENTIFICOS EN 

EL AREA BIOMEDICAS 

14 y 15 de noviembre, Unidad de Seminarios Ignacio Chá
vez del Vivero Alto, Jardfn Botánico de la UNAM. 

EDUCACION CONTINUA 

CIUDAD UNIV~SITARIA , MElCICO . D4!110 O.F 
INFORMES TELS. 6 48 81 gg • !1 60 611 7!1 

J 6 48 42 10 =r 
~----------------------------~ 
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mico. Cuatro plazas. Asesoría pro
fesional y opción a tesis. 

Coordinación de Difusión Cultural. 
, Apoyo al Departamento de Servicios 

Educativos del Museo Universitario 
del Chopo. Clave: 91-12/088-3587. 
Licenciado en Pedagogía. Una pla
za. Ayuda económica, asesoría pro
fesional y capacitación. 

Facultad de Medicina. Control, or
den y catalogación del material bi
bliográfico de la Biblioteca Ni.colás 
León. Clave: 91-12/028-4221 . Licen
ciados en Bibliotecología. Tres pla
zas. Asesoría profesional, capaci
tación, opción y dirección de tesis. 

Dirección General de Control e In
formática. Sistemas y procedimien
tps contables-presupuestales. Clave: 
91-12/178-4581. Ucenciados en Con
taduría e 1 nformática. Quince pla
zas. Ayuda económica y asesoría 
profesional. 

Facultad de Medicina. Archivo his
tórico de .la Facultad de Medicina. 
Clave: 91-12/028-4222. Licenciados 
er.1 Historia o Bibliotecología. Dos 
plazas. Asesoría profesional, capa
citación, opción y dirección de tesis. 

Facultad de Medicina. Catálogo de 
libros de medicina. Clave: 91-12/ 
028-4220. Licenciados en Historia, 
Filosofía, Bibliotecología, Letras 
Francesas, Clásicas o Inglesas. 
Seis plazas. Asesoría profesional, 
opción y dirección de tesis. 
Informes: Unidad responsable de ser
vicio social de tu facultad o escue
la, o bien en las oficinas del Pro
grama del Servicio Social Multidis
ciplinario, ubicadas en Ciudad Uni
versitaria entre las facultades de In
geniería y Arquitectura, teléfono 
550-06-45. 

posgrado _____ _ 

Facultad de Arquitectura-División 
de Estudios de Posgrado 

Conceptos fundamentales de la teo
rfa de la Arquitectura, M en A Ra
món Vargas Salguero, Aula Domin
go García Ramos del Posgrado de 
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posgrado ____________________________________________________ __ 

Arquitectura, 17 a 20 h, del 11 al 15 
de noviembre. 
Informes e inscripciones: División de 
Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Arquitectura, primer nivel, 
anexo a la Torre de Humanidades 11, 
Ciudad Universitaria, DF, teléfonos 
550-52-15 extensión 3450 o 550-62-
09, fax 550-66-64 y 550-62-64. 

• Facultad de Derecho-División de 
Educación Continua 

Primer diplomado denominado im
plicaciones jurídicas derivadas del 
Tratado de Ubre Comercio. Dirigi
do a directores jurídicos de organis
mos públicos y de la iniciativa pri-

... vada, responsables del área de co-
• mercio exterior de despachos cor

porativos, agentes aduanales, liti
gantes, notarios y maestros de las 
áreas implicadas. 
El diplomado consta de tres móch~ 
los en el orden siguiente: Módulo 1: 
Significado del Tratado de libre Co
mercio, del 14 al 30 de noviembre, 
de 9 a 13 y de 17 a 19 h. Temática: 
Significado del Tratado de libre Co
mercio, doctor Jaime Zabludovsky; 
Derecho internacional uniforme co
mercial, licenciado José María Abas
cal Zamora; la aprobación de tra
tados en Canadá, Estados Unidos y 
México, doctor Emilio Osear Raba
sa; la función notarial en el Tratado 
de libre Comercio, doctor Othón Pé
rez Fernández del Castillo; El abo-

A gado y el TLC, licenciado Raúl Me
wdina Mora; Reglas de origen, doctor 

Raúl Ramos Tercero; Solución de 
controversias, licenciado Guillermo 
Aguilar Alvarez Colunga; la empre
sa privada, doctor Jacobo Zaiden
weber; Derecho internacional públi
co, doctor Carlos Arellano García; 
Dumping y salvaguardas, licenciado 
Fernando Serrano Migallón; Pers
pectivas de la investigación en el 
derecho internacional, doctor David 
Rangel Medina; Consecuencias fis
cales, licenciado Jorge Sainz Alar
eón; Aspecto agropecuario, doctor 
Luis Téllez Kuenzler; Derecho auto
ra!, doctor Jorge Mario Magallón 
lbarra; Estados Unidos ante el Tra
tado de libre Comercio, licenciado 
Mike Glover; Pornografía, doctor Ri
cardo Franco Guzmán; Propiedad 
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industrial, doctor Roberto Ismael Vi
llarreal Gonda; Canadá ante el TLC, 
licenciado David Adán; Desregulari
zación económica, licenciado Ga
briel Castañeda Gallardo; Desregu
larización administrativa, doctor Mi
guel Acosta Romero; Prácticas des
leales, doctor Rodolfo Cruz Mira
montes; Pesca, licenciado Pedro 
Ojeda Paullada; Grupos financieros, 
licenciado Octavio lgartúa Araiza; · 
la contratación laboral, doctor Nes
tor de Buen lozano; El papel del in
vestigador jurídico, dc~or Boris 

Kozolchyk; la regulación ecológica, 
doctora Carmen Carmona lara. Mó
dulo 11: Nuevos problemas jurídicos 
que se plantean en la práctica profe
sional, del 8 de febrero al11 de abril 
de 1992, sábados de 9 a 13 h. Mó
dulo 111: Soluciones de controversias 
y arbitraje comercial internacional, 
del 2 de mayo al 20 de junio de 
1992, sábados de 9 a 13 h. 

Sede: Unidad de Seminarios Doctor 
Ignacio Chávez, Vivero Alto. Costo: 
$1 '500,000, por los tres módulos; 

DEI18 al 29 de noviembre 
de 10:00 a 18:00 hs. 

Explanada de la 
Facultad de Química 

Libros de: 
Quimlca, Medicina, Ingeniarla, 

Odontologia, Computación, Matemáticas, 1 
entre otros. ¡ 

i 

Facultad de Qufmica, UNAM 
Depto. de Comunicación y Relaciones. 
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posgrado ____________ ~-----------------------------------------

$550,000, por cada uno. Cupo máxi
mo: 50 participantes. 
Informes e i~cripciones: División de 
Educación Continua, edificio B, se
gundo piso, maestra Sara Bialos
tosky, jefa de la División de Educa
ción Continua, teléfonos 550-55-41 
y 550-52-15 extensión 2509, fax 

550-55-22, Delegación Coyoacán, 
México, 04510, DF. Inscripciones 
abiertas. 

Facultad de Química 

Especialización en Bioqufmica Clf
nica, en colaboración con el sector 

IV CURSO PARA EDECANES 
DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

XX~~ 

salud, para químicos farmacéuticos 
biólogos o profesionistas afines y 
médicos. 
Requisitos de ingreso: 
1. Título de químico farmacéutico 
biólogo, químico bacteriólogo y pa
rasitólogo, médico o de carreras afi
nes 
2. Presentar examen de selección 
teórico y práctico 
3. Presentar entrevista, previa cita, 
en el laboratorio 1 B, primer piso del 
edificio A de la Facultad de Quími
ca, UNAM, 17 h, 3, 5 o 1 O de di
ciembre de 1991; 9, 14 o 16 de 
enero de 1992 
4.1nicio de curso: 3 de marzo 
Actividades académicas: 
Primer semestre, cursos de: Bioquí
mica intermedia, Fisiología Clínica, 
Química analítica, Estadística y con
trol de calidad y Estancia hospitala
ria l. 
Segundo semestre, cursos de: Bio
química clínica, Métodos básicos en 
Química clínica, Estancia hospitala
ria 11, con base en la selección de 
una de las siguientes orientaciones: 
Bioquímica Clínica, Endocrinología, 
Hematología, lnfectología, Inmuno
logía. 
Tercero y cuarto semestres: Estan
cia hospitalaria 11, con base en la 
orientación seleccionada y desarro
llo de tesis. 
Informes: Departamento de Biología, 
teléfono 550-52-15 extensión 2442, 
fax (5) 548-32-27. 

• Facultad de Economía-División 
de Estudios de Posgrado 

Maestrra en Economra con opción 
a las siguientes áreas de especia
lidad: 
- Desarrollo económico latinoameri
cano 
-Economía internacional 
- Estructura agrícola y desarrollo ru-
ral 
-Economía energética 
- Economía de la tecnología 
- Política económica 
Curso propedéutico: del 6 de enero 
al 27 de marzo de 1992. 
1 nicio de maestría: mayo. 
Requisitos de ingreso al curso pro
pedéutico: 

4 de noviembre de 1991 
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~~ 111 radio 
~UNAM 
Programación de noviembre 
7:45 h La marcha de la historia, 
por Tomás Gerardo Allaz, lunes, 
AM/FM. . 
14:45 h La ciencia del ingenio, por 
la Facultad de Ingeniería, lunes, 
AM/FM. 
21 h Argumentos, por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, lu
nesAM/FM. 
7:55 h Charlas sin sentido, Tomás 
Mojarra, de lunes a viernes, AM/FM. 
20:30 h La llave, la nave, la ave, la 
clave del tiempo, por Juan Ló
pez Moctezuma, lunes a viernes, 
AM/FM. 
8:30 h Miscelánea, por la Revista 
Universidad de México. Enfoque in-
ternacional, por Mercedes Durand 
(programación quincenaQ, martes, 
AM/FM. 
7:45 h Actualidades políticas, por 
el Centro de Estudios Políticos, mar
tes, AM/FM. 
14:45 h En la ciencia, por el Centro 
de Comunicación de la Ciencia, 
martes y jueves, AM/FM. 
7:45 h En legítima defensa, por Ar
turo Sotomayor, miércoles, AM/FM. 
8:30 h Acuerdo trilateral, copro
ducción con el Centro de Investiga
ciones sobre Estados Unidos de 
Norteamérica, miércoles, AM/FM. 
14:45 h Filosoffa contemporánea, 
por Ricardo Guerra, miércoles, 
AM/FM. 
16 h Atrás de la raya, conductores: 
Agustrn Monsreal y Norma Garibay, 
miércoles, AM/FM. 
21 h A la vuelta de la esquina, por 
Carlos Martínez Assad, miércoles, 
AM/FM. 
8:30 h Momento económico, por el 
Instituto de Investigaciones Econó
micas, jueves, AM/FM. 
7:45 h Desde el campus, por la 
Subdirección de lnformoción de Ra
dio UNAM, viernes, AM/FM. 
8:30 h El mundo hoy, por el Centro 
de Relaciones Internacionales, vier
nes,AM/FM. 
21 h Arena, por Rosa Martha Jasso 
y Patricia Vega (en vivo), viernes, 
AM/FM. 
7:45 h Entre pies y pieza, por Ma
nuel Estrada, sábados y domingos, 
AM/FM. 
8:30 h Con tantita ciencia, por Ma-
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nuel Estrada, sábados y domingos, 
AM/FM. 
8:35 h Del tingo al tango, sábados 
y domingos, AM/FM. 
11:30 h Interacción académica, 
por la Dirección General de In
tercambio Académico, sábados, 
AM/FM. 
11 :45 h Ancho mundo, por el Cen
tro de Enseñanza para Ex!ra.~jeros, 
sábados, AM/FM. 
12 h Galería universitaria, por la 
Dirección General de Patrimonio 
Universitario, sábados, AM/FM. 
18 h Cuba entre nosotros, por Mi
nerva Salado y Rita Abreu, sába
dos,AM/FM. 
18:30 h Tiempo de Brasil, por la 
Embajada de Brasil, sábados, 
AM/FM. 
19:30 h Sábado seis, por Tomás 
Mojarra, sábados, AM/FM. 
20 h Mezclas y precipitados, por 
Luis Ignacio de la Peña, sábados, 
AM/FM 
23 h Y tu ... ¿qué traes?, por Noé 
Cordero, sábados, AM/FM. 
15:00 h La dicha inicua, por Mano
lita Alegría, domingos, AM/FM. 
16:30 h Picnic en el frente de ba
talla (radioteatro), dirección: Nancy 
Cárdenas, domingos, AM/FM. 
18 h La mujer sin sombra de Ri
chard Strauss, ópera en tres actos, 
AM/FM. 
16 h Entre las olas, por la Casa del 
Lago, lunes, AM. 
l8 h Reporte informativo, lunes a 
viernes, AM. 

, 19:30 h Música de Jazz, por el De-

partamento de Producción, lunes a 
viernes, AM. 
17:15 h Simpatías y diferencias, 
por Carlos lllescas, martes, AM. 

................. -=.. ~ ..:::::= --------
T\1 LJNAM 

Presencia universitaria, lunes a 
viernes, 6:45 h, Canal 13. 
Rosa Maya: Los pasos de Dios 
(Prisma universitario), lunes 4, 
13:30 h, Canales 2 y 13; 23 h, Ca
nal 5; 1 h, Canal 4; 15:30 h, Canal 
11. 
Facultad de lngenierfa (Escuelas y 
facultadBs), miércoles 6, 16 h, Ca
nales 13, 7 y 22. 
Herbolaria (AIIis vivere, Seminarios 
universitarios), jueves 7, 17 h, vía 
satélite. 
La boda (Humanumest), viernes 8, 
14 h, Canal 13. 
Tiempos modernos (Con ciencia), 
viernes 8, 13 h, Canal13; 13:30, Ca
r;¡al 2; 15:::10 h, Canal 11; sábado 2, 
24:30 h, Canal 5. 
María LagiJnes (Los que hacen el 
arte), sábado 9, 15:30 h, Canal13 h. 
Facultad d1~ Contaduría (Escuelas 
y facultades)\, sábado 9, 16 h, Cana
les 13, 7 y 2~?. 
Academia médica (Facultad de Me
dicina), domi.ngo 1 o, 16 h, Canales 
13, 7 y 22. 
Deportemas UNAM, domingo 1 O, 
12 h, Canal 9. 

Coordinación de Humanidades
Dirección General de Fomento Editorial 

UOI\\.'r'\lt.1rl;\ 
CASA Invitan al 
DftURRO 

V Aniversario de la Casa Universitaria qe~ Libro 

Recital Vox Urbi con Margie Bermejo 

Exposición Nuevas configuraciones del maestro Salvadnr Pinoncelly 

La cita es a las 19 h, del martes 5 de noviembre en Orizal)8 y Puebla. 

colonia Roma. 
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bolsa universitaria de tra~1ajo 
' 
' 

• Secretaría Auxiliar-Direcci(m 
General de Apoyo y Servicios· a 
la Comunidad · 

Estas son algunas de las ofertas 
con las que cuenta la Bolsa Uni"jer-
sitaria de Trabajo J. 

' 
AREA: HUMANIDADES CLASIC;4S 

GEOGRAFIA 1 
Oferta número 1609. Caracterjlsti
cas: profesor de Geografía. Suelldo 
por hora: de $14,000 a $18,Cl00. 
Requisitos: pasante. Horario m'atu
tino. 

AREA: ECONOMICO-ADMI 'VIS-
TRATIVA . 

ADMINISTRACION 
Oferta número 1689. Caract arísti
cas: promotores de un nuevp ser
vicio bancario. Sueldo: s1alario 
mínimo, más comisiones. R~~quisi
tos: cuarto semestre de la c~:urera. 
Horario: cuatro horas. 
Oferta número 1690. Característi
cas: profesor. Sueldo por sema
na/mes: $24,000, por hora: IS6,000. 
Requisitos: pasante o tituladp. Hora
rio vespertino. 
Oferta número 1692. Característi
cas: auxiliar administrativo. Sueldo 
mensual: $1 '500,000. RIHquisitos: 
pasante o titulado. Horario Fompleto. 
Oferta número 1695. Cetracterísti
cas: analista de estadística. Sueldo 
mensual: $1 '500,000. Ftequisitos: 
pasante o titulado. Horario completo. 
Oferta número 1696. C/aracterísti
cas: cotizador. Sueldó mensual: 
$1 '000,000, base. Re~tuisitos: pa
sante. Horario complete'). 
Oferta número 1697./ Característi
cas: gerente de marca

1
'¡unior. Sueldo 

mensual: $3'000,000 a incrementar 
según aptitudes. Requisitos: titula
do. Horario completo¡ 
Oferta númeFO 170(). Característi
cas: auxiliar contab~e. Sueldo men
sual: $1 '000,000, s~gún aptitudes. 

AREA: DISCIPLINAS SOCIALES 
1 

1 

DERECHO ¡ 
Oferta número 11704. Característi
cas: abogado. 13ueldo mensual: 

1 
1 

i 

XXII~~ 
1 

$800,000, iniciales. Requisitos: titula
do. Horario vespertino. 
Oferta número 1698. Característi
cas: profesor civismo. Sueldo por 
hora: de $14,000 a $18,000, según 
aptitudes. Requisitos: pasante. Ho
rario vespertino. 

AREA: FISICO-MA TEMA TI CA 

JNGENIERIA MECANICA 
Oferta número 1693. Característi
cas: ingeniero de servicios. Sueldo 
mensual: $2'000,000. Requisitos: 

· pasante o titulado. Horario comple
to. 
Oferta número 1694. Característi
cas: supervisor (1-2 COMER). 
Sueldo mensual: $2'000,000. Re~
uisitos: pasante o titulado. Horario 
completo. 

JNFORMATICA 
Oferta número 1683. Característi
cas: analista de sistemas. Sueldo 
mensual: $1'500,000. Requisitos: 
pasante. Horario completo. 
Oferta número 1691 . Característi
cas:, auxiliar en sistemas. Sueldo 
mensual: $1 '500,000 Requisitos: 
pasante o titulado. Horario comple
to. 
Oferta número 1703. Característi
cas: capturista de computación. 
Sueldo mensual: $1 '1 00,000. 
Requisitos: pasante o titulado. 
Horario completo. 

INGENIERIA ELECTRONJCA 
Oferta número 1701 . Característi
cas: auxiliar de ingeniería. Sueldo 
mensual: $1 '000,000, según aptitu
des. Requisitos: pasante o titulado. 
Horario completo. 

AREA: QUIM/CO-BIOLOGICA 

QUJMICA 
Oferta número 1708. Característi
cas: profesor. Sueldo por hora: 
$12,000, a tratar. Requisitos: pasan
te. Horario a tratar. 
Oferta número 1702. Característi
cas: diseñador técnico. Sueldo men
sual: de $2'000,000 a $3'000,000. 
Requisitos: pasante o titulado. Sin 
horario fijo. 

Requisitos para inscribirse en la Bol
sa Universitaria de Trabajo: solicitud 
de inscripción debidamente requisi
tada (el formato será entregado en 
la ventanilla); copia de la historia 
académica (estudiantes), copia de la 
carta de 1 00% de créditos (pasan
tes), copia del título (titulados); currí
culum vitae, y dos fotografías 
tamaño infantil para todos los ca" 
sos. 
Para mayores :. 1formes acudir a las 
oficinas de la Zona Administrativa 
Exterior edificio O, planta baja (frente 
a CONACYT). 

• Facultad de Psicología 

Primera feria del 

libro de 

Psicología 

Del 11 al 15 de noviembre 
en la explanada de la 

Facultad. 
Podrás adquirir libros con des
cuentos de editoriales como 
Aguilar Mexicana de Edicio
nes, Alianza Editorial, Co
nacyt, Crédito Editorial Marín, 
Encyclopedia Británica, Siglo 
XXI, Diana, Paidós, Trillas, 
UNAM, Fondo de Cultura Eco
nómica, entre otras 

UltiVCaJIIJAD IIA.f:IOIIIAL 
AIITOIIOtiA DC IIUICO 

Agenda, Suplemento de la Goc.ta 
UtolAM. aparece publicada los lu
nes por la Olr~ltan General deln• 
formación. Oficinas:· Primer piso 
de~l edificio ubicado en el coJtado 
nor1e d• la 'rorre 11 de Humonlda· 
des. Telé"fonos: 55().59-06 y 550-52· 
15, extensl6n3320. 
Publicidad: 687-94.03, 536$53 
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lo Facultad de Ciencias de lo UNAM, 
lo Universidad Iberoamericano 

y lo Universidad de lo Habano 

INVITAN AL 

?RIMER CURSO 
INTERNACIONAL SOBRE 

LAS BASES METODOLOGICAS 
Y FISIOLOGICAS PARA LA 

PRODUCCION DE POSTLARVAS 
DE CAMARONES PENEIDOS 

DEL GOLFO DE MEXICO 
Y EL CARIBE 

que se efectuará del4 al15 de 
noviembre de 1991 

en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
con el siguiente temario: 

, 
Biología y fisiología de la reproducción de 
camarones peneidos 

11 Bases metodológicas para la crío de larvas en 
cautiverio 

111 Aspectos de lo fisiología de larvas y postlorvas 
útiles paro lo camaronicultura 

IV Aspectos básicos de la nutrición de larvas y 
po'stlorvas en cautiverio 

Informes e inscripciones 

M. en C, Ruth Pedrozo Islas, Universidad Iberoamericano, 
Departamento de Ciencias de lo Nutrición 
y los Alimentos, Tel: 570-79-94 

Dr. Carlos Rosos, M. en C. Adolfo Sónchez, 
M. en C. Gobrielo Goxiolo , lob . Ecofisiologio , 
Depto. de Biología , Foc. de Ciencias, UNAM. 
Circuito Exterior, Ciudad Universitario . 
México 04510, D.F. Tel. 550-52-15 ext. 3940 
Fax (5) 548-81 -86 

Nota: Se solicito atentamente o los interesados confirmar 
su inscripción por vio telefónico a más tordar · el 15 de 
Octubre de 1991 . 

Costo $600,000 M/ N 



PRIMER 
CONGRESO UNIVERSITA 

DE INVESTIGACIO 
EN MEDICIN·A DEL D PORTE 

TEMAS 
EDICI A DEl DEPCR E ACTI 'ID FIS C 

FISIOLOGIA DEL ESFUERZO, ERGOMETRÍA, . 
CARDIOLOGIA, IJIOQUIMICA, ANTROPOME
TRIA, PSICOLOGIA DEL DEPORTE, ODONTOLO
GIA, ANTROPOLOGIA FISICA. METODOLOGIA 
DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, SOCIOLO
GIA, SALUD PUBLICA, BIOMECANICA, NUTRI • 
CIONYOTROS 

FEC 7, 8 y 9 de Noviembre de 1991 

HORAFt .9 a 15 Hrs. 

SEDE~AUDITORIO DEL CENTRO 
' MEDICO UNIVERSITARIO 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

ENTRADA LIBRE: Previa Inscripción 
CUPO LIMITADO 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Subdirección de Investigación y Medicina del Deporte 
DE 9:00 A 15:00 HRS. TEL 548-58-62, 550-52-15 ext. 4451 

o 
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