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Desarrollo y 
democratiZación : 

integración 
latinoamericana. 

A1 hablar ayer sobre la Democra
cia en América Latina, el doctor Jqr
ge Carpizo, rector de la UNAM, afir
mó que no es posible "desarraigar un 
autoritarismo con otro autoritaris
mo", como las dictaduras del Cono 
Sur lo han justificado considerando 
que sólo con un gobierno de fuerza es 
posible alcanzar un progreso ordena
do, sin tomar en cuenta que el sub
desarrollo de nuestros países sólo 
puede superarse mediante el esfuer
zo conjunto. 

Esos regímenes, agregó, rechazan 
la democracia porque sostienen que 
las libertades que propicia permiten 
la creación de movimientos subversi
vos y de gobiernos comunistas tam
bién autoritarios. 

"Las dictaduras aúnan a su justifi
cación que defienden valores occi
dentales y cristianos, sin reparar en 
que en muchos países de Occidente el 
cristianismo va perfectamente unido 
a la democracia" o 

Al coordinar la mesa redonda Di
mensión política, dentl,'o del colo
quio Latinoamérica hoy: identidad e 
integración, que concluyó ayer, el 
doctor Carpizo dijo que también se 
considera que no hay democracia 
porque nuestros pueblos carecen de 
una cultura política; sin embargo, la 
experiencia histórica dice lo contra
rio, pues la intervención popular en 
algunos movimientos sociales ha sido 
muy acertada, aunque violenta en 
algunos casos. 

"No consideramos que la política 
sea patrimonio de los ilustrados. 
Ahora sabemos que existe una cultu
ra popular, una sabiduría del pueblo 
que con frecuencia capta mejor los 
fenómenos sociales, puesto que la vi
ve sin intermediación de ideologías. 
Esta cultura popular es un instru
mento de orientación muy fino y na
da despreciable para los propósitos 
de la democracia" o • 

(poso a la ~ina 7) 
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A nivel nacional 

Se promoverá la tecnología 
de la UNAM entre las 
empresas 
Un desarrollo iudustrial sólido d(•¡u·tulc de la 1111ióu 
iu O('S/ igacifÍtt-scctor ptí!J/ ico-sec/fJr ¡>rivado 

La UNAM, a través del Centro para la Innovación Tec
nológica (CIT),y la Dirección General de Promoción In
dustrial y Desarrollo Regional de la SECOFI firmaron el 
23 de noviembre un convenio de colaboración para la 
promoción de proyectos de innovación tecnológica de
sarrollados en esta Casa de Estudios. 

En el acto, efectuado en el CIT, signaron el documento 
respectivo el doctor José Sarukhán Kermez, coordinador 
de la Investigación Científica de la Universidad, y el li
cenciado José Manuel Martínez Ayala, titular de esa di
rección general. 

El doctor José Luis Solleiro, secretario técnico del 
<:entro, dijo inicialmente que con el convenio se buscará 

Apoyará el IMIT la labor universitaria 

conjuntar los esfuerzos que ambas instituciones hacen en 
el mismo sentido: promover el desarrollo industrial y t('C

nológico del país. Explicó que el CIT proporcionará 
descripciones detalladas de las oportunidades de inver
sión que derivan de los desarrollos tecnológicos universi
tarios, mismos que la dependencia gubernamental pro
moverá entre las empresas a nivel nacional, por medio de 
boletines y diversos mecanismos de difusión con los que 
cuenta. 

Por su parte, el licenciado Martínez Ayala considere'! d<' 
la mayor importancia el conv(•nio, porque los carnhios 
profundos que requiere la estructura productiva nacional 
demandan el impulso a la innovación y al desarrollo tec-
nológico. · · 

En tanto, el doctor Sarukhán afirmó que un desarrollo 
industrial con bases sólidas se va a lograr en la medida en 
que el triángulo investigación-sector público-sector pri
vado se una y deje de actuar de manera aislada. Luego de 
señalar que las relaciones sector público-Universidad han 
tenido un cambio importante en los últimos años, en que 
han aumentado este tipo de acciones, añadió que este 
convenio es un paso en el fortalecimiento de dicho trián
gulo. 

En el acto estuvo presente el doctor Mario Waissbluth, 
director del CIT. [l 

Elaborarán perfiles de mercado de productos biotecnológicos 

Juan Manuel Lumdín, Mariu Wais.~bluth,Jol)é Sarukhán,lléctur Mar
líncz. 

La UNAM y el Instituto Mexicano de lnvestigaciom.'s 
Tt.'Cnológicas (IMIT) celebraron el 25 de noviembre un 
c:onvenio global para promover acciones de cooperación 
mutua en el proceso de innovación tecnológica y eva
luación de proyectos. Como primera acción de este 
acuerdo se estableció un segundo convenio, éste de ca
r~~ter <~~p~ífico, entre ellMIT y los centros de lnvestiga
e~~n ~obre lugeniería Genética y Biok'<."nología (CEIN
LbBI) y para la Innovación Tecnológica (CIT), de la 

UNAM, para la elaboración de perfiles de mercauo de 
productos biotecnológicos. 

Ambas partes se comprometieron a propocionar las fa 
cilidades logísticas y el apoyo administrativo necesarios 
para el desarrollo del proyecto, así como a publicar los re
sultados de los estudios que se elaboren, previa aproba
ción de los r<'~'>ponsables. 

En el acto, presidido por los doctores José Sarukhán, 
coordinador de la Investigación Científica, y Mario 
W aissbluth, director del CIT, y por el ingeniero Juan 
Manuel Lomclín, director general dd IMIT, quienes fir
maron d documento, el M en C Enrique Galindo F., in
vestigador del CEINGEBI, dijo que las acciones de eva
h!ación de proyectos, especialidad del IMIT, permitirán 
visualizar mejor las posibilidades concretas de mercado 
que tíenen los productos biotecnológicos en México. 

El doctor Waissbluth comentó que no obstante que en 
muchos casos se ha podido establecer vinculación entre la 
Universidad y la industria, faltaba ~n eslabón interme
dio, una institución que como ellMIT pueda ayudar a in
ll'grar los paquetes tecnológicos en aiJucllos aspectos en 
que las ·universidades no son las más apropiadas para 
abordar, como las evaluaciones financiera<; y de nwrca
do. 

Se acordó designar como coordinador general del pro
yecto al M en C Galindo F., quieu en d CEINGEBI fun
gl' como jefe del Departamento de Bioingeniería, y que a 
la ceremonia asistió con la rl'presentación del director de 
este centro, Francisco Bolívar Zapata. L J 
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Créditos a industrias que 
emprendan proyectos 
tecnológicos de la UNAM 

La UNAM. a través del Centro para la Innovación Tec
nológica (CIT), el Fondo de Equipamiento Industrial 
(FONEI) del Banco de México, y Banca Cremi, SNC, fir
maron el 24 de noviembre un contrato para la apertura 
de una línea de crédito para apoyar, mediante el otorga
miento de créditos en condiciones preferenciales, a las in
dustrias interesadas en emprender proyectos de la UNAM 
de desarrollo tecnológico, estudios o asesorías. 

En un acto efectuado en el Salón Justo Sierra de la 
Torre de Rectoría, firmaron el contrato el rector Jorge 
Carpizo y los licenciados Jesús Villaseñor y Jaime Corre
dor Esnaola, directores generales de FONEI y Banca Cre
mi, respectivamente. 

Momentos antes de rubrir.ar los documentos, el doctor 
José Sarukhán, coordinador de la Investigación 
Científica, subrayó que esta acción aborda uno de los 
problemas más serios a los que se enfrenta la industria en 
este momento para poder encarar cuestiones de desarro
llo tecnológico: el acceso a recursos económicos suficien
tes para que, sin tener una disminución en su capacidad 
productiva, puedan explorar nuevas, mejores y más 
audaces fqrmas de ingresar al mercado de manera com
petitiva. Señaló que se beneficiarán el programa de 
equipamiento para la producción de oxígeno, desarrolla
do por la Facultad de Química, y Aceros, SA, y el de de
sarrollo de zinalco para la línea de extruidos, entre F AL
MEX y el Instituto de Investigaciones en Materiales. 

Por su parte, el licenciado Villaseñor mostró su satis
facción de que FONEI facilite, a través de los recursos fi
nancieros que administra, la vinculación entre las áreas 
de excelencia de la Universidad y las empresas producti
vas . Un convenio de este tipo, dijo, puede tener efectos 
multiplicadores en otros ámbitos, en un campo aún poco 
explorado, como es el del aprovechamiento por parte del 
sector productivo de los conocimientos existentes en los 
centros de enseñanza e investigación. 

En tanto, Corredor Esnaola sostuvo que Banca Cremi 
asume el compromiso de coadyuvar a la agilización de los 
procedimientos para la disposición de los créditos; para 
ello se diseñó un formato de solicitud ágil y sencillo. Se
gún comentó, los principales beneficiarios serán las pe
queñas y medianas industrias, segmento mayoritario de 
la planta industrial nacional. 

La licenciada Margarita Peimbert, directora general 
adjunta de banca de servicios financieros especializados 
de la institución bancaria, al detallar los términos del 
contrato, expuso que FONEI contribuirá con sus recursos 
de fomento y experiencia en estas acciones; la UNAM 
aportará sus conocimientos, recursos humanos y capad-
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dad de investigación y desarrollo tecnológico, a través del 
CIT, y Banca Cremi participará con su infr~testructura 
bancaria para la adecuada administración y operación de 
la línea de crédito. 

La línea de crédito será otorgada por FONEI, denlro 
de su programa de apoyo financiero para el fomento del 
desarrollo tecnológico nacional. Para tener acceso a este 
financiamiento los proyectos deberán contar con el aval 
técnico del CIT. El monto de la línea de crédito es de 500 
millones de pesos más los financiamientos adicionales, en 
su caso, derivados del sistema de pagos a valor presente. 

Los créditos se darán a proyectos de inversión en de
sarrollo tecnológico, y a estudios o asesorías ligados a és
te, que se realicen en colaboración con una dependencia 
de la UNAM y cuenten con el aval técnico del CIT. Se 
otorgarán hasta 50 millones de pesos por proyecto, y 10 
millones a estudios o asesoría. La participación de FO
NEI en ningún caso será mayor del 80% del importe del 
proyecto; la empresa deberá aportar el resto. El plazo de 
amortización será de hasta 13 años, computados a partir 
de la fecha de autorización, y las tasas de interés serán las 
vigentes al contratar cada crédito. 

El rector Jorge Carpizo y los licenciados Jesús Villaseñor y Jaime Corre
dor firmaron el convenio. 

Banca Cremi tendrá que informarle a FONEI de cual
quier incumplimiento de la parte acreditada, vigilará la 
correcta aplicación del financiamiento, y presentará se
mestralmente un informe del avance del proyecto. La 
empresa bancaria también se hará responsable de la pro
moción entre las empresas del Programa de desarrollo 
tecnológico. Por último, la vigencia de la línea de crédito 
tendrá tiempo indefinido, en tanto cualquiera de las par
tes no dé aviso por escrito de su deseo de darla por termi
nada. 

En el acto también estuvieron el doctor Mario W aiss
bluth, director del CIT; el CP Jorge Parra Reynoso, 
tesorero-contralor de la UNAM, y los licenciados Patricia 
Galeana, directora general de Intercambio Académico, y 
Héctor Morales, coordinador de Comunicación Universi
taria. O 
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Continuará el proyecto Crisis 
financiera: teoría, práctica y 
políticas alternativas 

La Fundación Ford continuará apoyando al posgrado 
de la Facultad de Economía hasta 1989 en su proyecto 
Crisis financiera: teoría, práctica y políticas alternativas, 
que con el fin de desarrollar investigaciones y fomentar la 
formación de recursos humanos en áreas concretas de la 
economía. se inició el año pasado. 

Una evaluación positiva de las investigaciones realiza
das sobre los aspectos vitales del funcionamiento econó
mico internacional en la esfera financiera por este pro
yecto posibilitará un mayor avance del conocimiento, 
análisis y formación de recursos humanos de la FE, con lo 
que se cumple con los objetivos básicos de esta entidad 
académica de la UNAM, aseveró el licenciado Eliezer 
Morales, director de esta facultad, quien se reunió el 23 
de noviembre con el Rector de esta Casa de Estudios, el 
representante de la Fundación Ford y miembros encarga
dos del proyecto, para dar a conocer los logros alcanza
dos. 

Por su parte, Stephen Cox, representante en México y 
Centroamérica de la fundación, dijo estar complacido de 
contribuir a la formación de recursos humanos de posgra
do para el posible establecimiento de políticas públicas 
que permitan responder a la problemática concreta del 
país en materia de financiamiento para el desarrollo, co
mercio exterior, deuda y problemas económicos estructu
rales. 

Dentro del marco de este programa de apoyo a la 
maestría y doctorado, se ha establecido un acuerdo entre 
la División de Estudios de Posgrado y el Sector Público 
para realizar cursos especiales para la formación en 
política económica: en la SPP en agosto y septiembre de 
este año se impartió el de Estructura de la economía y 
política presupuesta!; mientras que en marzo próximo se 

Eliezer Morales, 
Jorge Carpizo 
y Stephen Cox. 
Un año de logros 
y avances. 

realizará el de Política de ingresos y tomento al de-
sarrollo, en la SHCP. · 

Se pretenden realizar conferencias internacionales y 
publicaciones sobre actividades del proyecto, así como 
una serie de viajes de investigación con los que se buscará 
vincular a las entidades involucradas en la crisis finan
ciera internacional, y desarrollar el diseño de políticas 
económicas alternativas a través de la discusión c•m 
miembros del Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y bancos 
centrales de Alemania y Japón. 

Por último, se llevarán a efecto discusiones académicas 
con universidades de Estados Unidos y se buscarán apo
yos complementarios por parte del CONACyT, del Cen
tro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
y la Fundación Tinker, para alcanzar los objetivos pro
puestos por el proyecto que concluirá en 1989. O 
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Se constituyó formalmente el 
Fideicomiso para la Cátedra 
Elena Aizen de Moshinsky 

37 millones revitalizan el propósito de quince años 
atrás: apoyar la investigació11 científica 

Con la aportación inicial de 25 millones de pesos por 
parte de la administración central de la UNAM, 10 millo
nes del Instituto de Física y 2.25 millones más del doctor 
Marcos Moshinsky, quedó constituido formalmente, el pa
sado 24 de noviembre, el Fideicomiso para la Cátedra 
Elena Aizen de Moshinsky, con el cual se dará un nuevo 
aliento a la vida científica de la Universidad. 

La cátedra, instituida para invitar a profesores visitan
tes del más alto nivel -incluidos premios Nobel- a im
partir conferencias en el Instituto de Física, venía enfren
tando graves problemas financieros en los últimos años, 
hasta imposibilitar el cumplimiento de sus propósitos. 

Hace quince años, tras el fallecimiento de la señora 
Elena Aizen, esposa del doctor Marcos Moshinsky, profe
sor emérito del Instituto de Física, la familia decidió es
tablecer un fondo de apoyo a la investigación científica 
con capital que proporcionó el padre del doctor Moshins
ky. La cantidad donada ascendía a un millón doscientos 
mil pesos (equivalentes entonces a lOO mil dólares), con 
cuyos intereses operaba la cátedra. 

El actual director del IF, doctor Miguel José Yacamán, 
considera que la Cátedra Elena Aizen "realmente tuvo un 
impacto muy importante en la última década del institu
to". Con ella visitaron la Universidad Nacional 
científicos de la talla de Bruce French, Peter Kramer, Ru
dolf E. Peierls, Eurico Clementi y el Nobel Eugene Wig
ner, entre muchos otros. La selección de profesores la rea
lizaba un comité integrado por el director del IF, doctor 
Marcos Moshinsky, el doctor Fernando Prieto y el doctor 
Yacamán. 

El comité de la cátedra consideró pertinente reacti
varla durante las celebraciones del cincuenta aniversario 
del instituto y planteó la problemática arriba menciona
da al rector de la UNAM, doctor Jorge Carpizo, quien 
respondió de inmediat? proponiendo la integración de un 
fideicomiso. 

Por su parte, el tesorero contralor de la UNAM, CP Jor
ge Parra Reynoso, expresó que para la Rectoría y para el 
Patronato Universitario es una satisfacción realizar este 
tipo de apoyos a la inteligencia que, aseveró, han contri
buido de manera fundamental a la investigación y a la 
docencia y han posibilitado la creación "no sólo de un 
patrimonio económico universitario, sino también cultu
ral". Finalmente, el doctor Fernando Prieto, a nombre 
del comité de la cátedra,externó su confianza en la reno
vada vitalidad de la misma. O 
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Visita de funcionarios del 
Metro al Instituto de Física 

Un grupo de funcionarios del Sistema c;!e Transporte 
Colectivo (Metro) visitó el Instituto de Física el pasado 19 
de noviembre. El director general del mismo, ingeniero 
Ger.ardo Ferrando Bravo, manifestó que el organismo 
público a su cargo está interesado en vincularse a progra
mas universitarios de investigación en materia de super
conductores, particularmente "en áreas en donde los re
sultados pudieran ser apreciados en el corto plazo". 

El STC, precisó, no estaría en condiciones de apoyar 
estudios a nivel de ciencia básica, pero en cambio 
colaboraría decididamente en líneas de investigación re
lacionadas con el transporte. Señaló que el Metro, como 
organismo público, está obligado a estimular económica
mente aquellos desarrollos que pudieran ser de utilidad 
para el país. 

Se mostró optimista sobre las posibilidades de este tipo 
de vínculo con los científicos de la UNAM, pues recordó 
que hasta el momento las experiencias similares que ha 
llevado a cabo junto con otras instituciones (de manera 
especial con el Instituto de Investigaciones Eléctricas), 
han redundado en grandes beneficios para el Metro de la 
ciudad de México, al cual catalogó como uno de los mejo
res del mundo. 

Los funcionarios llegaron al Instituto de Física con el 
propósito de conocer los avances en superconductividad 
que se han logrado en nuestro país. En el curso de la visita 
un grupo de investigadores del IF les expuso algunos de 
los estudios que ha desarrollado el instituto para resolver 
problemas específicos del Distrito Federal,como son: aná
lisis del manto acuífero del subsuelo y de la composición 
del suelo del Valle de México, así como materiales de 
construcción antisísmicos. De manera particular les 
fueron explicados los fenómenos de superconductividad, 
subrayando los relativos a la levitación magnética, los 
cuales, al permitir que los vehículos levitados desarrollen 
una gran velocidad, prometen en el futuro un enorme de-
sarrollo de los medios de transporte. · 

Al respecto, el doctor Lorenzo Martínez aclaró que los 
materiales superconductores, que ocupan el interés de los 
centros cientíticos más importantes del mundo, son óxi
dos cerámicos en fase de experimentación de los que no se 
esperan aplicaciones tecnológicas importantes a corto 
plazo. Sin embargo, manifestó que los investigadores del 
IF estarían interesados en proponer al Programa Univer
sitario de Superconductividad proyectos de interés para 
el STC, y señaló que de manera inmediata la vinculación 
podría darse en el campo de la información, para tener al 
tanto a las autoridades del Metro sobre los avances que se 
vayan dando en los estudios acerca de la superconductivi
dad. 

Finalmente, los visitantes recorrieron los laboratorios 
del instituto, donde pudieron apreciar el material instru
mental y algunos experimentos en superconductores. O 
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Primer seminario de 
formación y actualización 
editorial universitaria 
Con el propósito de impulsar y mejorar la vasta pro
ducción de nuestra máxima Casa de Estudios, y a fin de 
que las dependencias universitarias que realizan labores 
de publicación actualicen y perfeccionen sus conocimien
tos en materia editorial, la Coordinación de Humanida
des, a través de la Dirección General de Fomento Edito
rial, organizó el Primer seminario de formación y actuali
zación editorial universitaria,· mismo que se efectuó en la 
Unidad de Seminarios Doctor Ignacio Chávez del 9 all3 
de noviembre. 

El acto de inauguración estuvo a cargo de la licenciada 
Lorea San Martín, en representación del doctor Humber
to Muñoz, coordinador de Humanidades. En éste, el M 
en C Arturo Velázquez Jiménez, director general de Fo~ 
mento Editorial, al poner en marcha los trabajos, se diri
gió a los presentes en estos términos: "Desde el surgimien
to de la Universidad el libro ha sido sujeto y objeto princi
pal de su actividad cotidiana. La Universidad ha sido el 
espacio idóneo para la creación editorial: el ámbito por 
excelencia para .que el libro se realice como tal en un 
-doble sentido: para producirlo y para leerlo, evitándose 
así la inacción y el conformismo académico". · 

Más adelante agregó que: "L~s ideas y nuevos conoci
mientos producidos en la Universidad deben circular, 
transmitirse, volcarse al mundo del que emanaron, y qué 
mejor que una de las maneras para hacerlo sea a través 
del principal vehículo de la cultura impresa: el libro uni
versitario, que no es sino la idea llevada a la práctica. El 
libro es, a final de cuentas, una idea que se transforma en 
palabra escrita, principio de acción. Hay que considerar 
cuando reflexionamos sobre la actividad editorial de 
nuestra máxima Casa de Estudios, que detrás de este 
enorme esfuerzo se requiere de la participación de dife
rentes especialistas que la hacen posible: autores, tipógra
fos, diseñadores, correctores, entre otros; todos ellos son 
los que hacen posible el libro universitario". 

Para concluir su intervención, el maestro Arturo Ve
lázquez hizo una exhortación a los participantes, puesto 
que: "para que la Universidad siga produciendo más y 
mejores libros es menester que los recursos humanos invo
lucrados en esta tarea tengan una maybr preparación, 
una permanente formación y actualización". 

El seminario; a cargo de distinguidos especialistas uni
versitarios con una vasta experiencia en las diversas eta
pas de la actividad editorial, estuvo dirigido al personal 
encargado de realizar labores de publicación, difusión y 
distribución en las diferentes escuelas, facultades, 
centros, institutos y otras dependencias de la UNAM. 

Así, la maestra Eugenia Revueltas dio inicio a esta serie 
de conferencias con: El sentido universitario de la empre
sa editorial, en donde externó que "debido a la época de 
crisis económica por la que atraviesa el país es necesario 
que las editoriales universitarias definan plenamente sus 
objetivos para que puedan contribuir efectivamente con 

su función primordial, que es poner al alcance de la so
ciedad la cultura nacional e internacional. Indicó, asi
mismo, que' mientras las editoriales privadas planean sus 
proyectos de edición de acuerdo con la moda y los gustos 
del público, quien actualmente prefiere lecturas sobre 
violencia, policía y sexo, las editoras universitarias dejan 
de lado el lucro, y sus fines son poner al alcance de la so
ciedad el pensamiento universal. 

La seguna conferencia de este seminario versó sobre 
Corrección: pruebas, estilo, y estuvo a cargo de la maes
tra Matilde Mantecón. En esta ponencia se destacó la im
portancia que se le debe dar a la corrección de estilo, uti
lizando la simbología adecuada para marcar originales, 
así como evitar galicismos y anglicismos, los usos in
correctos de las preposiciones y en ·general del mismo 
idioma español. 

La licenciada Martha León, en el desarrollo del tema 
Diseño gráfico editorial, puso de manifiesto que en gene
ral es necesario mejorar el diseño de la producción edito
rial universitaria, haciéndola más atractiva, tanto en sus 
portadas como en los tipos de letras que componen un li
bro, ya que no es necesario para esto hacer grandes eroga
ciones, sino buscar alte:.:nativas a través de asesorías con 
personas que tengan conocimientos sobre diseño. 

En su ponencia Raúl Renán se refirió a una publicación 
sui generis denominada "el libro marginal"; ese libro, 
que no se expende en las grandes librerías, el que ha sido 
financiado por sus propios autores, pero que, sin embar
go, ha tenido una importancia vital para el desarrollo de 
la cultura nacional, ya que de ahí han salido varios de los 
escritores que hoy ocupan un lugar destacado dentro de 
las letras mexicanas. · 

La participación del escritor Emmanuel Carballo se 
orientó a la caracterización de la Política editorial en Mé
xico. En su intervención enfatizó la doble necesidad que 
tiene el quehacer editorial universitario de poner al al
cance, tanto de la comunidad universitaria, como de la 
sociedad en general, el mayor número de publicaciones, 
pero al mismo tiempo es necesario que esto se realice sin 
mermar económicamente a la Universidad. 

Por otro lado, el maestro Federico Patán, en su ponen
cia sobre La crítica literaria, destacó la importancia 
orientadora que tiene, tanto para el lector como para el 
autor, la crítica literaria. Asimismo, resaltó las diferen
cias existentes entre el crítico y el reseñista, así como los 
alcances, limitaciones y características de cada una de es
tas actividades. 

En las últimas reuniones de este Seminario de forma
ción y actualización editorial universitaria se abordaron 
los temas: El proceso editorial, a cargo de Marti Soler, en 
la que se examinó el papel del técnico editorial o editor en 
el proceso de producción de un libro; y para concluir, la 
Dirección General de Fomento Editorial hizo una presen
tación sobre Generalidades del proceso editorial de la 
UNAM; en dicha sesión se explicaron y analizaron los 
principales aspectos que conforman los diversos mecanis
mos dentro del proceso editorial, a fin de unificar proce
dimientos, criterios y normas, para hacer más eficiente el 
quehacer editorial. O 

Dirección General de Fomento Editorial 

26 de noviembre de 1987 



universidad 

Desarrollo de AL, sólo ... 
(viene de lo p6gino l) 

Por otro lado, manifestó que la de
r.10cratización de los países latino
americanos es condición de legitimi
dad y consenso para los gobiernos, 
de sus capacidades incrementadas de 
decisión v acción, de flexibilidad v 
eficacia ~ayores, para la realizació~ 
de un desarrollo integral, que debe 
ser resultado y condición, a la vez, 
de la democratización. 

Ambos conceptos, desarrollo y de
mocratización, apuntan a la integra
ción latinoamericana, ya que la de
mocratización incrementa la capaci
dad del Estado como agente del de
sarrollo y de la cooperación e in
tegración latinoamericana; para 
asumir y realizar las estrategias in
novadoras y de largo plazo, las deci
siones y acciones valerosas e impac
tantes que uno y otro requieren. 

"El a\"ance hacia la integración la
tinoamericana permite que los países 
de la región asuman en común tareas 
y empresas de desarrollo que exceden 
ms posibilidades nacionales aisladas. 
Estarán al mismo tiempo en condi
ciones de constituirse en bloque de 
acción que resista las presiones y ma
nipulaciones de las grandes poten
cias" , finalizó. 

El licenciado Manuel Bartlett, 
secretario de Gobernación, indicó 
por su parte que el recrudecimiento 
de la crisis mundial y las dificultades 

En e~Ste numero de <.aceta UNA/\1 se publica la ill.forma
cimz sobre el desarrollo de algrmas de las 11u-sas clel mio
quío Lati11oamérica hoy: ideutidtul e integmción. En la si
guiente cdicion se dará11 a ccmoccr los trabajos de las res
tantes. 

que confrontan los pueblos latino
americanos hacen de la reunión de 
Los Ocho un acontecimiento de su
ma importancia, ya que AL vive una 
hora grave y enfrenta la crisis más 
honda de los últimos eincuenta años. 

Expresó que es preciso recoger la~ 
demanda~ fundamentales de los sec
tores sociales y su reconciliación en 
un planteamiento negociado, ya que 
en las últimas décadas éstos han de
mandado una mayor participación. 
Es indispensable, asimismo, favore
cer la organización de nuevos secto
res sociales y hacer posible, a través 
de la participación, su articulación 
en el proceso de conjunto. Ello es de
manda de instituciones sólidas y fle
xibles. 

Bartlett Díaz afirmó que lo ante
rior se desprende de algunos foros 
efectuados anteriormente en los 
cuales también se ha conCluido que 
sólo la democracia, por su capacidad 
de integración y movilización de las 
fuerzas sociales, ofrece un instru
mento eficaz para el cambio y el de
sarrollo. 

"Corresponde a cada país, a partir 
de sus propias condiciones políticas y 
sociales. generar en una dirección 
democrática con caminos alternati
vos para adaptarse al mundo con
temporáneo mediante un proceso de 
cambio, definiendo las alternativas 

de desarrollo que mejor convengan a 
sus propios requerimientos y posibi
lidades, a sus valores, intereses, de
mandas y fuerza~ en juego". 

Arístides Royo, expresidente de 
Panamá, explicó que la gran trage
dia de nuestros pueblos consiste en la 
búsqueda de una identidad dentro 
de la diversidad, el deseo constante 
de reafirmar el sentimiento na
cional. 

Añadió que para preservar 
nuestras democracias hace falta 
erradicar la pobreza." Para ello se re
quiere, junto con otras naciones del 
Tercer Mundo, la creación de un 
nuevo orden económico interna
cional que brinde las soluciones ade
cuadas al problema de la deuda ex
terna. Sólo una acción conjunta de 
los países deudores logrará que las 
naciones acreedoras y sus institu
ciones crediticias se sienten a nego
ciar y a procurar que los pobres no 
sean cada vez más pobres y que los 
pueblos no sigan cargando con el pe
sado fardo de una deuda impagable 
que les impide desarrollarse". 

El Expresidente recordó que uno 
de los problemas que han impedido 
la solución al problema de la deuda 
consiste en la falta de negociación so
lidaria y conjunta de los gobiernos 
de Latinoamérica, con los gobiernos 
de los países acreedores. -

Aragón y Acatlán, espacios para la difusión libresca 
¿Cómo podemos decir que somos 

independientes si una vez al año 
vienen unos empleados de las agen
cias de crédito para decirnos lo que 
tenemos que hacer?, interrogó. Si so
mos capaces de defender y proteger 
nuestros recursos en forma conjunta, 
el mundo desarrollado terminaría 
por aceptar nuestras condiciones, 
pues ellos no están preparados para 
la privación económica. 
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omento 
torial ---rn 

El doctor Humberto 
Muñoz, coordinador 
de Humanidades, 
inauguró la Feria 
Nacional del Libro 
en la ENEP Aragón, 
el pasado lunes. En 
la gráfica lo acom
pañan el maestro 
Arturo Velázque~, 
director general de 
Fomento Editorial, 
y el licenciado Ser
gio Guerrero Verde
jo, director del plan
tel. La Feria estará 
abierta al público 
hasta el viernes 27. 

Arístides Royo expresó que comen
zaremos a ser libres en la medida en 
que nos demos a respetar, en que no 
nos hagamos cómplices silenciosos de 
las injusticias. "Hagamos un frente 
común contra cualquier clase de in
tervencionismo. Resolvamos entre 
nosotros nuestros problemas internos 
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y conjuntamente los que nos afectan 
como región. Recordemos que la 
unión hace la fuerza y honremos a 
quienes nos hicieron independientes 
para siempre". · 

El representante de Belisario Be
tancour, José Luis Yunes, al leer el 
texto del expresidente colombiano, 
dijo que en el problema del pago de 
la deuda externa ya no se trata de se
ñalar culpas sino que se debe hallar 
una solución integral, en la cual las 
partes interesadas acepten que el 
problema no es meramente contrac
tual o contable, sino un problema 
político y que como tal debe ser re
suelto. 

Nos encontramos ante la disyunti
va, enfatizó, de enfrentar simultá
neamente la deuda externa, que no 
espera, y saldar esa otra deuda, la 
social, que espera menos. Por ello, se 
deben aplicar conjunta y armónica
mente políticas que al mismo tiempo 
que borren los compromisos, es
tablezcan precisiones sobre mecanis
mos de ruptura que ocasionen meno
res tasas de interés y proteccionismo. 

En cuanto a la integración y la 
cooperación, Betancour señaló que 
.sólo un cambio de actitud en la re
gión es la única salida. "Debemos 
asumir nuestro futuro con la certeza 
de que la integración es más que la 
simple utilización de un mercado po
tencial ampliado, o la posibilidad de 
proyectos conjuntos de inversión: es 
reafirmar nuestra fe en la conjun
ción de los esfuerzos individuales". 

En su oportunidad, Carlos Fran
co, de Perú, comentó que el proyectb 
de integración latinoamericana res
ponde a tres procesos interconecta
dos: la profundidad de la crisis de la 
región originad~ por la dependencia 
financiera; el curso que adopta la 
crisis del sistema económico interna
cional, y la necesidad imperativa de 
preservar los regímenes democráti
cos asociándolos con el crecimiento 
económico y la igualdad social. 

Estoy convencido, recalcó, que la 
dependencia financiera es el proble
ma central de América Latina, y por 
ello mismo consideró que en tanto no 
se modifiquen las políticas naciona
les o regionales frente a este proble
ma, no se estará en condiciones de 
enfrentar eficazmente los bloqueos 

DGACETA 
UNAM 

estructurales en los campos de la de
mocracia política, el desarrollo eco
nómico y la transformación de los 
estados. 

Por su pa1;te, José Guilherme, em
bajador de Brasil en México, externó 
que mientras nuestras clases medias 
se proletarizan y nuestros proleta
riadCls se desproteinizan crece ~1 pe
ligro de retroceso institucional y de la 

Identidad e integración 

caída de dictaduras de derecha o de 
izquierda. "Ya basta de diagnóstico 
y de pesimismo, pues el diagnóstico 
es una de las enfermedades más fre
cuentes. Intentemos evaluar el senti
dQ de las posibilidades de la de
mocracia latinoamericana en su con
texto actual". 

Latinoamérica: necesidades e 
ideales comunes 

No podemos estacionamos en los viejos esquemas lineales de desarrollo 

Bernardo Sepúlveda. 

Los países latinoamericanos no po
demos estacionarnos en los viejos es
quemas lineales del desarrollo y de 
una transformación social que 
llegaría más por fatalidad y acciden
te que por un esfuerzo de voluntad y 
de articulación política, afirmó el li
cenciado Bernardo Sepúlveda Amor, 
secretario de Relaciones Exteriores, 
quien advirtió la necesidad de anali
zar los problemas de nuestro tiempo 
y de proyectar un destino entrelaza
do, que reduzca la vulnerabilidad de 
las repúblicas de la región. 

Al inaugurar conjuntamente con 
el licenciado Miguel González Ave
lar, secretario de Educación Públi~a, 
el coloquio Latinoamérica hoy: 
identidad e integración, el lunes pa
sado en el Anfiteatro Simón Bolívar 

·Miguel González Avelar. 

del antiguo Colegio de San Ildefon
so, el titular de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores consideró que la 
defensa de nuestras naciones como 
entidades soberanas y la consolida
ción de la democracia acreditan la 
urgencia y las razones de la empresa 
política de la unidad. 

Copatrocinado por la SRE y la 
SEP, el coloquio, en palabras de Se
púlveda Amor, tiene el propósito de 
abrir un foro para la discusión siste
mática de ideas entre los latinoame
ricanos, de manera que en este pro
ceso "se decanten intereses, aspira
ciones y conceptos esenciales de 
nuestros pueblos en una proyección 
de largo alcance que oriente las ta
reas de los gobiernos en torno al dise
ño de modelos propios". 
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Esta actividad contribuirá al enri
quecimiento del diálogo entre los 
presidentes de Argentina, Brasil, Co
lombia, México, Panamá, Perú, 
Uruguay y Venezuela, quienes con
forman el Grupo de los Ocho y que 
estarán reunidos a partir de mañana 
viernes en el puerto de Acapulco, 
añadió. 

El Canciller mexicano apuntó: 
existe la prioridad de meditar acerca 
de los problemas específicos por los 
que atraviesa la región. En este sen
tido, subrayó la importancia que tie
ne para el futuro de los pueblos lati
noamericanos otorgar a la definición 
de seguridad regional un sentido am
plio que comprenda no sólo una es
trecha interpretación estratégica, si
no, principalmente, un entendi
miento preciso sobre las grandes pre
ocupaciones en materia económica, 
política y cultural. 

La deuda externa, el conflicto 
centroamericano, la preservación de 
la democracia o el diálogo hemisféri
co, consideró Sepúlveda Amor, son 
algunos de los numerosos desafíos 
que conforman la agenda latinoame
ricana y que necesitan reflexión, pe
ro si no tienen respuesta integral se 
ven lejanas las perspectivas de bie
nestar en el continente. 

Acompañados Sepúlveda Amor y 
González A velar en el presídium por 
el doctor Jorge Carpizo, rector de la 
UNAM; el poeta Octavio Paz, y los li
cenciados Ricardo V alero, subsecre
tario de la SRE; Martín Reyes Vay
ssade, subsecretario de Cultura de la 
SEP, así como por el presidente de El 
Colegio de México, Mario Ojeda, y 
el doctor Leopoldo Zea, titular del 
Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos y coordi
nador del coloquio, ambos funciona
rios coincidieron en que este acto, 
como actividad preliminar a la re
unión del Grupo de los Ocho,espun
to de partida para el entendimiento 
entre las naciones de AL, que conlle
ve a la integración en apego irrestric
to a la libertad política, económica y 
cultural. 

El titular de la SEPexpuso, entre 
otros planteamientos, que la identi
dad latinoamericana reclama un de
cidido y concertado esfuerzo de com
prensión. Alcanzarla, consideró, es 
un asunto de seguridad nacional. 
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"~in exclusivismos ni hostilidades, 
la búsqueda de identidad e integra
ción cultural se inscribe, en el final 
del siglo, dentro del panorama de 
grandes agregados culturales hacia 
los que parece encaminarse el plane
ta". 

Hizo notar que el reconocimiento 
de nuestra identidad continental 
tiene que ver, desde luego, con nues
tra capacidad de diálogo creador con 
respecto de la llamada cultura occi
dental, autoerigida como canon 
inescapable y óptimo de civilización; 
pero con el compromiso auténtico de 
explorar y valorar la heterogeneidad 
al interior de cada una de las na
ciones latinoamericanas. 

Al considerar que existe concien
cia de ser "un puñado de naciones 
homogéneas, las cuales integran un 
concierto alrededor de necesidades e 

ideales comunes", González A velar 
consideró que a pesar de ello no han 
valido los años para alcanzar media
namente tan necesarios objetivos de 
cooperación y claro entendimiento 
latinoamericano; sin embargo, la 
idea ha estado viva y su fuerza está 
intacta. 

Latinoamérica hoy: identidad e 
integración consistió en cinco mesas 
de análisis y discusión, en las que 
participaron Belisario Betancur y 
Arístides Royo, expresidentes de Co
lombia y Panamá, respectivamente; 
Manuel Bartlett Díaz, secretario de 
Gobernación; el poeta Octavio Paz, 
el filósofo Luis Villoro; el rector de 
la UNAM, doctor Jorge Carpizo, y 
Leopoldo Zea, entre otros destaca
dos pensadores, políticos e investiga
dores de los ocho países cuyos presi
dentes se reunirán en Acapulco. O 

Por el derech9 a la autodeterminación 

Exigencia latinoamericana: integración 
en la libertad 
Las sociedades de la región ya no se explican a sí mismas por s-u pasado, 
sino por los proyectos que adelantan a su época 

Hay que hacer del impulso 
político, que ahora reúne a ocho pre
sidentes de Latinoamérica, punto de 
partida para la realización del sueño 
de integración en la libertad, el cual 
puede poner fin definitivo a formas 
de integración bajo la dependencia 
política, económica y cultural, sos
tuvo el doctor Leopoldo Zea durante 
la primera mesa de análisis y discu
sión del coloquio Latinoamérica 
hoy: identidad e integración. 

Inmediata a la inauguración, esta 
primera mesa fue dedicada a la 
reflexión sobre las raíces históricas 
de los países latinoamericanos. En 
un balance general, los participantes· 
coincidieron en advertir la necesidad 
de instaurar una real independencia 
política, económica, cultural, cientí
fica y tecnológica, respecto a las 
hegemonías mundia~es en particular 
de los Estados Unidos. 

A excepción del doctor Edmundo Leopoldo Zea. 



universidad 

Edmwido O'Gorman {Méxic:o). 

O'Gorman, quien dijo que "Latino
américa no tiene más identidad que 
la que se está dando con su papel his
tórico: "buscar otro tipo de identi
dad significa rehuir a su realidad his
tórica". Los otros cinco ponentes se
ñalaron que la concertación regional, 
con un mayor entendimiento y diá
logo, se podría dar si los latinoame
ricanos entendemos nuestro origen. 

El doctor Zea, quien fungió como 
coordinador de esta primera sesión, 
dijo que estas sesiones preliminares 
de la reunión del Grupo de los Ocho 
en Acapulco están animadas por 
una preocupación práctica: captar 
este viejo sentido integracionista y, a 
partir de él, recomendar a quienes 
tienen el poder político la realización 
de acciones encaminadas al logro del 
magno propósito de la integración 
continental. También hacer patentes 
las raíces históricas que dan sentido a 
los pueblos del continente y la inelu
dible relación que guardan entre sí, 
inmersos como están en su historia 
común. 

Somos, agregó, hombres y pueblos 
unidos por una preocupación: la exi
gencia al derecho de autodetermina
ción como naciones y el derecho a la 
libertad como individuos. 

Identidad, lugar común 

Por su parte, el doctor Q'Gorman, 
el más polémico de los ponentes de la 
mesa inaugural, sostuvo que la pa
labra identidad "está tan desgastada 
como un billete de mil pesos" que se 

Germán Carrera Damas {Venezuela). 

ha convertido en un lugar común de 
los discursos políticos e intelectuales, 
e incluso puede ser una obsesión de 
quien tanto la usa. · 

Esta búsqueda de identidad a la 
cual tanto apelan intelectuales y 
políticos, según el profesor de la 
UNAM, es la mueStra de que duda
mos de lo que somos. "Quien pre
gunta por su identidad sabe lo que 
es, pero por algún motivo no le satis
face saber como es" y por eso busca 
otra forma de ser que ie satisfaga. 

Entre sus análisis filosóficos, 
O'Gorman dio chispazos humorísti
cos que arrancaron las. risas del 
público; dijo, por ejemplo, imagi
narse a Latinoamérica como una se
ñora gorda que anda preguntando 
¿quién soy, quién soy? 

En ese conflicto de encontrar la 
identidad latinoamericana, lo que 
se prete11de es "encontrar una esen
cia que sea el fundamento del ser que 
se quiere ser", sostuvo, señalando 
que la esencia no existe si no és como 
concepto, por lo que esos buscadores 
de la esencia "jamás van a encontrar 
ese tesoro, ese ser esencial". Se en
contrarán donde se tienen que en
contrar: la realidad del devenir hu
mano. Quien proclama la necesidad 
de encontrar la identidad latinoame
ricana se engaña a sí mismo, apuntó 
el profesor universitario. 

Y concluyó: Latinoamérica no 
tiene más identidad que la que tiene. 
Es decir, su identidad tal y como se 
da en su historia. De manera que 
buscar otra identidad es tanto como 
rehuir a la realidad histórica. 

.Gregorio Weinberg (Argentin,a). 

En su turno, el embajador de Ve
nezuela en México, Germán Carrera 
Damas, declaró que las sociedades 
latinoamericanas ya no se explican a 
sí mismas por su pasado, sino por los 
proyectos que adelantan a su época, 
porque la determinación de objeti
vos y planes de progreso no ocupan 
un segundo plano en el quehacer po
lítico. 

Los ·latinoamericanos, dijo tam
bién. en la concertación de coopera
ción regional han desplazado del 
campo de ejercicio de decisión los es
fuerzos conjuntos. 

Apeló "en nombre de la pobreza 
de hoy, que podría ser la miseria de 
mañana", al diálogo regional, dirigi
do a enfrentar problemas comunes, 
en donde no intercedan intereses 
particulares y se anteponga el bienes
tar continental. 

Por su parte, el doctor Gregario 
Weimberg,catedrático de la Univer
sidad de Buenos Aires, Argentina, y 
colaborador de Raúl Prebisch duran
te su estancia en la CEPAL, conside
ró que hoy día hacen falta alternati
vas y opciones de emancipación y or
ganización de los países del conti
nente, momento en el que deben 
adoptarse las grandes decisiones que 
fincan el destino de Latinoamérica. 

Hizo notar el poco aprecio que se 
tiene a la "masa crítica", a la que se 
puede tolerar y de la cual se podrían 
aprovechar sus propuestas. Los gru
pos dirigentes, dijo, deben soportar 
los desacuerdos y discrepancias de 
fondo y procedimiento de sus simila
res del continente. 
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De igual manera, destacó, la bús
queda de las raíces históricas signifi
ca formularnos rumbos futuros para 
cada una de las naciones, a la vez de 
la integración de un complejo proce
so de unidad en diversos renglones de 
interés regional. 

En lo referente a las ponencias de 
los representantes del Perú y Uru
guay, el antropólogo peruano José 
Matos Mar puntualizó: la crisis que 
libran los países del continente se de
be a, las deudas pendientes que 
tienen con su pasado y las cuales no 
se han saldado; "Latinoamérica va 
en picada" porque se encuentra en 
una coyuntura muy severa, conside
ró. 

A su vez, el historiador uruguayo 
Washington Reyes Aba die apreció 
que la situación actual de Latino
américa es histórica, pues en el con
vulso de las potencias dominantes el 

José Matos Mar (Perú). 

continente no ha podido emerger y 
ser protagonista de su propia histo-

La cultura es el dom~nio: Octavio Paz 

Washington Reyes Abadie (Uruguay). 

ria. Superar eso significan grandes 
esfuerzos y sacrificios. O 

La política: teatro de símbolos y de signos 

La cuestión de la identidad cultural 
latinoamericana es un pseudoproblema 

El ideal de unidad iberoaméric.ana no describe una 
realidad histó-rica 

Expuso Octavio Paz: la cultura es 
el dominio de los signos y de los sím
bolos que en materia política no 
cuentan menos que las realidades so
ciales y económicas. "La política es 
un lenguaje, un teatro de signos y de 
símbolos: la política es todo esto por
que no es sino una de las manifesta
ciones, como la religión y la econo
mía, el arte y la moral, la ciencia y el 
derecho, de esa realidad plural y elu
siva que llamamos cultura". 

La cultura, agregó, en sus distin
tas acepciones no puede convertirse 
en instrumento de alguna política en 
específico, sin riesgo de ser desnatu
ralizada y aun pervertida. No obs
tante, los puntos de intersección en
tre cultura y política son benéficos, 
unos, y otros, para bien o para mal, 
maléficos e inevitables. 

26 de noviembre de 1987 

Durante su participación en el Co
loquio Latinoamérica hoy: identi
dad e integración dijo que en el con
texto de la reunión de Los Ocho de
berán estar presentes, entre otros te
mas, el del intercambio cultural en
tre las naciones de América Latina y 
el de las relaciones entre dos grandes 
lenguas universales: el español y el 
portugués, tema en el cual está todo 
por hacer, así como el de nuestras re
laciones con otras culturas, especial
mente con la de los Estados Unidos. 

Es imposible comprender y juzgar 
una política sin tener en considera
ción las ideas que la animan, los pro
pósitos que persigue y los medios que 
emplea. En ese sentido, la política es 
cultura: idea convertida en acto. 
También la cultura es, con frecuen
cia, política. Octavio Paz. 
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Sin embargo, "la cultura es una 
realidad más amplia que la política. 
Sus límites son en un extremo los de 
la sociedad y en el otro la intimidad 
de cada uno. El infinito social y el 
infinito individual. Por esto, la me
jor y más sabia política cultural es la 
de aquellas sociedades que combinan 
las instituciones democráticas con el 
respeto a las libertades fundamenta
les'" . 

Así, la su~rte de la cultura latino
americana está hov inexorablemente 
ligada a la existeñcia de regímenes 
auténticamente democráticos y res
petuosos de las libertades sociales y 
personales. La salud de las naciones 
consiste en conservar la autonomía 
de los dos órdenes: el del poder y el 
del saber, el de la acción política y el 
de la creación científica, literaria y 
artística. 

Finalmente, después de indicar 
que la cultura latinoamericana es 
una, tanto por su origen como por su 
evolución, y plural por las particula
ridades de cada nación, señaló que 
nuestras señas de identidad son cam
biantes porque obedecen a la doble 
ley de la historia y de la geografía. 

"Nuestras obras y nuestras ideas 
son hijas de las bodas del tiempo y la 
tierra: la movilidad extrema y la obs
tinada estabilidad". 

Varias identidades 

Juan Nuño, profesor de la Univer
sidad Central de Venezuela, mani
festó, por su parte, que el problema 
de la "identidad cultural" latino
americana es un pseudoproblema, 
pues no existe una identidad latino
americana que la respalde, sino tan
tas como países integran el universo 
latinoamericano. Lo de menos sería 
seguir perdiendo el tiempo debatien
do un falso problema. Lo grave es no 
tomar como punto de partida lo que 
con aquel planteamiento equivocado 
se quiere hacer desaparecer: la di
versidad cultural latinoamericana. 

El pluralismo latinoamericano se 
debe empezar a ver como lo que es: 
un riquísimo mosaico de expresiones 

Juan Nuño (Venezuela). 

socioculturales. "Otra cosa será tra
tar de, por un lado, encontrar afini
dades dentro de esa diversidad y, por 
otro, aspirar a la integración de se
mejante variedad de culturas en pro
yectos compartidos y propósitos si
milares". 

Comentó que las diferencias entre 
las naciones latinoamericanas están 
dadas desde los orígenes de los pue
blos, su evolución y formas de go
biernos; ello no obsta para que se 
nieguen afinidades profundas en los 
modernos dominios culturales que 
caracterizan a Latinoamérica. 

Los problemas culturales de la re
gión, argu:nentó, no son de existen
cia, sino de utilización y organiza
ción de unos recursos inmensos. "En 
cierto modo, podría decirse que con 
la riqueza cultural latinoamericana 
sucede lo que con las materias pri
mas de esta parte del continente: o 
están sub explotadas o su explota
ción corre a cargo de culturas e lote
Teses diferentes". 

Para poder llegar a la integración 
lo primero es conocernos mejor y 
después proyectarnos para que nos 
conozcan, para lo cual es necesario 
enfatizar radicalmente las relaciones 
culturales entre los pueblos latino
americanos; que se desarrolle algún 

Luis Villoro (México). 

plan para la creación e intensifica
ción de intercambios culturales, así 
como la conformación de una red de 
televisión latinoamerican.a y, de ser 
posible, la unificación de las agen
cias de noticias en una gran agencia 
interestatal. 

Por otro lado, Luis Villoro señaló: 
el ideal de unidad iberoamericana 
no describe .{na realidad histórica ya 
que nunca se ha dado, y tampoco de
signa una empresa política, "pues sal
vo en la mente de álgún visionario 
aún no se ha traducido en un progra
ma de acción politica continuada". 

El anhelo de unidad suele revestir 
en América Latina, continuó, dos 
formas de signo contrario: Es a veces 
una íntima nostalgia por una comu
nidad imaginaria que se considera 
perdida; otras, es un sueño de una li
bertad futura. 

"La unión de estas dos imágenes 
de signo contrario en la misma idea 
de la unidad iberoamericana puede 
también revelarnos la naturaleza del 
anhelo inconsciente que expresa. Por 
una parte la nostalgia de una comu
nidad perdida expresaría el deseo de 
encuentro con un otro lo suficiente
mente cercano para poder en él reco
nocernos, deseo de trascendencia de 
realidades nacionales hacia una co-
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Santiago Kovadloff (Argentina). 

munidad más amplia que les dé sen
tido y en las que todas puedan in
tegrarse: sueño de armonía y de con
cordia del universo. 

"Pero el encuentro con el otro cer- · 
cano es también con nosotros mis
mos, en el otro yo nos reconocemos y 
afirmamos; en esa comunidad más 
amplia reafirmaríamos nuestra auto
nomía frente a todas las fuerzas ex
ternas que nos enajenan". 

Así, agregó, la idea de la unidad 
iberoamericana expresaría el anhelo 
de una comunidad más amplia que 
nos trascienda, realizadora a la vez 
de autenticidad y de concordia. Pue
de ser también añoranza del origen 
perdido y ensueño de porvenir espe
rado. 

El sueño de una comunidad no 
realizada corresponde a la utopía; 
sin embargo, no todas las utopías es
tán condenadas a permanecer en el 
nivel de ·una ficción irrealizable 
"muchas se convierten en fuerzas 
motoras de la historia; no ha habido 
en realidad ningún progreso histó
rico importante que no haya sido 
precedido por alguna forma de pen
samiento utópico". 

Finalmente dijo que en la unidad 
latinoamericana habrá de afirmarse 
lo más auténtico de nuestro espíritu 
frente a las fuerzas extrañas que 
amenazan destruirlo. 
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Fernando de Szyslo (Perú). 

Santiago Kovadloff, de Argentina, 
afirmó que mientras sigamos recla
mándole esfinges al pasado "nos con
denaremos a la inmovilidad". Dijo 
que no educamos a los jóvenes para 
que se reconozcan en nuestros próce
res sino para que se subordinen a la 
mitología que los momifica para que 
no los exalte nunca la pasión ni los 
gane el entusiasmo y se atengan al 
descanso, a la asepsia del rígido de
ber. 

Recalcó que si seriamente quere
mos llegar a ser algo más que un 
sueño como naciones tendremos que 
renunciar al ideal sin sustancia de la 
"grandeza en potencia", al pedestal 
que según se presume el destino nos 
tiene reservado. 

"Sólo el reconocimiento de nuestra 
medianía podrá ponernos a salvo de 
ella. Todo se echará a perder irreme
diablemente si pretendemos alimen
tarnos de otro pan que no sea el de 
nuestra experiencia y nuestra expe
riencia es la del extravío, de países 
que aún no atinan a dar con su cau
ce". 

El pintor peruano Fernando de 
Syszlo expuso que el camino recorri
do por el arte en los países de Améri
ca Latina está marcado por la rela
ción entre el artista y la realidad; y 
que el arte ha sido un instrumento de 

Alfonso Romano de Santanna (Brasil). 

conocimiento, una forma de explo
ración de la realidad circundante, 
pero antes que nada ha sido el más 
eficiente método por el cual el 
hombre ha podido conocerse a sí 
mismo, conocimiento que si es 
fragmentario, sin embargo, un re
gistro seguro y permanente de lo sig
nificativo en la experiencia humana. 

Después de hacer una serie de con
sideraciones sobre el desarrollo del 
arte y su importancia en la evolución 
de nuestros países, indicó que cada 
civilización, cada época, ha sabido 
expresar su circunstancia, s.u condi
ción y preservar para las siguientes 
generaciones ese fragmento de su 
realidad que llamamos arte; y que 
desde lo perdido y olvidado del pasa
do puede proponernos su imagen de 
hombre, de su mundo y su aventura. 
"El arte hecho en América Latina in
dudablemente no escapa a esta con
dición". 

Alfonso Romano, poeta y ensayis
ta brasileño, habló sobre la posible 
transmisión deJa poesía por radio y 
televisión como un género nuevo de 
los medios de comunicación masiva, 
para lo cual se deberá tomar en 
cuenta la experiencia brasileña, in
dependientemente de que en la ac
tualidad ésta se encuentre a nivel de 
laboratorio. O 
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"E n el actual proceso de autorre-
forma que\ ive nuestra máxima Casa 
de Estudios, la Dirección General de 
Intercambio Académico (DGIA) se 
ahocó a la tarea de organizar el semi
nario Revolución tecnológica, uni
versidad y desarrollo. Su objeto es 
dilucidar qué papel deberá desempe
ñar nuestra Institución para respon
der a los retos de su tiempo y lograr 
su adecuación a la revolución tecno
lógica, y así contribuir al desarrollo 
de México". Lo anterior fue afirma
do por la licl'nciada Patricia Calca
na de Valadés, titular de la DGIA. 
durante la sesión inagural del semi
nario, que se Jle,·a a cabo del 23 al 2í 
del presente, en el Auditorio Mario 
de la Cue\·a de la Coordinación de 
Humanidades . 

La licenciada Caleana. quien fun
gió como moderadora en la primera 
mesa de trabajo. señaló c¡ue se con
\·ocó a distinguidos universitarios 
"para que desde diversas perspecti
,·as de las áreas científicas, se reunie
ran para aportar ideas y soluciones 
<¡!IC pongan a la tecnología al servi
cio de las necesidades de la comuni
dad nacional". 

En su ponencia titulada "La difu
sión transcultural de las revoluciones 
científico-técnicas", el doctor Juan 
José Saldaña presentó un panorama 
sobre el desarrollo histórico de la 
ciencia y la tecnología en nuestro 
país, hasta llegar a la tercera revolu
ción industrial, conocida como tec
nológica. Precisó que la ciencia y la 

El 
subdesarrollo 

no impide 
realizar 

investigaciones 
de punta 

m GACEl' A 
UNAM 

Modesto Seara, Patricia Galeana, Juan José 
Saldaña y Marcos Kaplim. 

Como punto de reflexión para fu 
turas discusiones, el doctor Saldaña 
indicó la necesidad de crear esque
mas conceptuales para encauzar a la 
revolución tecnológica. También 
aseveró que "el papel de la Univer~i
dad resulta esencial en este proceso. 
ya que la ciencia es una actividad 
eminentemente universitaria" . 

Por su parte. el doctor ~odesto 
Seara V ázquez, quien basó su exposi
ción en "La tercera re\·olución " el 
sistema internacional", opinó qué en 
la actualidad se está perdiendo la se
paración entre sociedad nacional y 
sociedad internacional. Si bien para 
algunos la revolución tecnológica es 
una panacea y para otros una catás-

ANTE LA REVOLUCION 
TECNOLOGICA, REDEFINIR 
EL PAPEL DE LA UNAM 
Debe responder a los retos 
para el desarrollo de México 

tecnología constituyen la esperanza 
para hacer frente a los desafíos del 
futuro y que no se debe enseñar la 
teoría sin la práctica. "La revolución 
científica, agregó, no debe estar al 
margen de los problemas sociales, 
debe responder a nuestra realidad". 

trofe, consideró el ponente que en 
realidad debe verse como una espe
ranza para la humanidad y conver
tirse en algo positivo. Dijo que no 
podemos permitir que continúe la 
polarización de las sociedades y que 
es preciso crear un nuevo modelo 
político adecuado a nuestro tiempo . 

Seara V ázquez consideró que en
tre mayor sea la calidad de la ense
ñanza y la investigación en la Uni
versidad, más alta será la posibilidad 
de que el país logre un mayor desa
rrollo. "Es evidente que la masifica
ción en la UNAM ha creado un gru
po heterogéneo en la calidad de la 
enseñanza", refirió el ponente. Más 
adelante afirmó que la Universidad 
no debe set democrática, puesto que 
el saber no se obtiene por votación. A 
su juicio, el Estado debe propiciar 
que existan las condiciones necesa
rias para que el estudiantado de
sarrolle sus capacidades. Lo que no 
se puede permitir. continuó. es que se 
abran las puertas a quienes no hayan 
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probado tener la voluntad de estu
diar: "esto sería un fraude para el 
pueblo, ya que la independencia del 
pueblo sólo se logra con la excelencia 
académica". 

Más adelante se manifestó porque 
en la Universidad impere la merito
erada y no la mediocracia. Planteó 
qu~ ~i los directores fueran elegidos 
pohttcamente y no por sus méritos 
académicos "bajaría en mayor es
cala el nivel de la Institución". De 
acuerdo con el doctor Seara V áz
quez "lo importante no es cambiar 
los mecanismos, sino hacer que los 
mecanismos con que cuenta la 
UNAM funcionen mejor". 

Por otra parte, expresó que la Uni
versidad no debe ser salida para el 
desempleo y que la democracia debe 
ir de la sociedad a la Universidad y 
no viceversa. Finalizó su interven
ción seiialando que nuestra Casa de 
Estudios no debe asu11Jir la condi
ción de clase que no le corresponde, 
ni confundir la lucha de clases con la 
relación existente entre alumnos y 
maestros. 

El doctor Marcos Kaplan, último 
ponente de la primera sesión de tra
bajo, abordó el tema "Implicacwnes 
sociopolíticas y estatales de la tercera 
revolución". Destacó el investigador 
la necesidad de la unión latinoameri-

.... o 
~. 
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cana, que comparte un destino co
mún inmerso en el desarrollo mun
dial, pues nos enfrentamos en este 
rpomento al reto de someternos a un 
modelo impuesto o a crear uno pro
pio. 

"La revolución tecnológica afecta 
nuestro modelo de desarrollo, indi
có, pues la ciencia se ha convertido 
en un factor de dominación política . 
Los modelos políticos se generan en 
los ejes hegemónicos, lo que pone en 
riesgo la soberanía de los otros 
países". Agregó que las formas de ne
gociación de nuestras naciones se re
ducen, en vista de que con la revolu
ción tecnológica disminuye la necesi
dad de mano de obra abundante v 
barata, como la que podemos ofre'
cer. 

"Si la tercera revolución es una re
volución de la inteligencia, el pro
blema de la redefinición del papel de 
la Universidad pasa a primer plano", 
refirió el doctor Kaplan. También 
consideró que el subdesarrollo no 
impide que realicemos investiga
ciones de punta; ''el problema es que 
no se produce una reacción en cade
na, no se logra concretar un tejido 
sociocultural". En este sentido, pre
cisó, la función de la Universidad es 
hacer que coexistan diversas áreas de 
especialistas y propiciar los trabajos 
m ultidisci plinarios. 

"Renovarnos es lo democrático, no 
bajar los niveles de admisión a la 
Universidad v hacer de la institución 
un fraude. 'La democracia en la 
UNAM se debe entender en el orden 
administrativo y no en el terreno 
académico", finalizó el doctor 
Kaplan. 

Se lleva 
a cabo el 
seminario 
Revolución 
tecnológica, 
universidad y 
desarrollo 

El seminario Revolución tecnoló
gica, universidad y desarrollo, conti 
nuará jueves y viernes, a partir de las 
17:00 horas, en el Auditorio Mario de 
la Cueva de la Coordinación de Hu
manidades, piso 14 de la Torre II 
de Humanidades, Ciudad Universi-
taria. 

Programa: 

Jueves 26 

Moderador: Doctor Fernando Sola
na. 

Política de la energía , licenciado 
Luis Angeles. 

La innovación tecnológica y el 
desarrollo de la medicina, doctor 
Leonardo Viniegra. 

La tecnología biológica y la 
producción agropecuaria, M en C 
Pablo Pérez Gavilán. 

Red de alerta tecnológica. 
El rol de las universidades, doctor 
Leonel Corona. 

Viernes 27 

Moderador: Doctor José Sarukhá•1. 

Universidad y desarrollo tecnológi
co, doctor Mario Waissbluth. 

Problemas y perspectivas de la Uni
versidad, doctor Abelardo Villegas. 

El sistema financiero, doctor Fcr 
nando Solana. "' 

Direcdtlll Ger1eml de lnfl'rcamblll 

Acaclé mico. 
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LAS PELICULAS DE LA MUESTRA 
(Segunda parte) 

e omo la economía va de mal en 
pt->Or, la gente tiene que decidir rápi
damente cómo hacer. Ahora cada 
uno tiene que decidir si realmente 
quiere permanecer marginado o 
adaptarse a los tiempos. Esto queda 
patente en las relaciones personales, 
ejemplificadas por Julius (Heiner 
Lauterbach) y Paula (Ulrike Krei
ner), o entre Julius y Stefan (Uwe 
Ochsenknecht), personajes de la pe
lícula Hombres (RFA, 1985), de Do
ris Dorrie, quinto filme de la Mues
tra internacional de cine que se exhi
be en las salas Julio Bracho y José Re
vueltas, en el Centro Cultural Uni
versitario. 

Proyectada este sábado 28, la cin
ta de Doris Dorrie (En la mitad del 
corazón, 1983; Im innern des wals, 
1984, y Paradies, 1986) narra las 
peripecias de un esposo engañado 
que persigue al amante de su esposa 
y termina siendo su amigo. Julius y 
Stefan crean una atmósfera de 
camaradería y competencia para 
conquistar a Paula, en la cual 
difícilmente ella puede integrarse. 

Con una manera fresca de hacer 
cine, Dorrie nos da la mirada de mu
jer (no feminista) ante el asedio mas
culino, sino es que machista, de 
quien ha perdido el interés por su 
mujer, pero desea conservarla, así 
como la vivencia del artista hippie 
que aventura su amor con la esposa 
de un prominente hombre de nego-
cios. , 

Inmediatamente posterior a Mar
garette Von Trotta, Helga Sanders 
Brahms, J utta Brückner, Rebecca 
Horn y Ulrike Ottinger, Doris Dorrie 
nos dice que la esfera privada 
siempre refleja la situación política. 
''Por eso me interesa", dice. Stefan es 
un hippie "colgado", pero para Ju
lius es fácil cambiarlo, porque sus 
ideas izquierdistas son muy supedi
ciales, y llega el momento en que 
Stefan sueña con Porsches. 

En una entrevista publicada el 
año pasado en la Film Comment, la 

HEIIIER IAUTEI/SACH HOJ.\,fBRES 1/Wt OCHSEIIKIIWfT 
U!R/Al /IJlll)j{J/ 

Hombres (RFA, 1985), El diablo en el cuerpo 
(Italia-Francia, 1986), Mi primera esposa 
(Australia, 1984) 

Dorrie se sorprendía de que los 
críticos alemanes de izquierda no 
atacaran la película. "Parecían ali
viados por el hecho de que Stefan ad
mitiera que le gustaban los coches de 
lujo. Estaban encantados". 

De lo mejor que hasta ahora ha 
exhibido la Muestra; no se la deben 
perder quienes aún creen en la pare
ja. 

Adaptando la novela homónima 
de Raymond Radiguet (1903-1923), 
Marco Bellocchio se presenta en la 
vigésima Muestra internacional de 
cine con la cinta El diablo en el cuer
po (Italia-Francia, 1986). 

Antes de la exhibición de su pelí
cula, Marco Bellocchio había adver
tido que él creía en el amor como te
ma digno de ser tratado, por lo que 
su trabajo es un estudio sobre la ma
nera subversiva de enamorarse de 
una mujer. "Pero como siempre 
-señala- hay un conformismo 
nuevo, hay una nueva subversión, y 

mi amante preparatoriano del filme 
está demasiado lejos del joven tiráni
co y caprichoso de Radiguet". 

La anécdota que cuenta Belloc
chio en su cinta, además de escenas 
impresionantes y bellas, nos muestra 
a un joven Andrés (Federico Pitza
lies) resistiéndose a Giulia (Marusch
ka Detmers), que trata de sustituir 
a su novio por este joven amante, 
con el cual ella busca establecer una 
relación que debe llevar a ambos a la 
destrucción total. El va a lograr, sen
sualmente, dominarla, ahí donde su 
padre, psicoanalíticamente, fracasó. 
La pasión no le impide querer apro
bar su bachillerato y forjarse un lu
gar ~n la sociedad. El, Andrés, tiene 
esa rara cualidad que le permite 
combinar el amor con un lúcido sen
tido de coraje y responsabilidad. 

En su trabajo, que se exhibirá el 
domingo 29, el director italiano se 
interesa en la adolescencia como 
representación del último momento 
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de espontaneidad, donde todo puede 
suceder, donde la rebelión tiene una 
oportunidad de convertirse en una 
revolución permanente. 

En el filme de Bellocchio el mu
chacho tiene el valor de rebelarse 
contra su padre psicoanalista. "No 
estoy contra la famili&. Estoy en 
contra de ese principio que señala 
que los hijos deben aceptar la autori
dad del padre". 

Bellocchio es de esos directores 
que, pese a su excelente producción 
cinematográfica, permanece desco
nocido por muchos jóvenes amantes 
del cine. 

Con dos décadas · dentro del que
hacer cinematográfico, Marco 
Bellocchio nos ha obsequiado Con 
los puños en los bolsillos, 1965; En 
nombre del padre, 1971; La marcha 
triunfal, 1974, y Salto al vacío, 
1980 y, ahora, con bellas secuencias, 
El diablo en el cuerpo. 

Aunque estas notas no han preten
dido erigirse como guía para el es
pectador, y mucho menos como con
vincentes argumentos de justifica
ción para algunos de los excelentes 
trabajos fílmicos que se han presen
tado en la Muestra, sí es necesario 
hacer notar también la ausencia de 
rigor cinematográfico en películas 
como Mi primera esposa (Australia, 
1984), de Paul Cox, a proyectarse el 
lunes 30. 
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En Mi primera esposa, John (un 
laborioso, concentrado y apasionado 
musicólogo), interpretado por John 
Hargreaves, y personaje central que 
algo tiene de autobiográfico, según 
Paul Cox, experimenta reacciones 
que van del desconcierto al lloriqueo 
y del rasgarse las vestiduras al chan
taje sentimental, pasando por el in
tento de suicidio ante la reincidencia 
de su esposa, porque definitivamente 
no puede concebir que ésta (W endy 
Hughes), después de diez años de 
matrimonio y con una hija, lo deje a 

él, nada menos que a un maestro y 
un amante de la música, por la pri
mera voz del coro que dirige, llama
do Tom y que interpreta David Ca
meron. 

El guión de su película, hecho en 
diez días, según el propio Cox, 
muestra sensiblemente el apresura
miento de quien con este trabajo 
completa su trilogía personal (Lo
nely hearts, 1982, y Man of Flowers, 
1983). En contraste, destaca la músi
ca utilizada para recrear este aburri
do filme: Christoph Willibald von 
Gluck, Carl Orff, Joseph Hayden, 
René Geyer y Franz Xaver Süsma
yer. 

El mismo asunto amoroso que tra
ta Cox ya había sido abordado por 
Doris Dorrie en Hombres con mucho 
más éxito y con un mejor oficio. Cox, 
en esta ocasión, olvidó, si se puede 
atenuar su melodramático filme, lo 
que pudo aprender de Werner Her
zog cuando colaboró en Cuando 
sueñan las hormigas verdes. 

Paul Cox, a pesar de su inobje
table artesanía fílmica, difícilmente 
logrará llegar a donde otros colegas y 
paisanos suyos han llegado (Gillian 
Armstrong, Richar Franklin, Bruce 
Beresford, Simon Wincer o Peter 
Weir). 

Mi primera esposa, película sólo 
para quienes han padecido situacio
nes similares o hayan padecido las 
tragedias de compañeros suyos y 
quieran volver a vivirlas. 

Saúl Rivera. 

umm 



IHFI11radio-----------------------------------------------
'V/uNAM 

Selección de programas en la 
bando de Amplitud Modulado, 860 
t<'Hz 

Jueves 26 

14:30 h. Consultorio . fiscal. Solu
ciones o problemas fiscales en Mé
xico; por lo Facultad de Contaduría y 
Administración. 
17:30 h. Rock marginal. Presenta
ción de lo producción más reciente 
del rack marginal; por Wolter Sch
midt. 
18:00 h. Poesía al viento. Selección y 
lectura de poesía; por el maestro 
Carlos Jllescos. ' 
21:00 h. De amores y desamores (en 
vivo). Programo paro recordar, sen
tir y vivir junto a hombres y mujeres · 
que han vivido, como usted, amores 
. y desamores; por Verónica Ortiz. 

VIernes 27 

9:15 h. Actualidades académicas. 
Noticiario con fechas y horarios de 
confererl'cios, seminarios, cursos, 
relacionados con el ·perfecciona
miento profesional de usted; por el 
Depbrtamento de Programación de 
Radio UNAM. 
14:00 h. Notas sobre notas. Notas y 
comentarios relacionados con el 
ámbito musical de nuestro país; por 
Juan Helguero. 
15:50 h. Presencia cultural. Noti
ciario con fechas, lugares y horarios 
de talleres, exposiciones, presenta
ciones teatrales, musicales, litera
rias y todo lo relacionado con el 
acontecer cultural de nuestra ciu
dad; por RadioUNAM. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. 
Comentarios sobre sucesos políti
cos, económicos, científicos :y so
ciales en el mundo; por Ramiro Rt¡iz: 

. Sábado 2• . 

9:00 h.' ·c~rl'clonero ·mexicano. Re
transmisiÓn de los programas de 
Juan S. Garrido con la música popu
lar en nuestro país, acompañada 
por comentarios y anécdotas. 

12:00 h. Universo musical. Presenta
ción de los grabaciones más recien
tes de los maestros de lo música, in
terpretados por las mejores orques-

In GACETA 
UiiUNAM 

tos, directores y contantes; por la 
Discoteca de Radio UNAM. 
22:00 h. El blues Inmortal. Un fomen
to, un ritmo , un sentimiento ... esto 
es el blues inmortal; por Mario 
Compoñet. 
23:00 h. Rack con sentido. Selec
ciones de la Forioteca de· Radio 
UNAM y lo presentación de la pro
ducción de r ock en diferentes 
países, proporcionados por las em
bojadas del mundo en México; p·or 
Radío UNAM. 

Domingo 29 

8:55 h·. Cartelera cinematográfica. 
Programas y horarios de obras cine
matográficas de los grandes maes
tros en diferentes recintos universi 
tarios; por la Dirección de Activida
des Cinematográficas de la UNAM . 
10:00 h. Domingo siete (en vivo) . 
Transmisión a cargo de Tomás Mo
jarra con anális is y comentar ios de 
la problemática nacional.· 
17:00 h Cien años de tango. Tangos 
y comentarios sobre el tema; por la 
Peña "los muchachos de antes" · 
17:00 h. Líric_, internacional (re
transmisión) . La canción popular en 
diferentes partes del mundo. 

Lunes 30 

'11 :30 h. Pensamiento e ideas de hoy 
.~ ........ --;IG --.A:-- · --

Anális is y comentarios hechos con 
mucho humor sobre sucesos polí
ticos nacionales; por Tomás Mo
jarra. 
15:50 h . Presencia cultural. Noti
ciario con fechas, lugares y horarios 
de tallert;~s, exposiciones, presenta
ciones teatrales , musicales, litera
rias y todo lo relacionado con el 
acontecer cultural en nuestra ciu 
dad; por el Departamento de Pro
gramación de Radio UNAM. 
19:00 Sin convencimiento. Un pro· 
grama en el que se analizan los 
problemas de la escolaridad , la edu
cación , la ecología y la condición de 
la mujer, el ocio y el anhelo de una 
nueva utopía; por Pablo Cabañas. 
21:00 h. Debate de actualidades (En 
vivo). Espacio destinado o los gran
des temas de interés actual. Progra
ma en vivo con teléfonos abiertos a 
la participación del público; por lo 
Dirección General de Extensión 
Académica. 

- -- ____ _.~ ____________ _ 
T\1 UNAM 

Presencia universitaria, lunes a 
viernes, 8:15, Canal 13. 

Lo mejor de Presencia universitaria, . 
vi~rnes 27, 13:30 h ; Canal 13. 

Cim~ntadón 111 (Autoconst~~cdón), 
·Facultad de Ingeniería, hoy, 13:30 h, 
Canal 13. 

Homenaje al Doctor Gustavo Baz 
Prado, Desde la Unive.rsidod, lunes 
30, 13:30 h , Canal 13. 

Premios Universidad Nacional 1987, 
Maestro Juan José Arreolo. 
Programa: La pasi6n de la lectura, 
viernes 27 , 16:30 h, Canal 22; 17:00 

h, Canal 13; 17:30 h, Canal 7. Sába· 
do 28, 10:30 h, Canol11 ; 23:30 h, Ca
nal 5; 0:30 h, Canal 2. 

· Charnela, Prisma Univer~itario , lu
n_es 30, 13:30 h, Canal2; 16:00 h, Ca
.nal 11; 16:30 h, canales 22 y 4; 17:00 
h, Canal 13; 17:30 h, Canal 7; 23:00 
h, Canal 5; 0:30 h, Canal 2. 
El boxeo puma: vuelve a marcar la 
pauta, Deportemos UNAM, sábado 
28 , 8:00 h, Canal 9. 
Tiempo de Filmoteca 
26 y 27 de noviembr.e, 23 h, Canal 9. 
Jueves. Una cierta sonrisa, de Jean 
Negulesco. 
Viernes. Muerte en Venecia, de Lu· 
chino Visconti. 

26 de noviembre de 1.987 



bolsa de trabajo 

AREA: HUMANIDADES CLASICAS 

FILOSOFIA 

OFERTA No. 2377. Características: 
Profesor de doctrinas filosóficas y 

' ética. Sueldo: $3,150.00 por hora. 
Requisitos: Pasante o titulado. Hora
rio vespertino. Ambos sexos. Muy 
buena presentación. 
OFERTA No. 2368. Características: 
Contador. Experiencia dos años en 
contabilidad, presupuestos y finan 
zas. Sueldo: $300,000.00 o 
$406,000.00. Requisitos: Pasante o 
titulado. Tiempo completo. Currícu
lum vitae. Constancia de corto de 
pasante o copia del título. . 
OFERTA No. 2375 . . Característicos: 
Auxiliar contable. Experiencia en 
contabilidad general, dos años. 
Sueldo: $300,000.00 a $358,000.00. 
Requisitos: Pasante o titulado, estu
diantes del lo. y So. semestres. 
Tiempo completo. ,Sexo masculino. 
Muy buena presentación. 
OFERTA No. 2366. Características: 
Capacitador o instructor. EiXperien
cia 6 meses en capacitación con dis
ponibilidad para viajar. Sueldo: 
$283,000.00 o $340,000.00. Requisi
tos: Posante o titulado. Tiempo com
pleto. Sexo masculino. Currículum 
vitae. Constancia de carta de pasan
te o copia del título. Edad: 27 a 30 
años. 
OFERTA No 2391. Característicos: 
Profesionista en desarrollo. Expe
riencia en su carrera. Sueldo: 
$350,000.00 en adelcmte. Requisitos: 
Pasante o titulado. Sexo masculino. 
Currículum vitae. Muy buena pre
sentación .. Edad: 23 a 29 años. 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

OFERTA No. 2364. Características: 
Gerencia en comunicación. Expe
riencia, que tenga conocimiento de 
folletos y revistas. Sueldo mensual: 
$300,000.00 a $360,000.00. Requisi
tos: Pasante o titulado. Horario 
completo. Sexo masculino. Currícu
lum vitae. Constancia de estudios 
carta de pasante o copia del título: 
Edad: 23 a 30 años. 

26 de noviembre de 1987 

AREA: FISICO-MA TEMA TI CA 

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA 

OFERTA No. 2369. Características: 
Ingeniero mecánico. Experiencia, 2 
años en maquinaria electromecóni
ca , conocimientos en instalaciones 
hidráulicas de potencia, equipo de 
control de procesos. Sueldo mensual: 
$340,000.00 a $435,000.00. Requisi
tos: Pasante o titulado. Tiempo com
p!eto. Sexo masculino. Currículum 
vitae. Muy buena presentación. · 
Edad: 23 a 28 años . . 
OFERTA No. 2370: Característicos: 
Supervisor de puesto. Experiencia 
en subes~ociones, grupos motoge
nerodores, tableros 

1 
eléctricos 

equipos de corrfente directa. Sueld~ 
mensual: $750,000.00, Requisitos: 
Posante o titulado. Horario comple
to. Sexo masculino. Muy bueno pre
sentación. Edad: 25 a 30 años. 
OFERTA No. 2372. Característicos: 
Ingeniero de proyectos. Experiencia 
dos años en proyectos, comunica
ción en telefonía. Sueldo mensual: 
$900,000.00. Requisitos: Titulado. 
Horario completo. Muy buena pre
sentf)ción. Edad: 23 a ·35 años. 
OFERTA No. 2373. Características: 
Analista programador. Experiencia 
en diseño y desarrollo en sistemas 
interactivos, tres años. Sueldo men
sual: $500,000.00. Requisitos: Pa
sante o titulado. Horario completo. 
Sexo masculino. Muy bueno presen
tación. Edad 1)1áxima: 35 años. 
OFERTA No. 2385. Características: 
Ingeniero en entrenamiento. Recién 
egresodo. Sueldo mensual: 
$300,000.00 mínimo. Requisitos: Pa
sante. Horario completo. Sexo mas
culino. Edad: 23 a 30 años. 
OFERTA No. 2387. Características: 
Compras. Experiencia un año en 
compras. Sueldo: $400,000.00 men
suales. Requisitos: Posante. Horario 
completo. Ambos sexos. 

INGENIERO METALURGISTA 

OFERTA No. 2386. Características: 
Ventas. Experiencia un año en ven
tas. Sueldo mensual: $400,000.00 
libres. Requisitos: Pasante. Horario 
completo. Ambos sexos. 

OFERTA No. 2388. Características: 
Ingeniero metalurgista. Experiencia 
dos años en hierro modular, alumi 
nio y cobre. Sueldo mensual : 
$450,000.00 a $500,000.00. Requisi 
tos: Pasante o titulado. Horario 
completo. Sexo masculino. Edad: 25 
años mínimo. Bueno presentación. 

INGENIERO TOPOGRAFO 

OFERTA No. 2384. Características: 
Jefe de topografía. Experiencia dos 
o tres años en brigadas topoqrófi 
tos. Sueldo mensual. $400 .000.00 o 
$600.0()0.00. Requisitos : Posonte o 
titulado . Sexo mascu.líno . Uuenu 
presen loción . 

INGENIERO EN SISTEMAS 

OFERTA No. 2371. Características . 
Ingeniero Software. Experiencia en 
sistemas y electrónico . Sueldo men 
sual: $1 ,000,000.00. Requisitos: Titu
lado. Horario completo. Muy bueno 
presentación. 

AREA : QUIMICO-BIOLOGICA 

INGENIERO QUIMICO 

OFERTA No. 2390. Características 
Químico analista. Experiencia 3 
años como químico análista en 
control de calidad en industri a · 
químico-farmacéutico. Sueldo men 
sual: $800,000.00. Requisitos: PCl · 
sante o titulado. Horario completo. 
Muy buena presentación. Edad: 25 a 
33 años. 

Requisitos para inscribirse en lo 
BUT: una fotografía tamaño infantil 
para todos los casos. 
Estudiantes: ·historial académico. 
Pasantes: carta de pasante. Titulo 
dos: copia del título. 
Para informes y atención sobre la ~ 
ofertas de trabajo, acudir a las ofic í· 
nas de la Zona Administrativo E)(fe 
rior, edificio "D", p'lanta baja (frente 
al CONACyT). Teléfono 655-13:44 , 
extensión 7617. 

Secretaría General Auxiliar 
Dirección General de Apoyo 
y Servicios a lo Comunidad 



convocatorias 

Instituto de Investigaciones en 
Materiales 

El Instituto de Investigaciones en Materiales, con fun
damento en los artículos 38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 
n del Estatuto del Personal Académico de la ' UNAM, 
convoca a un concurso de oposición para ingreso a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la 
preseote Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de investigador titular "A" 
de tiempo completo, con un sueldo mensual de 
$896,852.00, e.n el área de Física de semiconductores 
con la especialidad en Celdas solares de película delga
da, para trabajar en-el laboratorio de Energía Solar en 
Temixco, Morelos. 

BASES: 

1. Tener título de doctor o los conocimientos y la expe
riencia equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labo
res docentes o de investigación, incluyendo publica
ciones originales en ,la materia o área de su espe
cialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto el Consejo Técnico de la Investigación Cien
tífica determinó que los aspirantes deberán .presentar 
la siguiente 

PRUEBA: 

- Formulación de un proyecto de investigación sobre 
la especialidad de esta Convocatoria: 

Paro participar en este concurso los interesados de
berán presentar la documentación correspondiente en 
lo dirección del Instituto de Investigaciones en Mate
riales, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, 04510 
México, DF, dentro de los quince días hábiles siguien
tes a la fecha de publicación de esto Convocatorio: 

l. Solicitud para ser considerado. en este concurso. 
11. Currículum vitae. 
111. Constancia de grado y aptitudes en el área que se 

específica. 
1 

Uno vez concluidos los procedimientos y.a estableci
dos en el Estatuto del Personal Académico se darán a 
conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 26 de noviembre de 1987. 

El DIRECTOR 
Doctor Guillermo Aguilar Sahagún. 

Instituto de Investigaciones 
Filológicas 

El Instituto de Investigaciones Filológicas, con funda
mento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de lo UNAM, convoca a concurso 
de oposición poro ingreso a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convocatoria y 
en el referido Estatuto, y que aspiren· a ocupar una pla· 
za Interina de técnico académico asociado "C" de tiem
po completo, en el área de lingüística Hispánica, con 
sueldo de $684,168.00 de acuerdo con las siguientes. 

BASES: 

- Tener grado de licenciado o preparación equivalen
te. 
Haber trabajado un mínimo de dos años en la mate
río o área de su especialidad. 
Haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del 
mencionado Estatuto el H. Consejo Técnico determinó 
que lo!? aspirantes deberán someterse o lci siguiente 

PRUEBA: 

"Elaboración de un índice para clasificar temático
mente los artículos de lingüística de lo Biblioteca del 
Centro de lingüístico Hispánica". 

Poro participar en este concurso los interesados de
berán presentar o la secretaría académica del instituto, 
10° piso de la Torre 11 de Humanidades, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de lo publicación de esta 
Convocatorio, uno solicitud acompañada de los si
guientes documentos: 

l. Currículum vitae, por cuadruplicado. acompañado 
de la documentación que dé fe o. lo dicho en .él. 

11. Copias de documentos que acrediten que el con
cursante reúne los requisitos señalados. 

En lo misma secretaría se comunicará o los aspiran
tes de lo admisión de su solicitud y la fecha y lugar en 
que deberán entregar el trabajo correspondiente seña
lado como pruebo. 

Uno vez concluidos los procedimientos señalados en 
el Estatuto del Personal Académico, se doró o conocer 
el resultado de este concurso. 

El resultado del concurso surtirá efectos hasta la fe
. che de terminación del contrato del técnico académico 

que ocupo la plazo actualmente. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitario, DF, 26 de noviembre de 1987. 

LA DIRECTORA 
Doctora Elizobeth Luna Troill. 

26 de noviembre de 1987 



cursos----------------------------------------------------------------------

Centro de Información Científico y 
Humanística 

El Centro de Información Científi
ca y Humanístico de lo Universidad 
Nacional Autónomo de México con
voco a los interesados en participar 
en un curso sobre las aplicaciones 
del soporte lógico CDS/ISIS, paro el 
diseño, operación y administración 
de bases de datos bibliográficos en 
microcomputadores. 

Temario: 

- Lenguaje de impresión e inver-
sión (detalles). 

- ISISPRT. 
- ISISINV (formación de archivos). 
- ISISXCH e ISO 2709. 
- Generalidades CDS/ISIS, versión 

11. 

Sesiones de teoría y práctico en 
horario matutino, práctica adicional 
y aplicaciones en horario vesperti
no. 

Lo cuota de participación es de 
$100,000.00, por asistente, la cual 
cubre inscripción, material de traba
jo, prácticos en equipo de cómputo y 
bibliografía. Cupo limitado o 20 per
sonas. 

Los candidatos propuestos por su 
organización deberán cubrir los si
guientes requisitos: 

1) Currículum vitae. 

Facultad de Psicología · 

Programa de actualización 
profesional ' 

(dirigido a profesionales de lo 
psicología y áreas afines) 

Taller de terapia racional emotiva, 
licenciado José de Jesús Vargas. Del 
7 al 11 de dic•embre, de 16:00 a 
20:00 h. 
Planeación y desarrollo de recursos 
humanos, licenciado Samuel Rome
ro Betoncourt. Del 14 al 17 de di
ciembre, de 16:00 a 20:00 h. 

Taller vivencia! de psicodrama ges· 
táltlco, doctor Héctor Saloma, 15 y 
16 de enero, viernes: 11:00 a 14:00 y 
16:00 a 20:00 h, y sábado: 10:00 a 
14:00 h. 
Desarrollo sensomotor del niño des· 
de el punto de vista piagetiano, li
cenciado Rigoberto León. Del 18 al 
22 de enero. de 16:00 a 20:00 h. 
Manufactura del juguete mágico, in
geniero Marcos Kurticz. Del 18 al 22 
de enero, de 16:00 a 20:00 h. 
Higiene y seguridad laboral (pre· 
vención de accidentes), licenciado 
Carlos Peniche Lora. Del 25 al 29 de 
enero, de 16:00 o 20:00 h. 
El retorno de Lacan a Freud, doctor 
Néstor Braunstein. 28, 29 y 30 de 
enero, de 9:00 a 12:00 h. 

Informes e inscripciones: Centro 
de Educación Continua (Saturnino 
Herrón 135, colonia Son José Insur
gentes) teléfonos 593-60-01 y 593-
60-27. 

Coordinación de Difusión Cultural/ 
Dirección General de Extensión 
Académica 

Actualización en derecho laboral 

La jornada de trabajo, maestro Ra
fael Tena Suck , 26 de noviembre, 
18:00 h. 

Congreso del Trabajo, avenida Ri
cardo Flores Mogón N° 44, Salón de 
Plenos. 

Escuela Nacional de Trabajo Social 

Educación sexual y disfunciones se· 
xuales, se llevará a cabo del 30 de 
noviembre al 5'de diciembre, de las 
17:00 a las 21:00 h, en la sala de 
usos múltiples de la escuela, impar
tido por el doctor José Güémez 
Troncoso. Costo: $30,000.00. 

Informes e inscripciones: Centro 
de Educación Continua o a los telé
fonos 550-19-57 y 550-52-15, exten
sión 3752. Se doró constancia de 
asistencia. 

2) Haber asistido al curso básico de conferencias 
MICROISIS. -----------------------------------

3) Haber trabajado 3 meses mínimo 
con el sistema. 

4) Corta de apoyo institucional. 

Sede: Unidad de Seminarios Doc
tor Ignacio Ch6vez, del lunes 11 al 
viernes 15 de enero de 1988, de 9:00 
a 13:00 h (teoría y práctico). 

Inscripciones: CICH/UNAM, telé
fonos 550-59-05, 548-08-58 y 548-02-
08. 

Horario práctica adicional y apli
caciones (opcional). Instructores: 
Loreno Montemoyor.Rico y Juan Car
los Natividad Rico. 

Fecho límite de recepción de soli
citudes: 11 de diciembre. 

Comité organizador: QFB Héctor 
Delgado Androde y licenciados Mor
garita Núí'lez Juncal y Julio Zetter 
Leal. 

26 de noviembre de 1987 

UACPyP /CCH/FA/FP 

La Unidad Académica de los Ci
clos Profesional y de Posgrado del 
CCH, en colaboración con las facul
tades de Arquitectura y Psicología, 
invitan al ciclo Sociedad, tiempo 
libre y esparcimiento (estudios y 
per~pectivas) 

Programa: 

Jueves 26 

11 :00 h. Sociología del tiempo libre, 
maestro Edmundo González Llaca. 
11:43 h. Psicología y tiempo libre, 
psicólogo Jacobo Grinberg Zylber
baum. 

12:30 h. Mesa redonda y conclu
siones. 

Facultad de Psicología, auditorio del 
edificio "A'' .. 



c.onferencias----------- seminarios---------------------

e-lobración académica de los 120 
u· os de la Escuela Nacional 
i' roparotoria 
Ciclo: Enfoques multidisciplinarios 
de la educación 

i:nfoquo estético , Eloísa Gottdiener, 
.'l de noviembre. 
t.nfoque literario , Salvador Medra
n J. 30 de noviembre. 

Mesa redondo (todos los conferen
dstos). moderador: Hugo Fernández 
de Castro. 9 de diciembre. 

Clausuro : licenciado Moisés Torres 
Martínez. El Generalito, 9 de di
ciembre, 19:00 h. 

A.ntiguo Colegio de San lldefonso 
(Justo Sierra 16, Centro). 18:00 h. Sa
lo Justo Sierra. 

Instituto de Astronomía 

1 o vida y obra de Johannes Heve· 
líns, por la doctoro Cecylia lwanis
zewska. lunes 30, ~8:00 h. en el 
Auditorio Nobor CCJrrillo. 

Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeros 

Foro: El lenguaje. Los aportaciones 
do las diferentes ciencias afines o su 
e:. tu dio 
l ingüística 111, doctor Fernando Cas
ioños, 28 de noviembre. 

Informes e inscripciones, Secreta-
1 10 Académica del CELE , teléfono 
~48-09-44. 

seminarios--------

i1ntituto de Investigaciones en 
Materiales 

El Departamento de Polímeros del 
Instituto de Investigaciones en Ma
teriales invito al seminario: 
Máquinas de extrusión de doble hu
sillo, impartido por el ingeniero Raúl 
Ramos Rivera, que se llevará a cabo 
en la sala de conferencias de este 
instituto el día 26 de noviembre, a 
las 11:45 h. 

Mayores informes con los coordi
nadores: ingenieros Raymundo Suá
rez Vivos y 1o Juan Manuel Gorda 
león. o los teléfonos 550-52-15ol20, 
ex tensiones 4744 o 4743. 

mGACETA 
WUNAM 

Creación del Seminario de 
Cristalografía del IFUNAM 

Antecedentes: El Seminario de 
Cristalografía del laboratorio de 
Rayos X del IFUNAM ha sido lle
vado a cabo desde 1976, dividido 
en tres épocas~ 1976-78, 82-84 y 
86-87. Debido a la relevancia que 
lo cristalografia tiene en múl
tiples proyectos, no sólo del Labo
ratorio de Rayos X sino del Institu
to de Física, se ha acordado con
vertir este seminario en el: 

Seminario de Cristalografía del 
IFUNAM 

Objetivos: 

A) Enseñar cristalografía geo
métrica y roentgenológica 
(principios y aplicación). 

B) Divulgar internamente traba
jos cristalográficos y temas 
afines, efectuados dentro y 
fuera del IFUNAM. 

Centro de Ciencias de la Atmósfera 

El vapor de agua en la superficie en 
México, ingeniero Pedro Mosi·ño 
Alemán, viernes 27, 12:30 h. 

C) Fomentar la investigación 
científico en esta área y la co
laboración interdisciplinaria 
.entre grupos de investigación 
con interés en problemas cris
talográficos. 

Horario y sede: Jueves de 8:00 a 
10:00 h. salón de seminarios de 
los departamentos de Estado Sóli
do y Materia Condensada (salón 
104 del edificio principal del Insti
tuto de Física). a partir del 3 de di
ciembre de 1987. 
Invitación abierta: Se invito a par
ticipar en este seminario a las 
personas interesadas de la comu
nidad científica, académico y es
tudiantil de la UNAM. 
Mayores informes, Adolfo E. Cor
dero-Borboa, Instituto de Física , 
Apartado Postal 20-364, Delega
ción Alvaro Obregón , México, DF, 
01000, teléfono 550-52-15, exte:1-
siones 3981 y 5940. 

Además, a las 12:00 h del mismo 
día, el M en C Orlando Delgado Del 
gado expondrá un resumen sobre el 
estado del tiempo durante la sema
na anterior. 

mesas redondas----------------------------------

Coordinación de Difusión 
Cultural/Dirección General de 
Extensión Académica 

Perspectivas del comercio exterior 
en México, doctores Manuel Millar 
Mauri y Víctor C. García Moreno, 26 
de noviembre, 18:00 o 20:00 horas. 

Auditorio de lo Escuela Nocional 
de Capacitación Aduanera, SHyCP, 
Calzada de Tlalpan No 2775. 
Sociedad y cultura maya, profesora 
Cristina Alvarez y licenciado Ernesto 
Vargas , 2 de diciembre, 18:00 a 
20:00 horas. 
La Revolución Mexicana, doctora 
Carmen Sáez y licenciado Pablo Tre
jo, 27 de noviembre. 18:00 a 20:00 
horas. 
Sociedad y cultura mesoamericana, 
licenciada Hoydeé Gordo del Cuelo 

y Alfredo Romírez y C. , 9 de di
ciembre, 18:00 a 20:00 horas. 

Auditorio de la Biblioteca Pública 
"México", Plaza de la Ciudadela No 
6, Centro. 
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Estímulo CETEI al desarrollo 
académieo de la electrónica y la 
computación en la UNAM 

El Centro de Tecnología Electróni
ca e Informática (CETEI), fideico
miso establecido con lo Cámara 
Nocional de la Industria Electróni- / 
ca y de Comunicaciones Eléctricos 
en Nocional Financiero, convoco 
al personal académico de. fa · 
UNAM o presentar su condidatu- . 
ro para recibir el Estímulo CETEI, 
bajo las siguientes bases: 

1) Se otorgará este estímulo úni
co en el área de electrónica 
y / o computación. Consistirá 
en uno remuneración comple
mentaria de $400,000.00 M. N. 
mensuales por 12 meses. con
todos o partir de la aprobación 
del mismo. Al cabo de 6 meses 
se realizará un ajuste en su 
monto, en un porcentaje igual 
al del cambio en el valor del 
solario mínimo del DF. 

2) El criterio fundamental poro 
otorgar este estímulo será lo 
presentación de un plan anual 
de 'trabajo, que contribuya al 
fortal&cimiento académico y la 
formación de recursos huma
nos de la UNAM en estos cam
pos, en mateda de investiga
ción básica, docencia o de
sarrollo de infraestructura. Se 
considerará también el currí
culum vitae, con el objeto de 
constatar lo capacidad del in
teresado paro llevar o cabo el 
plan de trabajo. 

3) Adicionalmente, el CETEI otor
gará uno cantidad de 3.5 millo
nes de pesos paro los primeros 
6 meses, y una cantidad equi
valente ajustada en su monto, 
para los segundos 6 meses, 

Facultad de Ciencias 

Primera reunión regional de 
profesores de histología del Area 
Metropolitana 

El Seminario de Estudios Científi
co-Educativos en Histología San
tiago Ramón y (ojal, AC. y el Comité 
organizador de la Facultad de Cien· 

. cías, invitan a los profesores de 
histología a la Primera reunión de 
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c¡ue el candidato seleccionado 
podr~ destinar o becas poro 
tesis de licenciatura o posgro
do, compra de insumas y, en 
general , gastos asociados al 
plan de trabajo. 

4) Los candidatos de~erár pre
sentar la siguiente documen
tación: 

-Corto de presentación del di
rector de su dependencia. 

. - Plan de trabajo, e.n su máximo 
de 5 cuartillas, conteniendo: 

a) De-scripción del trabajo a 
realizar, y b) Justificación de lo 
relevancia de este trabajo 
para el .desarrollo académico 
de la UNAM ·en esta materia. 

- Presupuesto asociado al plan 
de trabajo. 

- Currículum vitae. 

5) El plazo para presentación de 
candidaturas será el 15 de 
enero de 1988, en las oficinas 
del CETEI, ubicados en avenido 
Revolución 1909, 5o. piso, San 
Angel, CP 01000, México, DF. 
Teléfono 584-50-83. Para ma
yor información con el licen-
ciado Efrén Rojas. · 

6) El Comité Técnico del fideico
miso dictaminará el resultado 
del co'ncurso a más tardar 45 
días después del cierre. El dic
tamen del Comité será irrevo
cable. 

7) los gastos asociados al plan y 
las remuneraciones adiciona
les las realizcirá directamente 
el CETEI, en lo forma de un 
contrato por honorarios profe 
sionales. El CETEI iniciará trá
mites para que la remunera
ción se pueda otorgar bajo la 
forma de beca. 

histología, organizado en talleres, 
sesiones grupales y plenarias, con
ferencias ·magistrales y una exposi
ción de trabajos histológicos. Se ce
lebrará los días 30 de noviembre, y 1 o 
y 2 de diciembre, de 9:00 a 17:00 h, 
en el Instituto de Investigaciones Bi
bliográficas. 

Informes al teléfono 550-59-14 del 
Laboratorio de Histología y Embrio
logía. 

Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos 

la Comisión Organizadora de 
Alumnos del Colegio de Biblioteco
logía de la Facultad de Filosofía y 
letras informa e invita a la celebra
ción del VI Encuentro de alumnos y 
profesores, que se llevará o cabo 
del 30 de noviembre al 4 de di· 
ciembre, en el Aula Magna de lo 
propia facultad. · ' 

Instituto de Investigaciones 
Económicas 

Séptimo seminario sobre Economí~ 
agrícola del Tercer Mundo: Mé~ico: 
¿Dependencia alimentaria eterna?, 
coordinadores: Manuel Aguilera 
Gómez y José luís CalvÓ Téllez. Del 
19 al 26 de enero>de 1988, 10:00 o 
~14:00 h, Salo de Conferencias del 
instituto. 

Tema l. Sesión del 19 de enero: Cri· 
sis agrícola y alimentaria en Méxi· 
co. ¿Soberanía, seguridad o au.tosu· 
ficiencia alimentaria? 
Tema 11. Sesión del 20 de enero: Re· 
cursos naturales y recursos huma· 
nos. Capacidad de la agricultura pa· 
ra satisfacer los requerimientos ali
mentarios del país y proporcionar 
empleo a la población rural. 

Tema 111. Sesión del 21 de enero: La 
ciencia y la tecnología en el sector 
agropecuario de México. Situación 
actual y perspectivas. 

Tema IV. Sesión del 22 de enero: Si· 
tuación del proletariado rural en la 
crisis agrícola y alimentaria. Sus 
condiciones socioeconómicas y or· 
gonixc;~cic:>nales, 

Tema V. Sesión del 25 de enero: La 
economía ejidal: realidades, poten· 
cialidades y limitaciones dentro de 
la crisis agrícola y alimentaria. 

Tema VI. Sesión del 26 de enero: 
Políticas e instituciones de fomento 
agropecuario. Sus propósitos y liml· 
taciones. 



Facultad de Economí~/ Area de Eco
nomía del Trabajo, Estado y capita· 
lismo en México y el Departamento 
de Sociología, UAM lztapalapa. 

Reestructuración capitalista y crisis 
del trabajo en Europa y México, 2 al 
9 de diciembre. 

Miércoles 2 

La reconversión a nivel interna· 
clona!. John Borrego, 17:00 h. 
La reestructuración tecnológica eu· 
ropea, Alberto Tridente, 18:00 h. 
La reconversión en México, Enrique 
de la Garza, 19:00 h. Moderador: 
Sergio de la Peña. 

Jueves 3 

El nuevo orden del traba¡o en Euro
pa, Alberto Tridente, 17:00 h. 
Productividad y responsabilidad por 
grupo en el caso de la Industria au· 
tomotriz, Gerardo Monjardín, 18:00 
h. 
Reconversión en la industria auto
motriz. (México), Arnulfo Arteoga y 
Javier Hernóndez, 19:00 h. Modera
dor: América Saldívar. 

Viernes .S 

La relación Norte-Sur y los cambios 
en las relaciones salariales, Alberto 
Tridente, 17:00 h. 
La reconversión en la petroquímica 
en México, Luis Hernández, 18:00 h. 
Telmex, Jorge Sandoval y Germán 

Sánchez,19:00 h. Moderadora: Tere
sa Rendón. 
Lunes 7 

Políticas y alternativas de partidos y 
sindicatos en Europa, Alberto Tri
dente, 17:00 h. 
Reconversión en transportes en Mé· 
xico: Aviación, César Vázquez, 
18:00 h. 
FFCC, Morco A. leyvo y Guillermo 
Camper, 19:00 h. Moderador: Carlos 
Solos. 

Martes 8 

Las propuestas y políticas guberna
mentales europeas: socialdemocra
cia, conservadores e izquierdas, Al
berto Tridente, 17:00 h. 
Méxic~: bancos, Horado Vázquez, 
18:00 h. 
Textil. Jociel ·Montoya y María 
Eugenia Martínez, 19:00 h. Modera
dor: Ariel Leyva. 

Miércoles 9 

'Reconversión en la rama del Cemen
to (México), Jaime Rogerio, 17:00 h. 
Los nuevos movimientos políticos 
europeos, el problema de la paz y el 
medio ambiente, Alberto Tridente, 
18:00 h. 
Mesa redonda con los participantes, 
Alberto Tridente (moderador). 19:00 
h. 

Coordinadores del curso: Enrique 
de la Garzo (UAMI) y Carlos Schof
fer {UNAM). 

Informes, inscripciones y sede del 
acto: División de Estudios de 
Posgrado. y Facultad de Economía. 
UNAM, Edificio Unidad de Posgrado, 
1 er. Piso, Sala de Juntos, teléfonos 
550-54-80 a 84 (excepto 83). de 10:00 
a 15:00 h, y de 17:90 o 21:00 h. 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales lztacala 

Desarrollo de la investigación en el 
campo del currículum, simposio que 
se realizará en el Aula Magna de la 
ENEP lztacala, del 30 de noviembre 
al 4 de diciembre de 9:30 a 14:30 h. 
paro los estudiantes, maestros e in
vestigadores interesados en el tema 
del currículum 

La dinámico del evento consistirá 
en dos mesas redondos por jornada, 
al término de las cuales los ponen
tes se abrirán al diálogo con el 
público asistente. 

Informes: 
UIICSE Investigación Curricular, 
ENEP lztacala. avenida de los 
Barrios s/n, Los Reyes lztacala, Tlal
nepantlo, "Estado de México, teléfo
no 565-22-33, extensión 246. Costo 
$5,000.00. 

CATEDRA ESPECIAL DOCTOR IGNACIO CHAVEZ 

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo es
tablecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema 
de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, convoca a los miem
bros del personal académico. que tengan calidad de 
profesores de carrera o de técnicos académicos adscri
tos a la misma y que reúnan los requisitos señalados en 
los artículos 13, 15 y 16 del reglamento aludido, o pre
sentar solicitudes para ocupar. por un año, la Cátedra 
Especial "Doctor Ignacio Chávez". 

las solicitudes deberán entregarse en la secretaría 
general en un plazo que concluirá a los treinta días de 
haberse publicado esta Convocatoria en la Gaceta 
UNAM y deber~':m acompañarse por lo menos de: 

a) Currículum vitae. 
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la pre

paración académica del solicitante. 

e) Documentos en los que conste su adscripción, cate· 
goría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la 
Institución vigencia de su relación. 

d) Documentación que permita al Consejo Técnico la 
evaluación del solicitante, es ecíficamente en lo 
que se refiere a las actividades docentes del mismo, 

_tales como: dirección de tesis, formación de grupos 
de trabajo y elaboración de materiales didácticos, 
así como su participación en comisiones académi
cas. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 26 de noviembre de 1987. 

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TECNICO 
Doctor Fernando Cano Valle. 
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CUBA TURISMO JUVENIL 
(hasta 35·años) 
Habana cultural, precio terrestre: 
temporada baja : 82.00 dólares; 
temporada alta: 152.00 dólares. , 
Hobana,Saroa, Pinar Del Río, pre
cio terrestre: temporada baja: 
105.00 dólares; temporada alta: 
175 dólares. 
Habana, VillaCfara,Guama, Trinl• 
dad. Varodero,predos terrestres; 
temporada bajo: 58.00 dólares, 
temporada alta: 105.00 dólares . . 

los excursiones incluyen 8 
días de estancia, 2 alimentos dia
rios, visitas y paseos, brindis de 
bienvenida , hoteles de categorla 
turistica ''B". 

Tarifo aéreo grupal viaje re- • 
dando: 238.00 dólares+ IVA 9.00 
dólares + 10.00 dólares de Tarje
ta de Turista. 

Europa 10 países, Europa Super
económica, 30 días, 10 países: 
México, España, Francia, Inglate
rra, Holanda, Bélgica, Suizo. Lu· 
xemburgo, liechtenstein, Aus
tria e Italia. lnduye boleto de 
avión viaje redondo, hoteles do- ' 
se turista, desayunos, visitas, 
traslados, salidas: 4 de diciembre 
y 8 de enero. 

Tarifa por persona adulta: 
1, 949.00 . dólares en habitación 
doble. Incluye tarifa aérea. 
Cielo, mar y tierra 

Entre a Europa por Irlanda, .po
se al continente en crucero, utili
zando el Euroilposs y continúe 
via{ondo en trenes de primerei re· 
gresondo a México desde lo capi· 
tal europea de su agrado vía Mas· 
cú. 
Precio en porción aéreo: 767.00 
dólares. 
Costo de Eurailpass: 210.00 dóla· 
res. 
Mós impuesto. 
Tarifas económicas o Europa, pre· 
cio reducido especialmente para 
universitarios; vólido por 1 año 
vía Moscú, viaje redondo a todas 
las capitales de Europa: 936.00 dó· 
lores. '· 
Viaje sencillo: 535.00 dólares. 

.Sudamérlca maravilloso, 14 días 
México/ Rlo/ lguozú/ Río/México. 
Tarifa pqr persona en habitación 
doble: 1,050 dólares por persono 
por Servicio terrestre. 
·Servidos aéreos: 915.00 dólares 
por persona. 
Diciembre 14 y 17, salidas. 
Fin de año en Sudamérica, 21 días. 
México/ Quito/ Buenos Aires/ · 
Bariloche/ lgua;tú/ Río/ limo/ 
Cuzco/ México. 
Servicios terrestres: 1,148.00 d61a-
res. • 
Servicios aéreos: 1,312.00 dólares. 
Diciembre 16, salida. 
Mosaico sudamericano. 14 díQS. 
México/ Buenos Aires/ lguazú/ 
Río/ México. 
Setyicios terrestres: 859.00 dóla
res. 
Servicios aéreos: 871.00 dólares. 
Diciembre 20,' salida. 
Brasil y Argentina, 11 días, Méxi· 
col Río/ Buenos Aires/ México. 
Servicios terrestres: 613.00 dólc• 
res. 
Servicios aéreos: 993.00 dólares. 
5olfda, diciembre 24, 

Mtami, habitación y auto, 3 días 2 
noches, 96.00 dólares (2 persa· 
nos}. 
Miami/Orfand~. habitación y au
to, l nocheMiami, 4 noches Orlan
do, 192 dólares {base habitación 
doble). 
Orlando Maravflloso, 4 días 3 no· 
ches, recepción, traslados, entra
dos, uso ilimitado, reyno mogico 
y Centro Espacial, habitación 
cuádruple:140.00 dólares por per-
sono. . 
Orlando Maravilloso 11, 5 d~as 4 
noches, mismos servicios del pa
quete anterior más traslados y 
entradas a Mundo marino: 230.00 
dólares (base habitación cuádru-
ple). , 
Paquetes de vlafes nacionales, 
Con 40% de descuento a 22 desti· 
nos de lo República: 3 dio¿, 2 
noches. 
VHO: con desayunos incfuldos. 
VTH: 3 días, 2 noches y autobús, 
línea regular, viaje redondo. 

Informes: Tuxpan 2-403 y 404. Teléfonos: 574-06-73, 574-35-36, 574-08-86, 
574-03-04, 574-53-17, 574-53-26, 564-10-55 y 584-45-59. 
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Dirección General de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad 

Actividades culturales: 

Jueves 26 

Grupo Garabato (nuevo canción) . 
Facultad de Medicino Veterinario y 
Zootecnia . 13:00 y 18:00 h. 
Carmlna Cannavino (nuevo can
ción), Escuela Nocional de Música. 
17:00h. 

Cotorreando con la muerte (teatro). 
CCH Naucolpon. 12:00 y 17:00 h. 
Pásele, pásele joven. (teatro de re
vista político). Preparatorio 7. 12:00 
h. 

Un poquito de muerte (teatro mex i
cano). Preparatorio 7. 18:30 h. 
Homenaje a Jorge Gershwin (jazz), 
ENEP lztocola. 13:00 h. 

Viernes 27 

Noemí y Daniel (nueva cqnción). 
Ingeniería (anexo). 11:30 y 18:00 h. 
Gablno Palomares (canción mexica
no). Facultad de Ciencias. 12:00 y 
17:00 h. 

La muerte en la poesía (poesía). Fa
cultad de Psicología. 12:00y 18:00 h. 
El pajarero (teatro). ENEP lztocala . 
17:00 h. 

Cotorreando con la muerte, CCH 
Sur. 12:00 y 17:00 h. 
Pásele, pásele ¡oven, Preparatoria 
9. 12:00 h. 

Un poquito de muerte, Preparator ia 
9. 18:30 h. 

Grete Minde (cine). auditorio de 
lo Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricio,12:00 y 17:00 h. 

Visita guiado: Museo Nacional de 
Antropología, cito en la Preporato· 
ria 8, 16:00 h. 

Lunes 30 

El burlador de Sevilla (teatro en 
atril). ENEP Acatlán. 13:00 y 18:00 h 
Aleación 0720 (música progresiva). 
CCH Azcopotzalco. 11:00 y 17:00 h. 
Los concheros (danza), CCH Vallejo. 
12:00 h. 

Un poquito de muerte, Preparatorio 
4. 12:00 y 18:30 h. 



Coordinación de Difusión Cultural/ 
Palacio de Minería 

Cultura en el Centro 

a Universidad en el umbral del 
s1glo XXI 

Conferencias 

Ciclo: la mujer y la literatura 

¿literotvra fomunina?, maestra Luz 
.l\u1ora Pime11tel, Fcro de la Exposi
c.ión, 26 de noviembre, 18:00 h. 

Ciclo: La música de México 

Periodo nacionalista, maestro Mi
guel A. Valenzuela R., 27 de no
viembre, 18:00 h. 

Musica 

Intérpretes: Carmen Armijo, 
flauta; Rebeca Ballesteros, soprano; 
Kot1a Schtulmann, piano; Hermene
gildo Sierra, tenor; 27 de no
viembre, 20:00 h. 
Público general: $200.00. 
Universitarios: $100.00. 

CINE 

Cinemonía (Estados Unidos, 1932), 
dirección· Clyde Brukman. Jueves 
26 13:00 y 18:00 h, ENEP Acatlán, 
v1ernes 27, 12:00 y 17:00 h, FES 
Cuautitlán, y lunes 30, 12:00 y 17:00 
h, ENEP lztacala. 

Salo r:ósforo: 

lo~ hermanos del hierro (México, 
1961}. airección: Ismael Rodríguez. 
lueves 26, 12:00, 16:00 y 18:00 h. 
La rosa bloncc:~ (México, 1961), direc
ción: Roberto Gavaldón. Viernes 27, 
12:00, 16:~0 y 18:00 h, y sábado 28, 
16:00 y 18:00 h. 
fu el balcón vacío (México, 1962). 
d~rección: Jomi Gorda Asco!. Do
mingo 29, 16:00 y 18:00 h, y lunes 30, 
'2:00, 16:00 y 18:00 h. 

Cinematógrafo del Chopo: 

Film de amor y anarquía (Italia, 
1912), dirección: Lino Wertmüller. 
Del 26 al 29 de noviembre, 16:30 y 
19:30 h. 
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Meso redonda 

Los edificios históricos de lo Univer
sidad, 28 de noviembre, 11:00 h. 

Festival de títeres 

Variedades mexicanos, Grupo Ca
micpe, 28 de noviembre, 12:00 h. 
Adultos: $200.00. 
Niños: $100.00. 

·Cine 

Lo noche, 1977, director: Alfredo 
Gurrola; Frido Kahlo, 1971, directo
ro: Marcela Fernández Violente, 28 
de noviembre, 16:00 y 22:00 h. 
Público general: $200.00. 
Universitarios: $100.00. 

Conferencia 

Crítica en crisis: Los jóvenes ante la 
literatura mexicana. Participantes: 
Fernando García Ramírez, Andrés 
de Luna, Víctor Hugo Piña Williams, 
Carlos Mirando Ayala y lauro Emilio 
Pacheco, Auditorio 1, 29 de no
viembre, 12:00 h. 

Casa del Lago: 

La mente y el crimen (México, 1961), 
dirección: Alejandro Galindo. 28 y 
29 de noviembre, 15:00 h. 

ENEP Zaragoza: 

Fra Oiávolo (Estados Unidos, 1938). 
dirección: Hal Roach. Jueves 26, 
12:00 y 17:00 h. 

Auditorio Rosario Castellanos 
(CELE). 

Espaldas mojadas (México, 1953}. 
dirección: Alejandro Galindo. Vier
nes 27, 12:00 y 18:00 h. 

Auditorio Justo Sierra: 

la ley de la calle (Estados Unidos, 
1984). dirección: Frcncis Ford Cap
polo. Presentación y debate a cargo 
de Carlos Narro; 28 y 29 de noviem
bre, 17:00 h. 

Música 

l11térpretes: Judith Johanson, 
flauta; Ana María Tradatti, piano; 
Audítori9 1, 29 de noviembre, 18:00 
h. 

Público general: $200.00. 
Universitarios: $100.00. 

Teatro 

Parque de atracciones, de Filodelfo 
Sondoval, Facultad de Filosofía y 
Letras; dirección: Ricardo Sánchez, 
Foro de la Exposición, del 27 al 29 de 
noviembre, 19:30 h. 

Visita guiada 

Visita guiada al Palacio de Minería, 
Curso Vivo de Arte, teléfonos 655-
13-44 y 655-65-11, extensiones 7480 
a 7484, 28 de noviembre, 10:00 h. 

Concierto de jan, grupo Astillero, 
28 de noviembre, 17:30 h. 
Público general: $200.00. 
Universitarios: $100.00. 

Matiné infantil (sábado 28 y domin
go 29). 

Caso del lago: 

Garras y colmillos (Francia, 1976). 
dirección: Francois Bel. 11 :00 h. 

Auditorio Justo Sierra: 

Los animales (Francia, 1964). direc
. ción: Frederic Ressif. 12:00 h. 

Cinematógrafo del Chopo: 

El rey y el pájaro (Francia, 1980). di
rección: Paul Grimault. 12:00 h. 

Sala Fósforo: 

Territorio ajeno (Francia, 1973), di
rección: Froncois Bel. 12:00 h. 

Danza 

Taller Coreográfico de la UNAM, ar
tista invitada: Emmanuele Lecomp
te. Viernes 27, 12:30 h, Teatro Car
los lazo; sábado 28, 19:30 h, ENEP 
Aragón, y domingo 29, 12:30 h, Sala 
Miguel Covarrubias. 
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Taller de Danxa Folclórica de la 
ENEP Zaragoza, dirección: Fernando 
Velózquez. Sábado 28, 13:00 h, Mu
seo Universitario del Chopo. 
Danza Contemporánea Universita
ria, dirección: Raquel Vázquez. 
Viernes 27, 20:30 h; sábado 28, 
19:00 h. y domingo 29, 18:00 h, Solo 
Miguel Covorrubios. 
Metrópolis Utopía, dirección: Morco 
Antonio Silva. Viernes 27 y domingo 
29, 18:00 h, ENEP Arogón. 

Exposiciones 

Museo Universitario del Chopo: 
Nudos y desnudos, tintas y acuare
las de Gonzalo Utrillo. 
Primera muestra anual de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, colecti
va de artes visuales. Sólo durante 
este mes. 

Coso del lago: 

Vivencias y fantasías, obra pictórico 
de Germán González. 
ENAP: 
Xochimilco, xilografías de Felipe 
Estrado. Sola 1. 
Jardín de madera, grabados y colla
gas de Margarita Ruiz. Solas 2 y 3. 
Facultad de Arquitectura: 
El teatro universitario, fotografías 
de Fernando Moguel. 
El teatro estudiantil universitario, 
Carteles y folletos. 

Música 

Orquesta Sinfónica del Estado de 
México, domingo 29, 12:00 h, ENEP 
Acqtlán, y viernes 27 , 20:30 h , Salo 
Nezahuolcóyotl. 
Solo Carlos Chávez: 
José Rubio, violín, y Katia Schutul· 
man , piano. Obras de Mozort, Bee
thoven y Brahms . Jueves 26, 20:00 h. 
Carlos Morales Schechingen, violín, 
y Antonio Azuela de la Cueva, pia
no. Obras de Mozort y Beethoven. 
Viernes 27, 20:00 h. 
Margarita Bauche y Víctor Hugo 
Huesca, composiciones de Guadalu
pe Trigo y Galo Torres Toledano . Sá
bado 28, 18:00 h. 

Teatro 

Teatro de Santa Cetarina: 

El rufián en la escalera, dirección: 
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Angeles Castro . lunes y martes, 
20:30 h. 
Víctor o los niftos en el poder. direc
ción : Miguel Flores. Miércoles o 
viernes , 20:30 h; sábados, 19:00 h, y 
domingos, 18:00 h . 
Teatro Juan Ruiz de Alorcón : 
El camino rojo a Sabalba, dirección : 
Adom Guevora. Miércoles o vier
nes, 20:30 h; sábados, 19:00 h, y do
mingos, 18:00 h. 
Y despuésydespuésydespués ( infan
til). dirección : Otto Minero. Sábados 
y domingos, 12:00 h. 
Sola Miguel Covorrubias: 
Mary Stuart, con el grupo brasileño 
Denise Sioclos. Sólo hoy, 20:30 h. 
Foro Sor Juana Inés de lo Cruz: 
Artaud, con el grupo Do Cooperati
vo Poulisto de Teatro del Brasil. Del 
27 al 29 de noviembre y del 2 al 6 de 
diciembre; miércoles o viernes, 
20:30 h; sábados 19:00, y domingos, 
18:00 h. 

Coso del lago: 

Pedro y el Capitán, grupo Génesis. 
Sábado 28, 13:00 h. 
Esperando a Godot, dirección: Josa
fot luna. Miércoles a viernes, 19:00 
h; sábados y domingos, 18:00 h. 
Los niños prohibidos, airección Moro 
Guodalu-pe. Domingo 29 , 13:00 h . 

Teatro Carlos lazo: 

Los contaminantes... ¡u y qué 
miedo! (infantil), dirección: Poco 
Roustond. Sábados, 12:00 y 13:30 h. 
Parque de atracciones, dirección: Ri · 
cardo Sánchez. Jueves 26, 18:00 h. 
La glnecomaquía, dirección: Ramiro 
Gordo. Viernes 27 y sábcdo 28, 
18:00 h.' 
Museo Universitario del Chopo : 

Valerlo Rostro, traficante en som· 
bras, dirección: Luis Francisco Esco 
bedo. Sábado 28 y domingo 29, 
20:00 h. 
VIaje, tragedia y farándula. direc 
ción: Felio Eliel. Domingos, 12:00 h . 
Un cuento que no lo es (infantil). di 
rección: Magdalena Sofórzono. Sá
bado 28 y domingo 29, 17:00 h. 
Auditorio Julián Carrillo de Radio 
UNAM: 
Los niños prohibidos, dirección: Gui
llermo Rios . Jueves 26 y viernes 27 , 
21 :00 h; sábados 28, 19:00 h, y do 
mingo 29, 18:00 h. 
Foro de lo Conchita: 
Padre nuestro ... ¿estás en el Cielo? 
(cánticos), direcciól': Osear Nar
váez. Sábado 28, 20:30 h, y domingo 
29, 19:00 h. 
Teatro legaría: 
Los niilos prohibidos, dirección: Ma
ro Guadalupe. Jueves 26 y víernes 
27 , 18:00 h. 
Octubre terminó hace mucho tlem· 
po, di~ección : Luis león Vela . Sába
do 28 y domingo 29, 18:00 h. 
Palacio de Minería : 
Parque de atracciones, dirección: Ri · 
cardo S6nchez. Del 27 al 29 de no
viembre, 18:00 h . 
Plaza de Santo Cotorina : 
Amor de don Perllmplin con Belisa 
en su lordln, de Federico Gordo lor 
ca. Reeatreno: viernes 27 , 19:00 h. 
Funciones: viernes , 20:00 h; Sába
dos, 19:00 h, y domingos , 18:00 h. 

VIsita guiada 

Colegio de Las Vizcaínas, exposito 
ra: Moría de los Angeles Moreno. 
Domingo 29, 10:00 h, en lo calle de 
Los Vizcaínas. esquina con Eje Cen· 
tral (o dos cuadras del Metro Salto 
del AQua). 

··-: Y LUNES 

/ 
(. ., 

1 ... ~ 1 
. ( 

\";(TIEIIPll 
.::::S unAm .. 

'! ;•· 1 
·,· .. 

~ ,,~e;, 12, 13, 14, 20 Y 21 DE 
\.\\._, DICIEMBRE 87' 

ii Y EN HORARIO NORMAL!! 



TERCERA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL LAS COMPUTADORAS 

EN INSTITUCIONES DE EDUCACION 
CD. DE MEXICO 

NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 3 DE 1987 

OBJETIVO 

Presenta lol pnncfpales desoii'OIIoa en el uso dlt los Shtemot de 
lnlormoc.IOn en tos 1nstl!uei0nes Educo!Mu. en k'JI ÓfitOI de docen. 
c:lO. •no.oest~ocl6n v odr'I'Vnistrodón osf como PIOIT'IO'IItf et Intercam
bio de eapetrenc:tos enlfe 101 miembros de lo comunidad 
lniOfmóliCO que tengon lntMs en esto óttos. 

ffMAS COENERAUS DE lA CONFERENCIA 

Atqullectuto de CompvtCJdota's 
Qedet de CompUfodotol y Comunicocionel 
OeiOIJOIJOt Tecnotógtieos do Frontero 
Adm•nlstroción ct. Centros de C6"'P\IQ 
Leng~' de Cuolto G9netod6n 
GrotiCllCJón por Computodoro.l 
Srstcmo• hpeffos e Inteligencia Milldal 
Bases de Datos 
Ofseño v Monufoeturo Asistidos pot Computodofo 
St$1emos paro lo Tomo de Oeclsk>net 
Automoflzoei6n dtl Olcinos 
SIJiemot v Ptogromos de Aptlco,elón en. tl'l\4lttgoclón, 
Ensehonto y Educoc~ón 
Ploneoctón v Evotuoclón en Educocaón 
lendencku 11 Avances en lo4ordwo~e v SoftwaM 

l'llfSENTACION DE I'ONE!IqAS 

-Se oeoctOftln oononetaa-. o..-....., do""- doto 
contefencks 

-Los ffabetOt ~n '-'* un m6Uno de 20 euotftlos o doble 
•spoc.k> lnctuyendo tos lg\M'CI 

-Los ponenclot &ef6n ~~ POI' .. C~ dell'tog1omo 
-Habló un nUmero hmltodc del blc:os NJfO .. ~de 

no ~· en M'* c. cuyos flobofot hoyon IJdo oc~odos 

I'ICMAS UMITli 

THIRD INTERNATIONAL 
CONFERENCE COMPUTERS 

IN INSTITUTIONS OF EDUCATION 
MEXICO CITY 

NOVEMBER 30 JO DECEMBER 3, 1987 

1ho J>U!POIO O( IN e_,.,., ~ to ~ .,. laloJt 
dettelopments In the uae oi 1n1o1matton ~· In lnttttuliont 01 
EdueoHon ot o1 ....,.., tn the a_,s a t.achlng, 181eCJCh, onct 
odmlnlatlofton. os .o 01 to ptOmofe the eiCChonge of 

·~· omong the mem~ el the lnfrol'mctb c:ommunJtv 
fntMSfed In tMM OteOI. 

CornpuW NcNtecture 
ComQUtw Nltwofb ond Communk:OHons 
frnooglng Technologlos 
Co-ConloiiAd"*"aOotton 
4thGenolotlonl.anguogel e""""""' GoopNea T- In fdueotlcn COn'c><MI fe< lile \10'1 &port.,._ and Mttlclall,...~ 

~-CN>/CJ.M 
OOeJtton!o_.t-

~~: tntfMtton, .. MOteh Ond Admlntatrotlon """'*"'- haluatton tn fdUCCiiloft 
---T.-ndatn HaldwO,. 1-

-Papets lekllf(S to tnr d tM progrom oreot 'lllft be occepted 
-/fj mote1tot ~tuc:Mng 8gures ond tobfet miAI btl not i"'"''Ie 

"""' 20 -· long (ctoobiO ¡paced) -Pooers Wllll be eYOkJoted by the progrom commltl ... wf\o wfU 
Wotm on time "*' deelslon to polftetponta 

-lknlted nl.mbef o1 o1r kne exp~tnsea fof occepted EXJPM o1 
Mulco't not"HWik*tt pcrtlelpontt: 

DEADUHEI 

-Sumt'nOIV ot pretenfc.110n for entrv In progtOm 
-Noltlcotton al oe<eQted popo<> 

-Reeeolton al oc- popo<> 

Septembet 30 
Ocfober 15 
NcM>rnbef15 

INFORMES Y ENVIO DE CORRESI'ONDENCIA 

TERCERA CONfERENCIA INTERNACIONAl 
lAS COMPUTADORAS EN INSHTUCIONES DE EOUCACION 

MAIUNG ADDIIESSES 

JHIRD INTERNATIONAl CONFERENCE 
COMPUTERS IN INSfllUTIONS OF EDUCATION 

UNMRSIDAD NACIONAl. AUTONOMA DE MEXICO 
otrecct6n General de SeMcio5 de Cómputo Acodémcco 
Arn. Dt1'9Cctón Genefol 
Aportado Postal 20-059 
Delag IWOfO Obregón 
01000 México O.F 
MEXICO 
Tels 550 5875, 550 5369, 550 5986, 550 5872 
Telex 1772894 BRGSME 

UNISVS DE MEXICO, SA. DE C V 
tondret 1 02-6o. plso 
Oeleg Cuouhtémoc 
06600 México. O F 
MfXICO 
Tel 533 1510 
Telex 1774406 
F~ 514 6872 

ORGANIZADO POR: 

ORGANIZED BY: 

~COmPUTO 
~~jOetniCO 

• 
UNISYS 



GACETA 
UNAM 

CONGRESO 
UNIVERSITARIO 

PROCESO 
ELECTORAL 

Listado de las planillas 
definitivamente registradas por la 
Comisión Especial del Consejo 
Universitario y textos en los que 
exponen su concepción de la 
Universidad y del Congreso 
Universitario. 

Programa de los cursillos de 
capacitación de los Comités 
Electorales. 



2 2€ de noviembre de 1987 

l. SECTOR DOCENTE 

1. Frente Académico Universitario (FAU) 

Integrantes de la planilla 

NOMBRE 

Lic. Elvia Campuzano Reyes. 
Lic. Rogelio Escartín Chávez. 
Prof. Carlos Pascual Ruiz Fdez. 
Lic. Alicia Reyes Amador . 
Dr. Máximo Carvajal Contrera!>. 
Dr. José Sanginés Barraza. 
Dr. Isidoro García Martínez. 
Ing. Jorge Cortés Obregón. 
Dr. Carlos Rosales Ortega. 
Lic. Carlos Oronoz Santana. 
Ing. Ismael Huitrón Márquez. 
Arq. Raúl F. Gutiérrez García. 

DEPE:\DE.\CIA 

Escuela :\al. Preparatoria. Bachillerato 
CCH \ allejo . Bachillerato 
E~cuela :\al. Preparatoria (2). Bachillerato 
CCH . Bachillerato 
Facultad de Derecho .Licenciatura \ Pm. 
Facultad de Contaduna ~ Admón . . Licenciatura ~ l'm. 
EJ\EP Zaragoza. Licmeiatura ) Pm. 
Facultad de Ingeniería. Licenciatura ) P<h. 
Fac. \1ed. Vd . Zootecnia . Licenciatura\' Pm. 
E:"JEP Acatlán. Licenciatura \ Po~. · 
E:"JEP Aragón . Licenciatura ; Pos . 
Facultad de Arquitectura . Licenciatura y Pos. 

Responsable: Dr. ~Iáximo Can·ajal Contrera\ 

Temario 

A. Consideraciones generales. 

B. Definición de principios 

l. Funciones y fines de la Universidad 

II. Excelencia Académica de la Uohersidad 

III. Superación Académica 

1\'. Personal Académico 

V. La transformación de la Universidad 

VI. Congreso Universitario 

Facultad de Derecho 

DECLARACIO:\ DE PRL\CIPIOS 

A. CONSIDERACIO~ES GE:\ERALES 

Los suscritos académicos. como sector constitutinJ de 
la Uniwrsidad :\acional Autónoma de ~léxico, nos comi
deramo.s responsables y copartícipes de la defenl>a ~ dif u
.sión de los principios que la rigen. Así como de Mt de
sarrollo histórico. 

En tanto que dicho desarrollo no es separable del de\ L'

nir de la nación. asumimos el compromiso que, como me
xicanos \. universitarios, debemos a la sociedad: la parti
cipacior; crítica. la generación y la aplicación de lo\ cono
cimientos de nuestras disciplinas y la voluntad de cnf ren
tar ;. solucionar los problemas prioritarios del país. 

Las dificultades por las que atraviesa nuestro pa1s irl\'a
den todm los órdenes de \U vida \ocia!. La crisis que hoy 
padece obliga a los mexicanos, ) a los unhersitarios en 
particular. a asumir una actitud responsable y madura 
que \·aya más allá del simple conocimiento de nuestros 
problemas. 

:\uestra Universidad no es ajena a la crisis que el país 
vive, los problemas de éste son también los problema~ de 
nuestra Institución, en tanto que las posibilidades de de-
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sarro! lo de ella están lwndanwntc \ ineulada~ <:on las de la 
nación. Los univt·r~itario~ no podremos entender lm. pro
bit-mas de nuestra Ca ... a de E ... tudio ... si lm ablamo:-. dl' lo~ 
dei pa1 .... El reto es daro: cada se<.'lor dl· la connmt<latlna
donal deht· asumir su re.spomahilidad. 

Los Uni\·er:-.itarios hemos demw.trado en diferentl'S dr
<.·umtaneias histórieas que somos capa<:l'S de mirar hada 
dentro de nue:-.lra propia Casa de Estudim y poner a la 
\·isla dl· todos nu<·stro ... problema ... . Pero tamhic."•n lll'mm 
dl'llJmlrad<J qut' podemos rcsol\·erlo ... y .seguir adelante. 

1 lO\ nuestra Casa de Estudios \"iH· una e~<.·cpcional 
oport;midad para transformarse. Los univcrsitarim nos 
hl•mos asomado al espejo dl· nuestra propia realidad. y 
dla no\ ha mmlrado la necesidad impostergabll· dd cam
bio. El asomo a esa realidad nm priúlegia. plll''> l'\lamo.s 
en nll'jorc' condicione ... para encontrar solucimws \ iables. 
La transformaeiún dl· la lJ ni \"l'rsidad no <.k· be ser 1111 fin 
l'll si mi ... mo: es un paso que debcnw ... dar con el propósito 
que la institucion n·sponda a las expc<:tath a' (jlll' la ... o
eiedad ha puesto en ella. 

En l'l pa,ado reciente se han destacado diverso~ probll·
llla\ que hun demostrado a la t·onHmidad unin•rsitaria ~ 
al pai~. la necesidad de emprender el cambio . 

El personal acadl·mico no debe. por nin¡;ún motin>, 
dcsaprO\u:har lo~ canak~ de participación qut· hoy se 
han abierto t•n nuestra Casa de Estudio~. 

El reciente conflicto uni,·ersitario nos mostró que si al
guno <k los '-l'clorc~ de la comunidad queda rezagado y 
no participa. se eorrc d riesgo. muy gran• por cierto. dt· 
perder una parte signifi<.:ativa de las posibilidadt•s para 
resoln·r <.:abalmenll' nuestros problemas. 

Por t•so t'' urgente que c~t(.• personal adquiera plena 
<.·oncienl'ia dt· los al<:anet•s que hoy tiene el proct·so de re
no,·adcin unh·crsitaria. 

Dt• uin~uua mam•ra podemos permitir que en la defini
dón de los nue\·os rumbos qtH' lome nut•stra institución el 
... ector acadi·mieo quedt• marginado. Es tiempo dl· <JUl' 
quit'lll's h·nemm por \ ocadún la do<'encia. la in' estiga
t'iún ~ la difusión dt• la cultura. nos de:-.pojt·mos <k 
egoi ... mos y dl' intert'St'~ indiúdualt·s. para <'~lrechar. co
mo s<•t:tor at·adt•rnico, lazm de solidaridad ~ fortall'<.Tr ae
titudt•s de eorrl'sponsabilidad con un solo propósito: 
luchar porque nuestra Universidad sea má~ vigorosa <'n lo 
cil·ntífieo, l'll lo técnico \ en lo cultural. 

La crhis qm• hoy día ,~ in· nuestra Uni,·ersidad. nos in
di<:a que ya no podemos seguir po!->tcrgando la soludón de 
las gran·:-. eue:-.lioues qut• la aqul•jan. El personal acadi·
mico tiene hoy una gran oportunidad para influir t'll el 
destino de la institución. :'\o corranHh el riesgo de lamen
tamo:-. de~pul-s por nuestra apatía, por nuestra indecisión 
o por nuestra incapacidad de lllO\ ilizaeión. Es necesario 
que los académko\. cuya presencia nutre cotidiana y per
manentemcntt• nuestra Universidad, influYan decidida
mente en los dt-stinos que ahora la Uniw;sidad dslum
hra . 

Todos tenemos presente.~ las experit'nCÍa\ del conflicto 
t¡ue recientemente vh·imos. Este ~ignificó, sin duda algu
na. una llamada de alerta para los uni\·crsitarios. El pró
ximo proet'so 110~ planteará una alternati\·a. En él estará 
en juego el sentido mbmo dt' la Unh·ersidad: o sigue sien
do una institución dl' cultura donde se forma libremente 
a los hombres que han de contribuir al desarrollo <:ientí-
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fico y técnico del país, o los fines de la Universidad deben 
ser subordinados a intereses políticos o de grupo. 

La solución institucional <¡ue se dio a dicho conflicto 
también mostró que, a pesar de nuestras difícultadt·s. la 
Urlin•rsidad cuenta co11 nna lcgblación y una estructura 
inlt·rna de gobit'rno, que si bien deben rcvisarSl' y modifi
carse. han hecho posible el ejercicio pleno de su autono· 
mía. 

De conformidad con el acuerdo tomado por d Consejo 
ünh·ersitario el di a 10 de febrero de W8í, en el sentido 
de integrar la Comisión Organizadora del Congreso Uni
versitario. con la participación de representantes del per
sonal académiC(>. los alumnos, los trabajadores y las auto
ridades. un grupo de profesores de distintas facultadt>s y 
eseuclas hemos dt'Cidido organizarnos a fin de emprender 
lo!» trabajo:-. relativos a la elección del personal docente 
que nos represente ante dicha Comisión. Por ello, damos 
a conocer esta declaración de principios conforme a la 
cual realizaremos nuestras acth·idades. 

B. DEFI!I\ICION DE PRI~CIPIOS 

1. FUNCIONES Y FINES DE LA UN.VERSIDAD 

El de~arrollo de un país exige que la sociedad l}Ue lo 
conforma sea capaz de generar los satisfactores suficien
ll's que mantengan cierto ritmo dl, desarrollo y aun que lo 
acreciente. 

La cultura. las artes, la ciencia y la técnica,-son signos 
e\"idente~ de cualquier país desarrollado. Los pueblos que 
se debaten en el subdesarrollo hacen cada vez mayores 
esfuerzo.s por conseguir y fortalecer su independencia 
científica ,. técnica. 

Las uni~·ersidade.s. \" la~ instituciones de educación en 
¡_(eneral. son, hasta al;ora. una .de las posibilidades más 
importantes a traYé:-. de las cuales los paÍM.'S pueden lograr 
su desarrollo . Por CM>. cualquier país que lucha por su su
peración integral tiene entre sus prioridades el fortaleci
miento de las instituciones educativas. Estas Ú1Stituciónc>s, 
independientement~· del sistema político dd país al que 
corresponda, son la!> responsables de formar los hom!>re:-. 
en cu\"a~ manos estará el futuro de una sociedad. 

Es ~ierto que lm. a\·ances dl' un pab se miden por su sis
tema y desarrollo político: y e~ cierto también que las uni
, ·ersidadcs contribuyen a ello en tanto que en ella~ se cstu
clian, Sl' analizan, se elaboran teorías y se sugieren nuevas 
po~ibilidades para ese desarrollo. Pero no son ellas la~ in
mediata y directamente respon~ables del ~rado de desa
rrollo polítiC(J de un pueblo, pues loca a otras instancias, 
como las organizaciones políticas, esta tar·ea específica. 

Así pues, la Yocación de las instituciones de educad(m 
~uperior y la de la UNAM en particular, es y debe seguir 
~iendo la formación académica, científica, humanista y 
técnica de quienes en el futuro tendrán a su cargo la mi
sión de encauzar el desarrollo del país. Por otra parte, 
también la Universidad tiene entre sus funciones la de 
contribuir. de una manera importante. en el acrecenta
miento ,. difusión de la cultura nacional. En este liltimo 
sentido: pugnamos porque la cultura creada en la.~ uni
,·ersidades sea un factor que refuerce nuestra identidad 
nacional. 



Queremm, por otra parle, una Uni\·er~idad compro: 
metida, no con intereses de ciertos grupos o personas , sí. 
t·n cambio, con los problemas del país . El quehacer uni
n·rsilario no sólo debe traducirse t•n ciencias, en arte, en 
técnica o en cultura, sino que debe también concretarse 
en proposiciones viables <¡lll' busquen la resolución de lol. 
graneles problemas nacionales. La única inspiración que 
dl'i>t.· tener el quehacer de las universidades ha de buscar
se en la entraña de la sociedad a la que Sl' <.kht·. de at·ut·r
do con lo anterior . declara mm qw.·: 

En la Comisión que or)..(anizarú el Cougreso lJnin·rsitu
rio deben dcfcndcr~e los prin<.:ipios universitarios de: 

Autonomía y libertad dt• cátédra . 
Sostener que la función y los fin~ de la Unhwsidad 
tienen que seguir siendo esencialmente académicos. 
Argumentar que el trabajo de los uni\·ersitarios ha dt• 
contribuir al análisis y solución de lo~ problemas de la 
sociedad a la que pertenece. 
Enfatizar que los miembros de nuestra comunidad 
at"adémica deben continuar poniendo todo su empeño 
para i.:oadyu\'ar al desarrollo científico del país. 
Sustentar firmemente que nuestra Casa de E~tudio~ 
ha de seguir influyendo en la conformación de la cul
tura nacional . 

Il . EXCELENCIA ACADEMICA DE LA UNIVERSI
DAD 

Los uni\'ersitarios debemos estar permanentemente pre
ocupados por la excelencia académica de la Uni\'l'rsidad. 
Una institución de enseñanza superior <tue descuida sus 
ni\·eles académicos no sólo está condenada al descrédito, 
sino a su propia desaparición. 

Dedaramos enfáticamente que la excelencia académi
ca de ningún modo está reñida con la vocación social de 
la U nh·ersidad, y no sólo e!lto. cree m o!> firmemente que :-.i 
la Uniwrsidad ha de cumplir plenamente !>U coml'lido C!. 
indispcnsablt• que reúna ambas condidoncs: una perma
nente preocupación por su excelencia académica y una 
profunda , ·ocación social. 

Si bien la Universidad ha logrado innegables nivdel. de 
excelencia académica en algunas de sus áreas, en muchas 
otras se han abatido a grados alarmantes. Pero Ya no es 
suficiente reconocer estas realidades, es nt•cesario ahora 
transitar a una nueva etapa: proponer soluciones que re
almente superen estos problema!>. 

Por c!>to, no!> comprometemos <¡uc al representar al 
pcNmal académico en la Comisión Organizadora del 
Congreso defenderemos como uno de lo:-. retos más impor
tantes de los unh·ersitarios el lograr que una Uniwrsidad 
de ma~as como la nuestra, con profunda vocación social. 
alcance la excelencia académica que el de\arrollo del país 
exige. · 

III. SUPERACIO~ ACADE.MICA 

Es indudable que para lograr la excelencia académica 
de la Universidad es necesario que 1<1 universitario!. pug-

nemos por nuestra propia superación, principalmente t ' ll 

lo ·que corresponde al personal académico y a los alum
nos. al tiempo que ~e deben otorgar la~ condicione~ de 
trabajo y de t,>Sludio que una comunidad como la nue~tra 
Tl'<¡UÍt'rt'. 

En tanto que d principio de la t•xcelencia aeadt;mit'a 
110 st· tracluzea t·n un gt•flltino intercs personal t' imtiltt 
donal. no se lograrán lm fim·~ dt• la supnaciún académi
ca . 

Dt·he Tl'<.'OI1<><.·t•rst• qttl' lo:-. t•.,fuerzu:-. de la L' niver~idad 
por implantar y \ostener programas de _,upera<'ion ucadt·
miea. han coutribuido a pres<..·n·ar las arcas de t•xedt•ucia 
y a e\'itar el deterioro ck otra:-. . Sin embargo. quedá to
da\·ia mucho por hacer . 

De<:laramm. que la superacion acadL•mica ddw M'r in
tegral. es decir: debe t•omprendt•r la -,u¡wracion de la t ' ll 

señanza. de la im·cstigación y del quehan•r cultural de la 
Unin·rsidad en general. Debe incluir la participaciú11 de 
todo~ los \cctores uni\·ersitarios ,. ha de contar cou los n ·
cu rsos materiales y fi nanderos .net·e~arios para lowarlo. 
Como su\ representantes tendremo~ que :-.oslcner ~ con
n·ncer de la bondad de t·,tm ar~umt•nto:-. . 

n·. PERSOr\AL ACADEMICO 

La Universidad. clt-sde :-.us ongt•ne'>, :-.<.: forjó en una eo
munidad de profesorc.'> y dL· alumnos . l\o ohstantt• la evo
luciún que han experimentado las formas organizati,·as 
de las tmin•rsidade~. el personal ac:adt·mico ~igut.• 'iendo 
uno de los elemento~ consubstanciales dt· est as institu 
ciones. De ahí que en la actual situación que vi\ e la lJni
,·ersidad, nuestro set'tor tenga. por ckrecho propio, un 
papel preponderante. 

El pcr.,onal académico debe seguir luchando por comt· 
guir mejores condiciones matcriale:-. para dt•sarrollar ade
cuadamente MI trabajo y buscar su superaciún académi
c·a. pero también debe exigir que las instandas at·adi·mi
c:a~ eorrespondientes evalúen eficaz, expedita y objeti,·a
mente sm labores, a fin de estar en posibilidad de a\·an
zar hacia mejores forma' dt· organizaciún at"adL·mica. 

El personal aeadémico tiene la seria responsabilidad dt· 
gt•nerar idea!'> y proposiciont'!'> que eon<..luzcau a la tran~
formación académica de la Uni,·ersidad. Para ello. l'' in
dbpcnsable que se refuercen las formas de or¡.!anizadón ~ 
participación académicas, !'>C hagan a un lado inlNt'Sl'!. 
gntpales o faccionales, e:-.istan mecanbmos de intercomu
nieaciún acadL·mica dt.· los docentes e i m ·estigadore:-. y. 
por ultimo, se produzca una actitud de eorresponsahili
dad con los otros secton·s de la comunidad uni,·ersitaria. 

Como representantes de los académicos en la Comisión 
Organizadora, tendremos <.¡lit' \'dar cclosallletll(' por los 
intereses de nuestro ¡,ector. Los problemas del personal 
académico deberán nmtilarsc en el congreso y la~ posibles 
soluciones discutirse abiertamente. 

\ ' .LA TRANSFORMACION DE LA U~I\'ERSIDAD 

HO\·, la tram.formación de la Univer~idad es imposter
gable: La transformación de la Universidad debe abor-
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dar~e madura y responsablemente. Transformar una ins
titución no significa destruirla. 

Decidir la transformación de una institución como la 
nue~tra implica una grave respomabilidad de quienes 
pretenden participar en el cambio. Requiere adicional
mente de un profundo conocimiento de la misma, de te
ner claro lo~ rumbos que se quieren tomar. de n .. -conocer 
que e~ lo que realmente debe cambiarse y qué es lo que 
debe con!>erYarse, así como la definición de una estrategia 
para implantar los cambios requerido!>. 

El cambio por el cambio no sólo es pernicioso para la 
salud de una institución, sino puede ser el preludio de su 
propia desaparación. Para la dialéctica de algunos, la 
transformación significa necesariamente la destruedón 
del objeto a transformar. No~otros creemos que si una ins
titucion debe transformarse debe conservar su esencia 
para que siga siendo ella misma. De no ser así, entonces 
la instituci~n no se transforma, se destruye para crear 
otra nueva, distinta a la primera. 

Sabemos cual es la esencia de la Universidad y quere
mos conservarla, pero también queremos el cambio de la 
imtitucicín en aquellos aspectos que deben ser superados. 
Si buscáramos la transformación de su esencia estaría
mos condenándola a su desaparición. 

Sostc.·nemos que la transformación de la Uni\·ersidad 
debe incluir entre ctros aspt.>ctos. tan importantes como la 
organización del traba;o académico, la representacion 
del personal académico en los órganos de gobierno y el 
antnce a mejores formas de.• participación democrática en 
la Uni,·crsidad . 

Declaramos que el proceso de transformación de la 
UniH·r~idad debe respetar los márgenes que la Legisla
ción l\acional ,. Universitaria nos señalan. Rt.'Conocemos 
que el Hcgimc.;n Jurídico de la Universidad permite los 
cambio!> que la institución re<1uiere. No podemos esgrimir 
como pretexto, el cambio de la Universidad, para \'iQien
tar \istemáticamcnte la ley. No somos partidarios de la 
ilegalidad, porque creemos que toda sociedad debe regir
se por el derL•cho. Sin embargo, si existe algún aspecto im
portante.• de.• la vida universitaria que deba ser superado y 
qut• para ello S(' requiera remo,·er las barreras que la le
~islación imponga. estamos dispuestos a proponer su re
novaeión, porque también estamos convencidos de que 
no es vocación de la ley obstaculizar los cambios que, en 
nuestro caso, la universidad exige. Transformación den
tro de la legalidad, es otro principio que debe orientar a 
lo.~ uniH•rsitarios en el próximo Congreso Universitario. 

Por lo que hace a la organización del trabajo académi
co, declararuos que ésta debe abordarse bajo el principio 
de que los méritos académicos deben ser la base para defi
nir las políticas que deben seguirse en este renglón . La 
participación de los órganos colegiados en la organiza
ción del trabajo académico, debe respetar escrupulosa
mcilt<.• el principio de la libertad de cátedra e investiga
ción. Este principio debt• seguir siendo la norma inva
riable del quehacer académico en la Universidad. 

Sabemos que la democracia universitaria es un aspecto 
que preocupa a toda la comunidad. El crecimiento de la 
Universidad ha desbordado fórmulas democráticas que si 
bien fueron saludable~ en su momento, hoy reclaman mo
dificaciones. Existen sectores de la comunidad que no es-
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tán plt.•namente rcpre!.<.'ntados. Precisamente el académi
co es uno de ellm.. 

Por lo anterior, el sector académico exige una seria y 
profunda revisión dP. las formas de participación de lo~ 
diferentes sectores de la comunidad en los órganos de go
bierno de la Univer~idad. Nosotros como representantes 
debemos promover la inclusión de estas ideas en la vida 
universitaria dentro de. la agenda que habn} de desa
rrollar el Congreso. 

Sin embargo, estaremos atentos frente a las ast.>ehanzas 
de grupos que bajo el abrigo de fórmula\ pseudodcmocrá
ticas cobijan intereses contrarios a la \'ida de la Universi
dad. Con base en esto, declaramos que el ejercicio de
mocrático en la Universidad no debe estar por sobre los 
fines y naturaleza de la misma. Abatir la calidad acadé
mica de la enseñanza, de la investigación y de la .difusión 
de la cultura pretextando una supuesta democratización 
de la Institución, no es sino una concepción falsa de la 
Universidad y de la democracia. No es posible asimilar la 
democracia universitaria a la democracia político-parti
di~ta, pues sus principios, su~ objetivos y su esencia, son 
distintos. 

Bajo esto~ principios, declaramos que lucharemos por 
el perfeccionamiento de la dt•mocracia universitaria co
mo una condición indispensa~lc para que los problemas 
de la Universidad puedan, ef~ctivamente, ser resueltos 
por los universitarios. 

VI. CONGRESO UNIVERSITARIO 

La posibilidad que el H. Consejo Universitario abrió 
para ventilar los grandes problemas de la Uni\'ersidad a 
tra\'és dt: un congreso, es una oportunidad excepcional 
c¡ue el personal académico debe aprovechar libre y res
ponsablemente. 

Creemos que el Congreso Univer~itario constituye una 
~xtraordinaria ocasión para que la comunidad influya 
decididamente en el destino de nuestra Casa de Estudios. 
Si no llegamos al Congreso Universitario con la convic
ción de que vamos a proponer y a tratar de enC'ontradas 
soluciones a los problemas de la Universidad para supe
rarla, corremos el riesgo de perder esta oportunidad ine~
timabl<.o. 

Como personal academico de la Unh·er.,idad tenemos 
la ,·oluntad y decisión de participar en el Congreso. 
Nuestra participación debt• comenzar ahora mismo. de
signando a los representantes más idóneos ante la Comí· 
sión Organizadora del Congreso Universitario. De esta 
representación dependerá en parte el futuro de la institu
ción. Participa responsablemente y selecciona la mejor 
opción para la Universidad )' el personal académico. 

CONCEPCION DE LA UNIVERSIDAD 

El origen, la creación, el desarrollo y la evolución de 
las universidades y de las instituciones de educación, si 
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bien han tenido contextos sociales diferentes en cada país 
en donde han emergido, son una expresión elevada de los 
deseos, las aspiraciones, las inquietudes y los anhelos de 
los pueblos -por ir a la búsqueda de nuevas ideas y nuevos 
conocimientos que posibiliten no sólo el cultivo del 
espíritu del hombre en lo individual, sino el bienestar del 
grupo social y de toda la humanidad. 

Con esos propósitos, grupos de personas fueron unien
do sus voluntades para sembrar el germen de lo que pos
teriormente serían las universidades. La historia de estas 
instituciones está caracterizada por sus nobles propósitos: 
cultivar el espíritu y el conocimiento, explorar nuevas ru
tas de la ciencia y ser puntales del desarrollo social. 

Sin embargo, las universidades también fueron utiliza
das como instrumentos de poder, en donde sólo se prepa
raba a las clases sociales que tenían el privilegio de regir 
los destinos de una sociedad y en las que se enseñaban las 
ciencias y las artes que sólo servían a grupos reducidos. 
Fue entonces cuando la Universidad se enclaustró, "eliti
zó" y aisló del cuerpo social. 

Por fortuna, la dinámica social siempre ha terminado 
por imponer su fuerza y por influir en instituciones como 
las universidades. 

En México, nuestra Universidad ha tenido su propia 
evolución. Si bien su nacimiento se gestó y se produjo en 
un contexto de dominación y que por ello fue ajena a la 
idiosincrasia y a la realidad de la "colonia", los movi
mientos sociales de la Independencia y de la Revolución 
de 1910 rompieron con los moldes que originalmente la 
~caracterizaron. Por eso, podemos afirmar que hoy la Uni-
versidad Nacional es una institución social que ha evolu
cionado con el impulso de nuestro propio desarrollo y que 
se ha ido vinculado cada vez más con los problemas del 
país. 

La cultura, las artes, la ciencia y la técnica, son signos 
distintivos del desarrollo de cualquier nación. Los 
pueblos que se debaten en el subdesarrollo hacen cada 
vez mayores esfuerzos por conseguir y fortalecer sü inde
pendencia científica y técnica. 

Las universidades, y las instituciones de educación su
perior en general, son, hasta ahora, una de las posibilida
des más importantes a través de las cuales los países 
pueden impulsar su desarrollo. Por eso, cualquier país 
que lucha por su superación integral, tiene entre sus 
prioridades el fortalecimiento de sus instituciones educa
tivas. Estas instituciones independientemente del sistema 
político del país a que correspondan, son las responsables 
de formar a los hombres en cuyas manos estará el futuro 
de una sociedad, los conocimientos son universales, su 
aplicación varía según las características de cada país. 

Es cierto que los avances de un país también se miden 
por su sistema y desarrollo político. Es cierto también que 
las universidades contribuyen a ello en tanto que en ellas 
se estudian, analizan, elaboran teorías y sugieren nuevas 
posibilidades para ese desarrollo. Pero no son ellas las in
mediata y directamente responsables del avance político 
de un pueblo. Toca a otras instancias e instituciones, co
mo las organizaciones políticas, esta tarea específica. 

Así pues, la vocación de las instituciones de educación 
superior y la de la Universidad Nacional en particular, es 
y debe seguir siendo la formación académica, científica, 
humanísticá y técnica de quienes en el futuro tendrán a 
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su cargo la misión de encauzar el desarrollo del país. Por 
otra parte, también la Universidad debe seguir contribu
yendo de una manera importante, al acrecentamiento y 
difusión de la cultura nacional. En este último sentido, 
pugnaremos por que la cultura creada en las Universida
des sea un factor que refuerce nuestra identidad na
cional. 

Por otro lado, es necesario rescatar y consolidar el con
cepto de comunidad universitaria. No olvidemos que la 
Universidad es una comunidad de alumnos, profesores, 
investigadores, técnicos, ayudantes académicos y traba
jadores que tienen un objetivo común: la adquisición, 
transmisión, producción y utilización del conocimiento. 
En este complejo proceso, cada uno de estos sectores de la 
comunidad tiene una función destacada. La unidad soli
daria de los universitarios deberá seguir representando un 
factor decisivo para la transformación de la Institución. 

El estudiante debe seguir siendo uno de los sectores 
fundamentales en la concepción de la Universidad, pues 
es él el sujeto principal y razón de ser de las funciones de 
docencia que la Universidad realiza. 

El binomio profesor-alumno es consubstancial a la 
idea de Universidad. En consecuencia, la relación que se 
da entre estos dos sectores debe ser revalorada. 

El personal docente deberá seguir esforzándose por lo
grar una formación integral de los universitarios, a fin de 
que éstos sean capaces de conjugar una firme voluntad, 
una clara inteligencia y un sentimiento noble de supera
ción. Maestros y estudiantes deben asumir el compromiso 
solidario de defender y mantener la calidad, intensidad y 
continuidad permanente de la actividad universitaria co
mo la mejor forma de contribuir al engrandecimiento es
piritual, cultural y material de la sociedad nacional, in
dependientemente de su estructura orgánica y de su senti
do social. 

El profesor, el investigador y el técnico académico, así 
como los ayudantes de este personal, deben seguir figu
rando como los otros actores sin los cuales la Universidad 
no puede concebirse: la docencia, la formación de profe
sionales, la investigación y la difusión de la cultura, son 
tareas esenciales que no podrían cumplirse sin la presen
cia y participación del personal académico. 

Los trabajadores universitarios también son parte fun
damental de la comunidad y su apoyo a las actividades 
sustantivas de la Universidad de imprescindible para que 
ésta pueda seguir cumpliendo con sus responsabilidades. 
Así, es necesario reafirmar que el trabajo administrativo 
debe estar al servicio del quehacer académico, es la otra 
mano que ayuda en todas las actividades universitarias; 
su apoyo es básico. 

Creemos, por otra parte, en la Universidad comprome
tida con los problemas del país, no con los intereses de 
ciertos grupos o personas. El trabajo universitario no sólo 
debe traducirse en ciencia, en arte, en técnica o en cultu
ra, sino también completarse en proposiciones viables 
que busquen la solución a los grandes problemas naciona
les. La única inspiración que debe tener la actividad uni
versitaria ha de buscarse en la entraña de la sociedad a la 
que se debe. 

Así, la Universidad debe contribuir al mejoramiento de 
las condiciones que hagan posible el bienestar social sin re
nunciar ni perder de vista su carácter académico. 
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Para que la Universidad pueda cumplir con ese com
promiso es indispensable, en primer lugar, hacer un se
rio esfuerzo de superación, analizar y resolver sus propios 
problemas. 

Por eso, sostenemos que la excelencia académica de 
ningún modo está reñida con la vocación social de la Uni
versidad, y no sólo ésto, creemos firmemente que si la 
Universidad ha de cumplir plenamente su cometido es in
dispensable que reúna ambas condiciones: una perma
nente preocupación por su excelencia académica y una 
profunda vocación social. En este sentido hemos asumido 
como lema el de "EXCELENCIA ACADEMICA CON 
VOCACION SOCIAL ... 

Si bien la Universidad ha logrado innegables niveles de 
excelencia académica en algunas de sus áreas, en muchas 
otras se han abatido en grados alarmantes. Pero ya no es 
suficiente reconocer estas realidades, es necesario, transi
tar a una nueva etapa: proponer soluciones que superen 
estos problemas. 

En el compromiso con la sociedad debemos considerar 
que lo que hoy se siembre será el fruto de mañana. La ex
celencia académica de hoy verá sus frutos en la excelencia 
profesional de mañana. 

Hoy, la transformación de la Universidad es imposter
gable. La transformación de la Universidad debe abor
darse madura y responsablemente. Transformar una Ins
titución no significa destruirla. 

Decidir la transformación de una Institución como la 
nuestra, implica una grave responsabilidad de quienes 
pretenden participar en el cambio. Requiere, adicional
mente, de un profundo conocimiento de la misma, de te
ner claro los rumbos que se quieren tomar, de reconocer 
qué es lo que realmente debe cambiarse y qué es lo que 
debe conservarse, así como la definición de una estrategia 
para implantar los cambios requeridos. 

El cambio por el cambio no sólo es pernicioso para la 
salud de una Institución, sino que puede ser el preludio 
de su propia desaparición. Para la dialéctica de algunos 
la transformación significa la destrucción del objeto a 
transformar. Nosotros creemos que si una Institución de
be transformarse debe conservar su esencia para que siga 
siendo ella misma. De no ser así , entonces, la Institución 
no se transforma, se destruye para crear otra nt~eva, dis
tinta a la primera. 

El cambio de la Universidad no sólo debe atender a las 
funciones sustantivas de la misma, sino a otros aspectos 
igualmente importantes, tales como sus formas de gobier
no. Estas deben transformarse de acuerdo con la evolu
ción política del país y con las propias necesidades de la 
Universidad. 

Por otra parte, la renovación de la Universidad debe 
hacerse en un ambiente de plena Hbertad en el que cam
peen todas las corrientes políticas: la Universidad Con
temporánea no debe someterse a doctrinas e ideologías 
hegemónicas, ni a dogmas que impidan el libre ejercicio 
de la docencia, la investigación y la difusión de la cultu
ra. 

Sabemos qut> la esencia de la Universidad es académica 
y que, como lo señalamos, debe tener gran sentido social. 
Estas dos cualidades fundamentales debemos conservar
las y alrededor de ellas deseamos la transformación de la 
Universidad. 
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Por eso, en el proceso de renovación que hoy vive nues
tra Institución, deben rescatarse los más altos valores uni
versitarios que nuestra Casa de Estudios ha forjado a lo 
largo de su historia: su vocación académica y de servicio a 
la sociedad; la razón y la inteligencia como garantes de la 
convivencia ·universitaria; la libertad para investigar, en
señar y difundir la cultura; la libertad para organizarse y 
gobernarse a sí misma, es decir, la garantía de su 
autonomía universitaria; la tolerancia a las diferentes 
corrientes de opinión; y el respeto a las minorías, entre 
otros. 

Por último, queremos que la Universidad siga defen
diendo la Cultura Nacional; siga formando hombres li
bres y comprometidos con los problemas del país; conti
núe explorando nuevas rutas del saber y de la ciencia; 
proponga alternativas para resolver los problemas so
ciales del país; se vincule cada vez más vigorosamente con 
la sociedad nacional; siga siendo un vehículo importante 
de movilidad social, en fin, siga siendo la Universidad 
Nacional. La Universidad de todos los mexicanos. 

CONCEPCION DEL CONGRESO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

MEXICO 

La solución que el H. Consejo Universitario dio, en su 
sesión del 10 de febrero, al conflicto que la Universidad 
vivió y que hizo crisis con la huelga estudiantil de enero y 
febrero de este año, demostró a los universitarios que es 
posible dirimir nuestras diferencias por la vía del diálogo, 
de la razón, la concordia y los mecanismos institucionales 
que nuestra legislación establece. También demostró que 
siempre existen fórmulas para que la comunidad univer
sitaria participe en la transformación de nuestra Casa de 
Estudios. 

En efecto, en aquella histórica sesión el H. Consejo 
Universitario aprobó, como una vía que posibilitará la 
participación efectiva de la comunidad en la discusión y 
solución de los problemas de la Universidad, la celebra
ción de un Congreso Universitario. 

La concepción del próximo Congreso Universitario ha 
de fundarse en las características que el referido Consejo 
le imprimió en sus acuerdos del 10 de febrero y en la idea 
que se tenga sobre la Universidad. Por ello, el Congreso 
debe ser un acontecimiento académico, respetar los 
cauces de la legislacion universitaria, ser democrático y 
plural, así como un mecanismo de participación y no un 
fin en sí mismo. 

El Congreso debe ser un acontecimiento académico, 
porque surgió como una consecuencia de las inquietudes 
que la comunidad manifestó para participar en el análisis 
de los problemas de la Universidad y proponer soluciones 
para superarlos. P'or esta razón, el Congreso Universita
rio debe representar el mecanismo a través del cual sea 
posible que todos los sectores de la Comunidad partici
pen, de una manera responsable e institucion~l, en 1~ d~
finición de las alternativas que deben conducu a la msh
tución a su superación académica. Es decir, dicho evento 
debe facilitar la búsqueda de las mejores opciones para 
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que la institución siga avanzando. siga fortaleciéndose, 
siga consolidán'dose académicamente. 

En el Congreso tendrá que discutirse el quehacer uni
ver~itario, se tendrá que evaluar y mostrar sus deficien
cias, sus caren(.!ias. sus retrasos, sus a\'ances, sus logros >. 
~m asptJCtos positims. Pero tambifn en él deben plantear
se opcinne,; viables )' objetivas que conduzcan a la solu
ción de .~us problemas. 

En este sentido, el Congreso Universitario dchera ser 
altamente creativo, pues en él habrán de ventilarse la Vü· 

rit.-dad de altern<&ti\·as para seguir impulsando el de
sarrollo de nuestra Ca."a de Estu~Hos. 

J>l)r todo ello, no podemos convertir a este aconteci
miento tm una arena política en donde se diriman dife
rencias y pugnas políticas e ideológicas, ni en un escena
rio que sólo sirva de foro político en donde se discuta r 
dispute el poder en la Universidad. La mayoría de lo!. 
universitarios no queremos saber qué corriente ideológica 
tiene más fuerza para apropiarse d~ nuestra .Casa de Es
tudio~, lo que lo~ univer~itarios queremo~. porque esa es 
nu~tra ,·ocación, es ver u nuestra Universidad más vigo
rosa. más comprometida con los problemas del país y con 
la búsqueda de soluciones a ellos a través de su~ funciones 
fundamcntalt'S: docencia, investigación y cxhm:.ión de la 
eulturu. 

En resunwn, queremos que la Universidad responda 
cada vc.:z con muyor energíá al compromiso social que tie
ne con el puehlo de M~xico y que logre .conciliar y armo
nizar t'Sc compromiso con su calidad académica. Esto no 
lo podríamos lograr si los universitarios nos olvidamos de 
la esencia de nuestra Casa de Estudios, que es académica, 
y nos enfrascáramos t•n una lucha estéril por posiciones de 
poder que pueden conducirnos a la destrucción de la Uni-
\(•rsidad. · 

Por otra parte, el Congreso debe respetar la legislación 
uniwrsitaria porque así lo acordó el H. Consejo Universi
tario y pon¡ue ha sido conducta i1wariable de los univer
sitarios <.~ilirsc a las normas que nos rigen internamente. 
Seria erróneo pensar en el Congreso como un órgano so
berano y omnipotente, colocado por encima de la legisla
ción univt•rsitari'cl y con capacidad para desconocer todo 
lo adualmente estatuido. Esto no seria posible, porque ni 
las circunstancias de la Universidad ni los problemas que 
viw la han colocado en una situación de t>Xcepción o de 
emergencia, que hubiese llevado a los universitarios a to
mar ¡tna decisión de esta gravedad. Siendo este evento un 
mecanismo institucional surgido de un órgano de autori
dad, el Consejo, ) reconocido por las leyes universitarias, 
deberá ceñirse a las normas internas que tenemos. 

Sin embargo, _la apertura del Con~reso debe s~r tal 
que permita la discusión amplia de esa misma legislación, 
con el proposito de que surjan propuestas académicas pa
ra su renovación, pero tos cambios que seguramente 
habrán de producirse deberán sujetarse a las reglas que la 
propia legislación estllblece. 

Asimismo. el Congwso debe ser democrático y plural, 
porque desde su aprobación hasta los mecanismos de or· 
ganización y conformación han intervenido e inter
\"endrán representantes de los diferentes sectores ,. 
corrientes del pensamiento universitario. • 

Es nec-esario que en la definición de los rumbos por los 

'26 de i10viemore de '1987 

que la Universidad habrá de trahsítár en el futuro , toda 
la Comunidad sea corresponsable de ellos, por lo que de
be participar de la manera más amplia y organizada po
sible. Además, debe tomarse en cuenta que en la Univer
sidad confluyen una gran variedad de corrientes acadé
micas que. es necesario . escuchar para que aporten sus 
puntos de vista. En la medida en que las opciones para 
mejorar a la Universidad cuenten con los puntos de vista 
de todas t'stas corrientes, en esa medida estaremos en me
jores posibilidades de crear un proyecto de Universidad 
viable,. acorde con las características de nuestra comuni
dad ,. de nuestra sociedad. 

E!' Congreso Universitario no sería democrático ni plu
ral si se desconocieran a las minorías, a los grupos que si 
bien cuantitativamente son pequeños, pueden y deben te
ner una participación cualitativa destacada. Sus voces, 
~us propuestas y sus puntos de vista, deben ser tomados en 
cuenta. El Congreso, reiteramos, no ha de ser un evento 
que sirva para medir fuerzas numéricas, sino las fuerzas 
de la razón, de la inteligencia y de las ideas. 

Por lo mismo, el Congreso deberá ser plural y no sujeto 
a una corriente determinada que pretenda imponerse. En 
el Congreso no puede haber po~iciones hegemónicas; sí. 
en cambio, argumentaciones que demuestren la validez y 
solidez de los puntos de vista que ahí se sostengan, y que 
conduzcan a una verdadera superación académica de la 
Universidad. 

Pero también el Congreso debe ser libre, es decir, en él 
deben expresarse libremente, como hasta ahora ha suce
dido en la Universidad, todas las posiciones que se desee 
plantear durante su realización. La institución tiene una 
hJrga tradición garantizando el principio de libertad de 
cátedra e investigación, libertad que debe extenderse a la 
expresión de los diferentes puntos de vista sob:e los 
problema~ de la Universidad. 

Si bien el Congreso debe ser el vehículo para buscar la 
transformación de la Universidad, debe tomarse en cuen
ta que esa transformación deberá respetar aquellos prin
dpios y valores que los universitarios hemos forjado y 
consolidado a través de varias generaciones, tales como la 
libertad de cátedra e investigación, y la consecuente plu
ralidad ideológica, la autonomía universitaria, el princi
pio de la legalidad, la tolerancia y el diálogo. 

Por último ,. como consecuencia de lo anterior el 
Congreso debe. ser un mecanismo de participación ): no 
un fin en sí mismo. Es decir. debe verse como el camino a 
través del cual podemos llegar a un objetivo común: La 
superación de la Universidad. 

Si los universitarios hemos coincidido y acordado un 
solo camino y tenemos un objetivo en común, estamos se
guros que el Congreso Universitario será la mejor gar¡.ln
tía para superar nuestros problemas y consolidar los gran
des logros l!Ue hemos alcanzado. 

¡Excelencia académica con \"ocación sociall 
¡Por una Universidad comprometida con lo problemas 

del paíst . 
¡Excelencia académica para servir mejor al país! 

¡Por un Congreso Universitario académico, democrático 
y plural! 

FRENTE ACADEMICO UNIVERSITARIO 



2. Consejo Académico Universitario (CAU) 

Integrantes de la planilla 

P9r licenciatura y posgrado: 
Adolfo Gilly 
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DIAGNOSTICO Y CONCEPCION DE LA 
UNIVERSIDAD 

La enseñanza universitaria ha sufrido en las dos últi
mas décadas una serie de cambios de enorme importan
cia. Prácticamente, estos cambios han ocurrido en su di
námica de expansión cuantitativa, en los modelos organi
zativos, en su diversificación institucional, en la partici
pación y composición de sus diferentes sectores y actores, 
en la gestión administrativa y en la distribuciói1 de sus re
cursos materiales. 

En la situación actual, la UNAM vive un proceso de 
cambio sustancial. La irrupción de un nuevo movimiento 
estudiantil ha abierto un conjunto de nuevas vertientes y 
posibilidades de transformación que hace apenas unos 
meses eran impensables. La discusión y el aprendizaje 
que han ocurrido concentran años de elaboración teórica 
y política, y todo ~tá en juego y todo es probable. Las 
perspectivas que ha abierto la realización de un Congreso · 
Universitario se sienten como algo nuevo extremadamen
te positivo. La Universidad, sin exagerar, vive de nuevo· a 
raíz de la radicalización de los estudiantes. 

Un punto nodal de la realización del Congreso Univer
sitario es el de sus temas y sus contenidos. El presente tra
bajo busca introducir algunos elementos para llegar a su 
definición. 

Lo que presentamos a continuación parte de la crítica 
a la gestión y a la comprensión de los problemas universi
tarios que han tenido las autoridades centrales de la 
UNAM personificadas en la Rectoría de esta institución. 

Partiendo de esta crítica a la política educativa, se 
abordan también líneas de trabajo para el desarrollo de 

. una nueva educación universitaria. 
Los elementos principales se presentan con la selección 

de una serie de "áreas problemáticas" .que son las siguien
tes: 

l. Universidad-sociedad y desarrollo. 
2. Plancación universitaria. 
3. Saber, estructura del conocimiento y disciplinas. 
4. Estructura académica. 

4.1. Investigación científica y tecnológica. 

4.2. Docencia. 
4.3. Estudiantes. 
4.4. Contenidos, métodos y técnicas. 
4.5. Organización académica. 

El tratamiento de estos temas es general y esquemático 
por razones de espacio. Se pretende abrir con ello su dis
cusión, no decir la última palabra. 

l. úNIVERSIDAD:-SOCIEDAD Y DESARROLLO 

La UNAM como institución educativa de carácter na
cional se ha comprendido por las dos últimas administra
ciones como expresión y componente de la problemática 
del desarrollo de la sociedad y la historia mexicanas. El 
sentido del conjunto de su actividad se ha definido como 
el de vincularse a las necesidades productivas, políticas, 
culturales de la sociedad y el Estado, y, en este marco. st.• 
ha puesto el énfasis en que la Universidad debe tener co
mo principal misión la de formar recursos humanos de 
acuerdo con las necesidades específicas de la producción 
y la economía en generaL 

En esta relación fundamental se ha subravado una \'i
sión tradicional de la Universidad, en el sentido de ser la 
generadora de profesionales y especialistas del .más alto 
grado, y la que realiza investigación vinculada al requeri
miento nacional dentro de los objetivos propuestos por la 
política estatal. 

No se ha puntualizado, sin embargo, en la diversidad 
que adquiere la relación universidad-soci~ad ni en sus 
contradicciones. · 

Po~ ejemplo, a nivel general, la relación de la Universi
dad con la sociedad ha desempeñado un papel activo en 
la reprbducción de la,s contradicciones económicas y so
ciales, a través de su política de selección credencialista y 
a través del mantenimiento de un ideal meritocrático en 
su proceso de transmisión de valores y conductas. Su falta 
de planeación para la atención real de la demanda para 
fines de brindar la oportunidad al conocimiento -y no 
sólo a la escolarización- ha ayudado a reproducir la<; de
sigualdades sociales y la marginación de grandes sectores 
del grupo de edad correspondiente. 

En lo fundamental, la relación entablada de la Univer
sidad con la sociedad ha contribuido al mantenimiento v 
empeoramiento del desfase entre población urbana )· 
población rural, por un lado, y entre trabajadores ma
nuales e intelectuales, por el otro. Al aligeramiento de es
te desfase no ha acudido una visión global de comprt·n
sión y propuestas en las últimas administraciones. 

De los 283 mil egresados de la UNAM no se ha estimado 
la vinculación que existe entre sus costos de oportunidad 
y la formación que reciben, con sus oportunidades en el 
mercado de trabajo, ni sus ingresos y jerarquías corres
pondientes. 

Al nivel de la relación Universidad-desarrollo, no es 
frecuente que se mencione el divorcio que existe entre la 
planeación universitaria o la falta de ella, con la planifi-
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cación económica y !>Ocial del Estado: los impactos que 
ejerce sobre ella en relación con el ejercicio de su 
autonomía, por ejemplo, en la fijación de metas diferen
tes impuestas por el desarrollo de la ciencia y SUl> tenden
cias mundiale~. 

En este punto tampoco se analizan los problemas que 
trae consigo, a largo plazo, la imposición de la austeridad 
económica en su relación con la marcha normal de la~ ac
tividades académicas y el encargo social de la Universi
dad. La experiencia demuestra que los niveles de calidad 
de la educación universitaria son bajos porque las 
políticas de expansión seguidas no fueron acompañadas 
de las medidas necesarias para asignar los recursos que 
hubieran permitido impartir educación de buena cali
dad. 

La problemática de la relación universidad-sociedad
desarrollo es, así, mucho más compleja de lo que aparece 
en el discurso de la Rectoría y, por supuesto, no se re.-.uel
ve con la optimización de fondos, ni con la reproducción 
de la formación de recursos humanos técnicos y profe
sionales. 

La Universidad debe encargarse más amplia y dinámi
camente con la sociedad, definiendo con claridad los sec
tores hacia los cuales irá orientada su acción. La "so
ciedad en su conjunto" es una abstracción que termina 
por no definir nada. Asimismo, debe asumir un papel 

~ pro-activo o a favor de la ampliación del acceso a la edu
cación y la cultura, y mantener un papel más crítico fren
te a los objetivos y planes nacionales y sus repercusiones 
en las necesidades básicas de la población mayoritaria. 
La Universidad debe comprender que en el momento ac
tual el énfasis de la relación de la institución con la so
ciedad y el desarrollo, no transita por hacer un "camino 
común" con el Estado, sino en el de asumir un papel acti
vo en pro de la democratización de la enseñanza superior, 
llevar a cabo la máxima utilización de las potencialidades 
que la investigación ofrece para el mejoramiento social y 
laboral de cada vez mayores sectores de la población. 

2. PLANEACION UNIVERSITARIA 

La falta de planeación a todos los niveles es una conse
cuencia del pragmatismo de la política de Rectoría. 

Efectivamente, durante las difertntes administra
ciones, los problemas de organización, centralismo, 
adopción de políticas que privilegiaban lo administrati\'0 
frente a lo académico, y la falta de marcos normati,·os 
que regularan las relacione.s entre los diferntes secton.·s de 
la comunidad universitaria, fueron considerados elemen
tos que impedían una adecuada planeación, constituyen
do ello uno de los principales problemas de la UNAM. 

La estructura a través de la cual se toman las decisiones 
fundamentales en la UNAM dificulta la planeación y so
bre todo la participación de los sectores que componen la 
comunidad universitaria, y, al final de cuentas, impide a 
la misma Universidad regular su desarrollo y estar a la al
tura de las circunstancias actuales. 

Para la administración del Dr. Carpizo el concepto de 
planeación se redujo a la implantación de una programa
ción anual, sobre la base de la formulación de parte de las 
dependencias universitarias, de metas mínimas por cum
plirse durante ese lapso, vinculándolas con aquéllas t¡ue 
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año con año se establecen en el presupuesto. 
En el mes de enero de 1986 fue publicado el Reglamento 

de Planeación de la UNAM, mismo que da cuerpo y for
malidad a la nueva lógica programadora de la admi
nistración del rector Jorge Carpizo. 

En realidad, la planeación propuesta se realiza sin la 
existencia de algún plan, sino a través de un programa 
académico anual que presenta el Rector a principios de 
año. La participación se reduce a los directivos de las de
pendencias a través del establecimiento de metas míni
mas en concordancia con las metas que cada dependencia 
establece en su proyecto de presupuesto. Finalmente 
ocurre una autoevaluación al final del año, en donde las 
dependencias comparan lo formulado con lo realizado y 
el Rector informa, en lo general, sobre lo formulado en su 
programa y sus resultados. No se presentan objetivos más 
generales sobre los cuales se puedan realizar referencias 
precisas a la elaboración de las metas mínimas y, al 
contrario de la administración anterior, en donde todo 
era general y formal, ahora todo es específico y de corto 
~uo. ' 

Es notable en todo ello la carencia de una manifesta
ción explícita de encaminar el rumbo de la Universidad 
hacia objetivos a largo alcance. El problema es que la 
puesta en marcha de una efectiva planeación sólo comen
zará a estructurarse cuando sea premisa esencial la \'incu
lación con los problemas reales de la sociedad y la institu
ción. Efectivamente, mientras esta \"inculación no sea ex
tensiva y participativa y se reduzca, por ejemplo, al nivel 
del entorno, a convenios específicos con empresa:; o de
pendencias gubernamentales, se seguirá haciendo de la 
planeaeión una ficción. 

Por lo demás, el ejercicio de autoevaluación de metas 
mínimas enfrenta, por sí mismo, un cúmulo de dificulta
des como mecanismos de planeación. En primer lugar, 
sin la existencia de objetivos más amplios a los cuales ha
cer referencia, se hace extremadamente difícil, operati
vamente, encaminar esfuerzos comunes de manera parti
cipativa, o evaluar la eficacia y la eficiencia del trabajo 
desarrollado. En segundo lugar, la falta de criterios de 
evaluación y planeación del trabajo académico reduce 
notablemente los principios de la autoevaluación a las 
cuestiones administrativas medibles, haciendo infruc
tuosa la parte sustantiva del proceso. 

La falta de continuidad en estos aspectos de parte de 
las administraciones centrales, desgraciadamente, ha de
jado de lado una autocrítica importante alrededor de la 
falta de planeación académica y la burocratización de las 
tareas académicas. 

El avanzar aquí en la elaboración de metodologías e 
instrumentos adecuados para el desarrollo de una planca
d(m educativa participativa, y proponer escenarios y 
estrategias de desarrollo de la Universidad que puedan 
presentar alternativas para la toma de decisiones de la co
munidad universitaria sobre aspectos fundamentales de 
la organización académica, la investigación y la exten
sión, se convierten hoy en una tarea inaplazable. 

3. SABER, ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO Y 
DISCIPLINAS 

Alrededor de estos puntos, en la Universidad se han 

• 
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manejado conceptos y elementos críticos muy importan
tes durante los años que conforman la década de los 
ochentas. 

Cualitativamente, alrededor de esta área problemática 
se han producido cambios verdaderamente notables, al
gunos de los cuales han sido comprendidos, otros mal en
tendidos y otros simplemente alejados de la realidad. 
Sobre todo, la insistencia ha estado centrada en los aspec
tos de la adecuación profesional con respecto al mercado 
de trabajo y a las innovaciones científicas y tecnológicas 
que están redefiniendo el uso del saber, la actual estruc
tura del conocimiento y, por supuesto, las actuales dis
ciplinas y el proceso de enseñanza aprendizaje, en rela
ción con el empleo de nuevos métodos y técnicas para la 
educación. Por otro lado, la introducción de nuevas ma
terias, la redefinición del currículum, la apertura de 
nuevos tipos de enseñanza (polivalente, interdisciplina
ria, de orientación práctica, etc.), con todo lo que ello 
implica en términos de organización académica, forma
ción de profesores, investigación e innovación educativa 
y en la composición de la matrícula. 

En todo ello se reproduce una vieja confusión que ha 
pretendido colocar como misión de la Universidad la de 
"formar recursos humanos" de acuerdo con las necesida
des específicas de la producción y, en general, de la 
economía. Con el crecimiento de la educación superior, 
los "planificadores" han llegado a sugerir que la diversifi
cación educativa debe crear carreras a partir de un análi
sis de las demandas por especialidades, de modo que la 
producción de las universidades se ajuste permanente
mente a las necesidades detectadas en la región, el estado, 
o a nivel nacional. 

La planeación académica, en este caso, se vuelve un 
proceso de estudio de mercado pro carreras y especialida
des a partir de "perfiles" definidos previamente. Proyec
tando tendencias e identificando necesidades nuevas, se 
calculan crecimientos numéricos y necesidades de nuevas 
carreras a partir de su "factibilidad". 

Las consecuencias de ello han sido la creación de carre
ras cada vez más especializadas que fragmentan el cono
cimiento, creadas por lo regular sin el mínimo de infra
estructura material, puestas en marcha al vapor y sin el 
establecimiento de requisitos de calidad previos. 

En la actual administración, el problema de la ade
cuación profesional se sigue señalando, aunque se man
tiene la lógica de avanzar sin una visión de conjunto. 

En lo particular cabe resaltar tres esfuerzos realizados 
recientemente: 
1) El impulso a la investigación científica y, en particu

lar, aquella orientada a la innovación científica y tec
nológica a través del Centro de Innovación Tecnológi
ca. 

2) La definición de criterios normativos para el diseño y 
reformulación de planes y programas de estudio, y 

3) la puesta en marcha de opciones técnicas terminales 
en el bachillerato. 

Estas tres iniciativas dan cuenta de un esfuerzo repro
ductor de las actuales condiciones del saber, la estructura 
del conocimiento y las disciplinas, pero no de su cambio. 
Tampoco se trata de un esfuerzo por modificar y ponerse 
a la altura del conjunto del á¡ea problemática. De no ini
ciarse un proceso de comprensión globalizadora que pon-

ga el énfasis en la creación de un nuevo tipo de profe
sional, de nuevas carreras no sujetas a su correspondencia 
con el ámbito ocupacional, tendientes a brindar un pro
ceso formativo más general y unificador, polivalente y 
flexible sobre la base de un proceso de edificación de una 
educación permanente, sostenida en el autoaprendizajc, 
no podrá mejorarse la calidad de la enseñanza . De no 
adoptarse los anteriores criterios, las tendencia..o; hacia la 
obsolescencia de los conocimientos y las disciplinas, y la 
rigidez y mayor formalización de los currículos se irán 
convirtiendo en una traba para el futuro de la educación 
unh·ersitaria, con enormes consecuencia!> para el avance 
de la ciencia, la tecnología y el desarrollo cultural de la 
propia Universidad . 

De mantenerse las cosas como van, se fortalecerá la 
tendencia a la reproducción de una educación restrictiva 
y rneritocrática, que mantiene la formación profesional 
en la correspondencia a la estrucura dependiente de la 
economía. Por consiguiente, esto se reflejará en la si
tuación curricular que seguirá caracterizándose por la 
creciente especialización, la fragmentación y la disper
sión de los conocimientos. Se trata pues, de la manten
ción de formas curriculares rígidas y tradicionales que 
rechazan permanentemente las elaboraciones innovado
ras, a no ser que éstas se realicen de manera aislada y sin 
incidencias en el conjunto del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

En lo particular los currículos de la Universidad se de
senvuelven en un ambiente de heterogeneidad e inade
cuación entre planes y programas, y dentro de una defi 
ciente preparación en las materias básicas, técnicas y mé
todos. Carecen de una intencionalidad formativa, son en 
lo esencial informativos, no contemplan conocimientos 
interdisciplinarios, ni la vinculación entre conocimientos 
básicos y aplicables; asimismo incurren en tma escasa crea
ción de habilidades para el uso de sistemas de informa
ción en todas las disciplinas. Predominan en ellos los ob
jetivos de capacitación sobre los formativos; y los méto
dos educativos; por otra parte, se centran en la docencia y 
el aprendizaje por demostración. 

El contenido de la enseñanza universitaria , al condi
cionar a los profesionales al tipo de actividades que de
sempeñan, elimina, en la práctica, las condiciones del de
sarrollo, de la creatividad y la innovación en el conoci
miento; retarda el ejercicio de las habilidades investigati
vas, elimina la crítica y enseña a perpetuar lo ya existen
le . 

Dicha situación se contrapone, directamente, con las 
tendencias de cambio en la estructura del conocimiento, 
que a continuación se exponen de manera general: 

Tendencia a la modificación de prácticamente todas 
las áreas de la ciencia y la tecnología; 
Tendencia a la creciente interdisciplinariedad; 
Tendencia a la integración y concentración de conoci
mientos, inclusive de aquellas áreas que aparente
mente no eran afines entre sí, empezando ya a de
sarrollar métodos y técnicas de investigación y análisis 
comunes, homogeneizando metodologías y presentan
do objetos de construcción teórica concurrentes; gene
rándose así varias áreas integradas de conocimiento, o 
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bien la fusión de varias de ellas dentro de un proceso 
que corresponde a la concentración y complejización 
del mismo proceso de la realidad social y natural. 

En esta área vital de la estructura académica, el Dr. 
Carpizo más que todo ha buscado señalar lo realizado 
por la UNAM, enfatizar en la investigación básica y la 
aplicada por separado, dentro de ··una visión crítica y 
autónoma de desarrollo del país". De acuerdo con el 
programa académico de la UNAM, presentado por el Dr. 
Carpizo en julio de 1985, se estaba terminando de redac
tar un documento sobre la política general de la UNAM al 
respecto de la investigación orientada a la resolución de 
los problemas nacionales. 

Lo que ha resultado a nivel de la estructura académi
ca, con respecto a este rubro, son las sigúientes cuatro ac
ciones: 

Puesta en marcha del Centro para la Innovación Tec-
nológica. . 
Inauguración de la Ciudad de la Investigación y pues
ta en marcha de trabajos para la edificación de la 
Ciudad de la Investigación en Humanidades. 
Apoyo al desarrollo de grupos universitarios interdis
ciplinarios. 
Reorganización de los consejos técnicos de la investi
gación y de su área. 

Reforma al Estatuto General para que el personal 
académico esté representado y participe en la defini
ción de las políticas institucionales de investigación. 

A nivel de política, el Dr. Carpizo ha esbozado una de
finición general de la siguiente manera: 

" ... la Universidad orienta, como lo debe hacer, sus es
fuerzos y en especial el tecnológico, con una visión a largo 
plazo, identificando líneas de investigación que no res
pondan únicamente a las presiones inmediatas, sino que 
enfrenten requerimientos estratégicos del país y de la ins
titución, y que obedezcan a las demandas del conjunto de 
la sociedad". 

En el terreno de la investigación, ciertamente, se hace 
necesario tener una visión global del problema, porque 
ya se hace evidente que la Universidad, como resultado 
de los desarrollos y de los cambios en la renovación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, deberá sufrir 
modificaciones estructurales y funcionales sustanciales. 

Sin embargo, las autoridades no han llegado a precisar 
que la UNAM debe pasar a jugar un papel esencial en la 
labor crítica hacia la ciencia y la tecnología, y hacer sus
tantiva su participación en la definición de una nueva 
política nacional de ciencia y tecnología, y sobre todo su 
participación en la determinación de objetivos específicos 
en materia de investigación. 

Se requiere que, en la relación investigación-innova
ción-aparato productivo, la Universidad señale clara
mente sus criterios de opinión y prioridades para el desa
rrollo de los mecanismos adecuados que multipliquen y 
optimicen dicha relación, tendiendo a asegurar, sobre to
do, el privilegio de la innovación tecnológica hacia el sec
tor social de la producción. 

La UNAM debe, a su vez, definir un proyecto de largo 
alcance y largo plazo .en materia de investigación cientí
fica y tecnológica. Se debe comprender a cabalidad que 
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las decisiones que se tomen ahora tendrán escasa conse
cuencia inmediata. Más bien todas ellas están preparan
do el escenario de desarrollo futuro, dentro de un hori
zonte temporal que no se circunscribe mecánicamente a 
la lógica de la correlación de fuerzas presentes. 

En otro aspecto, la garantía de estrechar los vínculos 
entre la investigación y la docencia no pasará por los lla
mados en abstracto o por la toma de resoluciones forma
les al respecto. Se requiere, simplemente, adoptar un mo
delo organizativo diferente: estructuras únicas de 
docencia-investigación y servicios que permitan el de
sarrollo de una capacidad común y tomen conciencia de 
la actual dinámica de producción de conocimientos, y 
ello permita su diseño para el conjunto de la estructura 
académica. Para que exista una efectiva re~ación entre la . 
investigación y la docencia, se requiere romper la a<:tuál 
práctica organizativa profesionalizante y doeente esen
cialmente conservadora, que se mantiene defendiendo in
tereses creados, posiciones y el control de un conocimien
to obsoleto. 

4.2 Docencia 

La docencia es, quizá, la actividad estructural de la 
UNAM más conservadora y que requiere de mayores 
cambios. No obstante, su importancia ha estado más bien 
tratada desde una perspectiva formal, labnral o profe
sionalizante. 

En lo sustancial, el aspecto docente se ha reducido a 
cuestiones de eficiencia laboral, remuneración salarial y 
superación académica, que si bien son cuestiones impor
tantes, no son todas ni atacan el problema estructural. 

En la administración actual, el problema de la docen
cia se ha bordeado básicamente poniendo el énfasis en la 
actualización, superación académica y profesionaliza
ción del personal docente. Todas las iniciativas ocurridas 
al respecto fortalecen o reproducen la actual estructura 
de la docencia, pero no buscan incidir en ella ni cam
biarla. Por ejemplo, las principales iniciativas en el ac
tual rectorado han sido las siguientes: 

Fortalecimiento de la carrera docente; 
Programa de estabilización del personal académico; 
Programa de actualización del personal docente a ni
vel de licenciatura; 
Preparación de recursos humanos para la docencia y 
la investigación; 
Estímulos al personal académico. 

El problema es que en el aspecto estructural ya no se 
puede seguir haciendo la labor docente con yuxtaposi
ciones empíricas, sino que se requiere establecer nuevas 
estructuras completas, diversificadas y flexibles. 

Los ejes de una educación alternativa correrán, sin du
da, por la transformación de la docencia en la UNAM. 

Globalmente, resolver el problema de la docencia en la 
UNAM implica organizar un nuevo tipo de educación 
que se corresponda con las necesidades insatisfechas en 
sus diferentes categorías y niveles, y la innovación en el 
conjunto del prCA.."'esO de enseñanza-aprendizaje. La do
cencia es un eje importantísimo de transformación, pero 
ella debe ser revalorizada en términos de un nuevo con-

.. 
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cepto de educación más flexible, genérica, polivalente y 
permanente. 

La docencia es una actividad sustantiva de la Universi
dad, a través de la cual se realiza y planifica el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y es la actividad por medio de la 
cual el saber teórico, científico y técnico es elaborado, 
transmitido y apropiado por los agentes que lo ejercen. 
La problemática de la docencia, así, abarca no sólo al do
cente, sino por lo menos a los estudiantes, a la organiza
ción escolar, a los docentes e investigadores, al desarrollo 
de la investigación educativa y a todo lo referido a conte
nidos, técnicas y métodos de enseñanza. 

En el plano de la formación integral, previa y perma· 
nente del personal académico, se hace necesario formular 
una política referida a estos aspectos de manera que coor
dine y centralice el conjunto de las posibilidades existen
tes en la Universidad, le dé cuerpo y forma, y les permita 
una mayor capacidad de funcionamiento y de cobertura. 

Sin duda, también deberá de promoverse una efectiva 
y amplia participación de los docentes en la preparación 
y realización de los cambios propuestos y las innova
ciones. Su participación es la condición esencial para la 
eficacia de las transformaciones; Para ello, el enfoque de ' 
formación de los docentes debe contemplar la relación de 
la docencia con la organización académica, la investiga
ción y la innovación educativa, la elaboración de planes 
de estudio y la producción de materiales y medios auxi
liares didácticos para generar e·impulsar un papel activo 
en la vida profesional del docente. Ello da una idea de 
que a la figura del docente-investigador se hace necesario 
ahorl¡l agregar la del docente polivalente, que busque 
ampliar su competencia profesional con una variedad de 
perfiles profesionales, necesarios al nuevo tipo de docen
cia que se requiere realizar. 

Es importante señalar que si bien la formación y ac
tualización del docente es esencial, su proceso de cambio 
deberá acompañarse de un conjunto paralelo de otras 
transformaciones. De allí que sea importante, por lo tne· 
nos, ahondar en los siguientes tópicos. 

4.3 Estudiantes 

En las dos administraciones de la década de los ochenta 
en la UNAM ha existido un tratamiento problematízado 
con respecto a los estudiantes en cuanto a su proceso aca
démico. 

En la administración del Dr. Rivero Serrano el énfasis 
estuvo puesto en las deficiencias vocacionales de los estu
diantes, mienti'as que en la del Dr. Carpizo fueron enfati
zados los aspectos políticos y formativos en general de su 
trayectoria por la Universidad. 

En la administración del doctor Rivero Serrano se puso 
de manifiesto una evaluación del problema estudiantil 
desde el punto de vista escolar: 

'' ... los principales problemas que enfrentan los alum
nos, sobre todo los de nuevo ingreso, son una deficiente 
orientación vocacional y profesional, insuficiencia en su 
preparación académica previa, falta de hábitos de estu
dio, carencia de habilidad en el manejo de lenguajes abs
tractos y métodos formales, problemas de salud, deficien
cias nutricionales y hábitos higiénicos. Además, un buen 
porcentaje de estudiantes tiene que trabajar para pagar 
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sus estudios y contribuir, también, a l1,1 economía fami
liar". 

La reducción del problema estudiantil hacia la orienta
ción vocacional y profesional y los problemas de salud y 
económícos, fueron plasmados como las cuestiones más 
importantes en los respectivos programas del Plan Rector 
de Desarrollo Institucional. El problema es que práctica
mente no ocurrió ninguna modificación sustantiva a las 
condiciones de estudio de este sector, y al final el conjun
to de los problemas detectados fue reducido al problema 
vocacional. 

El Dr. Carpizo ha dedicado un discurso político a los 
estudiantes en lo que va de su gestión. Allí, fueron resal
tados conceptos críticos de la actividad de los estudiantes 
en sn proceso de 'formación, y un llamado a la colabora
ción económica y a insistencia de reforzar la eficiencia 
académica. Al contrario del anterior, en éste no fueron 
abordados problemas de índole económica, de estructura 
académica o de problemas de estudio. 

En el Programa Académico 1985 se plantean varios 
programas referidos a los estudiantes, sin mencionarlos: 
la puesta en marcha del siste~a universitario de orie~ta
ción vocacional; el del servicio social: de titulación; de 
materias problemas y la construcción de un comedor uni
versitario. 

Por nuestra parte destacaríamos un conjunto de pro
blemas relacionados con los estudiantes. 

Los estudiantes pasan en la UNAM por niveles de reor
ganización y de expansión de su fuer~a representativa. 
Ello tiene un impactó directo en su participación en la re
forma· universitaria y en la exigencia de mayores nivele~ 
de estudio y formación ptofesional. No habrá Universi
dad fuerte y académicamente superior sin una amplia 
participacjón de los sectores estudiantiles y sin considerar 
su movimiento. -

En los estudiantes recae lo más negativo del panorama 
y los problemas de la UNAM: en ellos se 'concentran los 
problemas de las deficiencias en el conocimiento y la 
transmisión tradicional que se hace de éste1 de la obsoles
cencia profesiohal y sus repercusiones en el mercado de 
trabajo. A esto se agrega lo propid: excesivo y deformante 
vocacionallsmo; frustraciones por el rechaw, la reproba
ción y el burocratismo; altos costos de libros y materiales · 
de estudio; elevación de las cuotas de estudio y de los cos
tos de oportunidad para la gran mayoría de las carreras; 
devaluación de sus credenciales, etcétera. 

Las tensiones acumuladas en este sector están demos
trando ya que su situacióh se transforma en exigencia, en 
demanda, y las causas en efectos de confrontación y bús· 
queda de nuevas alternativas. No sería históricamente 
extraño que un periodo que pasa por la agudización y 
tensamiento de problemas económicos, sociales y educati
vos, conllevará a la cerrazón política y al estrechamiento 
de espacios conquistados. En ese caso también los estu
diantes serían el sector que de manera más amplia y pro
funda mantendría a la Universidad como uno de los luga
res en donde la crítica y la libre expresión es protegida y 
organizada. Habría que fortalecer y ampliar la otra pers
pectiva: sin la más amplia participación ~tudiantil en la 
definición de los grandes y medianos objetivos de la Uni
versidad, no habrá superación academica. 
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4.4 Contenidos, métodos y técnicas 

En la Universidad, los contenidos y los métodos plan
tean problemas que están estrechamente relacionados 
con la definición de las políticas y el cambio en las estruc
turas académicas. 

Es notable, en comparación con su importancia, la es
casa reflexión específica que en las dos últimas admi
nistraciones ha ocurrido al respecto. 

Por ejemplo, para la administración del Dr. Rivero 
Serrano el problema fue remitido al personal académico 
porque, se dijo ,éste .. no está preparado en la disciplina 
que enseña ni en los métodos pedagógicos utilizados para 
transmitirla ... A su vez, fue señalado que sus métodos de 
enseñanza y aprendizaje suelen ser los tradicionales. 

Para la actual Rectoría, el problema se reduce a la pro
moción de la superación académica, se puede agregar 
que durante el lapso que lleva esta administración el Dr. 
Carpizo puso ya en marcha el Reglamento para la presen
tación, aprobación y modificación de planes de estudio. 

Sin embargo, en ambos casos no se valora ni se evalúa 
qué contenidos se deben contemplar, cuál es la realidad 
de los métodos y las técnicas, y cuáles promoverán priori
tariamente el nivel de la Universidad para fines de supe
ración y excelencia académica. No creemos que el análisis 
de ello, su evaluación y proposición tengan nada que ver 
con la libertad de cátedra e investigación. Se trata, por el 
contrario, de garantizarla, pero con niveles de calidad y 
exigencia pedagógica. 

Sin duda se trata de un problema complejo en donde 
intervienen múltiples factores, haciendo un área proble
mática que rebasa la institución y el aula por sí mismas, 
trasladando hacia los valores y los requirimientos sociales 
las exigencias de formación profesional, el aumento o dis
minución de la matrícula, el desarrollo de los medios y 
tecnologías para la enseñanza y el conjunto de las condi
ciones y modalidades de adquisición y creación de cono
cimientos. 

Todo ello debe plantearse explícitamente, sin rigideces 
ni imposiciones, pero sí definiendo criterios y políticas 
que indiquen exigencias de calidad y superación docente 
y organizativa. Criterios tan evidentes como, por ejem
plo, la permanente adecuación del campo del saber a me
dida que progresan la ciencia y la tecnología; su ade
cuación a nuevas finalidades y sectores sociales; la rela
ción teoría y práctica; su combinación para permitir una 
educación que asocie la formación profesional con cono
cimientos sociales útiles, con conocimientos permanentes, 
destrezas y habilidades superiores. 

En todo ello se requiere discutir, analizar e investigar, 
alrededor de una estrategia pedagógica, el uso de nuevas 
tecnologías para la innovación y la permanente actuali
zación de métodos, contenidos y técnicas para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ello requiriría, en lo central, 
revalorizar el papel que juega la investigación educativa, 
hoy sin ningún papel en la toma de decisiones académicas 
en la Universidad. 
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4.5 Organización académica 

El problema del a organización académica és un proble
ma estructural central para la Universidad, en la medida 
que ella interviene de manera directa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y puede frenar o ser base de apo
yo de innovaciones o cambios. 

En el Programa Académico del Dr. Carpizo se lee que 
dentro de su proyecto general se encuentra el punto de 
"mejorar la organización de la Universidad". En ese sen
tido fueron aprobadas limitadas iniciativas legislativas y 
reglamentarias para darle cauce al punto. 

La Universidad, al estar sufriendo modificaciones pro
fundas en el modo de producción de sus conocimientos 
debe hacer corresponder sus cambios en el terreno de la 
investigación, la docencia y las profesiones: a) con cam
bios en la organización académica, de tal manera que 
propicien el trabajo colectivo e interdisciplinario; b) en la 
didáctica grupal; e) en las facilidades de la administra
ción escolar para el acceso flexible de nuevos grupos so
ciales a su matrícula; d) con estructuras únicas e indivi
sibles que desarrollen la relación investigación-docencia, 
que permitan flexiblemente la autogestión en el currícu
lum, y la aparición de nuevas materias y nuevos procesos 
e innovaciones educativas que las hagan proliferar, para 
alcanzar niveles superiores de complejidad y profundi
dad. Se requiere de una nueva organización académica 
que permita la participación de los sectores de la comuni
dad alrededor de la adquisición y gestión del conocimien
to y no que lo impida o lo formalice. 

Así, se debe comprender que una reforma universita
ria o las acciones actuales que pretenden conformar ··un 
programa armónico", debe pasar por el campo de la 
pedagogía y la sociología del conocimiento, de los conte
nidos y los métodos, y referirse también a la organización 
de lo académico y brindar las mejores posibilidades para 
el más amplio desarrollo de la creatividad en el conoci
miento. 

Plataforma Académica del CAU 

EL Consejo Académico Universitario (CAU) tiene el 
objetivo de organizar al personal académico de la 
UNAM para llevar a cabo una profunda reforma univer
sitaria. 

La enseñanza superior en México ha sufrido en las dos 
últimas décadas cambios de enorme importancia tanto en 
términos cuantitativos como en los modelos de organiza
ción, en su diversificación institucional, en la participa
ción y composición de sus diferentes actores y sectores, en 
la gestión académico-administrativa y en la distribución 
de sus recursos. 

La UNAM vive un proceso de cambio generado por la 
irrupción del movimiento estudiantil y por la ineficacia 
de la política de las autoridades universitarias, la cual, 
más que resolver problemas los ha agravado. La creciente 
burocratización, el centralismo, la separación de la do
cencia y la investigación, el uso irracional del presupues-
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to, la obsolescencia de las carreras, la falta de recursos 
para la investigación, la falta de planeación académica, 
las deficientes condiciones para el estudio y el trabajo 
académico y la ausencia de un concepto consistente de 
universidad, son una compleja e insostenible realidad a la 
cual la administración central de la UNAM no ha podido 
dar una respuesta capaz de encauzar las funciones sustan
tivas en un proyecto de superación de la crisis. 

Ante esta situación el CAUse propone impulsar una re
forma universitaria para la UNAM, en primer término 
mediante una participación activa en el próximo Congre
so Universitario. 

Concebimos a. la reforma universitaria como un proce
so de democratización de la Universidad en el más amplio 
sentido del concepto. No se trata solamente de que la re
forma universitaria abra espacios de participación y es
tablezca nuevas formas de gobierno en la institución, sino 
además de que se produzcan cambios que exigen el proce
so de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la difu
sión de la cultura. El Congreso Universitario debe discu
tir y transformar la orientación de las funciones sustanti
vas de la Universidad en relación con el problema del sa
ber, de su generación, distribución y extensión. 

La reforma universitaria democrática por la que lu
chamos se apoya en los siguientes postulados: 

l. Responsabilidad del Estado,las autoridades y nuevas 
relaciones Universidad-gobierno. 

La política gubernamental en materia de enseñanza 
superior y la política de las autoridades en la UNAM 
tienen la responsabilidad inmediata y directa de la crisis 
económica por la que atraviesa la institución y que agra
va de manera extrema los múltiples problemas que con
forman la crisis académica: baja calidad de la enseñanza, 
degradación de la función docente, falta de recursos para 
la investigación científica. Por esto, el gobierno federal y 
las autoridades universitarias deben asegurar, con el co
nocimiento y participación de la comunidad universita
ria, el financiamiento adecuado para la expansión y me
joramiento cualitativo de la Universidad. Este finan
ciamiento debe acatar lo dispuesto en el Artículo 3o. 
Constitucional, en lo referente a la autonomía y a la gra
tuidad de la enseñanza. 

JI. Vinculación con los problemas nacionales y los de las 
mayorías del país 

Hasta ahora, la Universidad se ha vinculado con los 
proyectos y la resolución de problemas planteados por el 
gobierno y las empresas privadas. Pero la UNAM, es una 
Universidad Nacional y públicacon la enorme responsabi
lidad social de contribuir a resolver los problemas na
cionales que son los problemas de la mayoría de los mexi
canos: el pueblo trabajador. La concreción de esta vincu
lación de la Universidad con la sociedad debe ser decidi
da por la comunidad universitaria, la cual debe estable
cer la forma como se orientan al cumplimiento de este 
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propósito tanto la formación de profesionales como la in
vestigación científica y la difusión de la cultura. 

La contribución de la Universidad a la solución de los 
problemas nacionales no consiste pues en seguir reprodu
ciendo una formación profesional determinada por su
puestos requerimientos del mercado de trabajo, sino en 
formar profesionales cuya educación y cultura los con
viertan en agentes innovadores con sólida capacidad 
crítica. La investigación continuará dispersa e ineficaz si 
no se definen con claridad y de manera explícita sus 
compromisos con el bienestar y la cultura de la pobla
ción. La Universidad debe ser parte de su conciencia 
crítica y pugnar por una nueva cultura nacional apoyán
dose en un diagnóstico de la realidad formulado con ri
gor, con visión crítica y autónoma y actualizado perma
nentemente. 

111. Pluralidad académica y nuevos procesos de enseñan
za-aprendizaje 

En la Universidad predomina una práctica académica 
unidimensional y burocrática, todo el trabajo académico 
está organizado bajo la forma de la cátedra tradicional, 
la formación disciplinaria, la acumulación dispe1sa de 
conocimientos y la rigidez curricular. La democratiza
ción de la enseñanza implica revertir en definitiva esta si
tuación y abrir nuevas perspectivas sobre la base de la 
pluralidad académica, la innovación y la experimenta
ción en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en sus 
contenidos. Esto significa que la educación universitaria 
se abra al cambio y que pueda fijarse objetivos, métodos, 
vocaciones y especializaciones sin una excesiva reglamen
tación. La autogestión, la libertad académica, la experi
mentación v la innovación en el salón de clases, en las es
cuelas y ce~tros pueden ser realizadas en muchas formas 
distintas dentro de estructuras organizativas flexibles que 
impulsen el desarrollo del conocimiento en vez de impe
dirlo. 

IV. Autonomía y democracia interna 

Conculcando la Constitución y la ley Orgánica, la ad
ministración de la UNAM ha enajenado la autonomía de 
la institución a favor de sus relaciones con el gobierno li
mitando las posibilidades de que la comunidad univer
sitaria ejerza el gobierno autónomo que establece la Ley. 
El ejercicio de la autonomía está directamente relaciona
do con el establecimiento de la democracia interna y a 
quienes realizan las actividades académicas corresponde 
tomar las decisiones que hagan de las actividades científi
cas, culturales y educativas un trabajo innovador y crea
tivo. Son éstos v no la burocracia univer itaria quien de
be gobernar al~ Universidad. El rector y los funcionarios 
deben ser académicos de reconocido prestigio que cuen
ten con el aval de la comunidad y no representantes del 
gobierno. 
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Autonomía significa libertad para que la Universidad 
decida internamente sobre sus planes de trabajo, investi
gaciones, sistemas administrativos y organizacionales y 
~bre la gestión de sus recursos. Por tanto, no pueden 
quedar estas decisiones en las instancias centrales admi
nistrativas o de apoyo,sino que deben alcanzar a las facul
tades, institutos y salones de clase y envolver en su parti
cipación activa a todos los sectores que componen la co
munidad universitaria, a través de sus representantes y 
órganos colegiados. Es inaplazable desterrar el concepto 
de ·'dependencias .. jerárquicamente subordinadas al vér
tice de la pirámide administrativa central y de esta mane
ra recuperar plenas facultades para las distintas instan
cia!> y niveles de la Universidad. Un proceso de descentra
lización interna es hoy más necesario que nunca. 

Concebimos a la Universidad como una totalidad y no 
aceptamos la separación del bachillerato respecto def res
to de los niveles que la conforman, igualmente rechaza
mos la separación de la investigación y el posgrado res
pecto de los niveles que le anteceden. 

V. Democratización del acceso a la Universidad 

En el acceso a la Universidad son privilegiados sectores 
muy limitados de la población. La~ aulas universitarias y 
sus conocimientos están al alcance de los estudiantes que 
logran trasponer los filtros de un proceso de seleccíón que 
casi siempre está relacionado con la situación socio
económica del aspirante . A la demanda de mayor acceso 
libre a la UNAM las autoridades han respondido que la 
capacidad de la Universidad está saturada. Esto es una 
doble falacia: primero, porque el cupo existe y lo que hay 
es una infraestructura distribuida irracionalmente; se
gundo, porque lo que se demanda, en el fondo, no es una 
apertura indiscriminada de las instalaciones, sino que se 
garantice la incorporación y preferencia a estudiantes de 
bajos recursos y que, por otro lado, su in~orporación no 
sea sólo un acceso formal a la escola1idad, sino que sega
rantice su aprovechamiento y buen éxito académico. A la 
defensa del derecho a continuar los estudios universita
rios, mediante el pase reglamentado, es necesario agregar 
hoy la demanda de mejores condiciones de estudio para 
todos. 

VI. Valoración del desempeño académico 

Hasta ahora los privilegios han estado concentrados en 
los funcionarios burócratas y en un sector muy limitado 
de doc-entes e investigadores. Esta situación debe cambiar 
impulsando una revaloración del desempeño académico, 
~ustituyendo los controles formales que hoy se ejercen por 
mecanismos alternativos que evalúen el contenido y méri
to del trabajo realizado, tanlo en la docencia como en la 
investigación y la difusión de la cultura, y posibiliten la 
profesionalización del trabajo académico. 
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VII. Fortalecimiento de la investigación científica y el 
posgrado 

El posgrado está desvinculado de la investigación que 
se realiza en la Universidad y de los ciclos y niveles de en
señanza que le anteceden. Una universidad de alta cali
dad académica exige el fortalecimiento de la investiga
ción y el posgrado. La UNAM es el principal centro de in
vestigación y desarrollo de capacidades en el conocimien
to científico y tecnológico del país, sin embargo el posgra
do y la investigación están aislados y padecen serios 
problemas. ' 

Se debe impulsar una mayor participacíón de la comu
nidad y los sectores involucrados en estas tareas para defi
nir las mejores formas de vinculación orgánica entre la 
investigación y la enseflanza en los diferentes ciclos y ni
veles. Deberá revalorarse la relación de la docencia en los 
grados de maestría y doctorado con los centros e institutos 
de investigación. 

Con base en los anteriores principios y definiciones, el 
personal académico de la UNAM más comprometido con 
su transformación participará activamente en la prepara
ción y realización del Congreso Universitario, el cual de
be ofrecer cauces para la más amplia participación de to
dos en dicha transformación. 

Llamamos al conjunto de la comunidad universitaria a 
apoyar decididamente a nuestra planilla para integrar la 
Comisión Organizadora del Congreso 

CONGRESO Y FUTURO DE LA UNIVERSIDAD 

El momento histórico que vive actualmente la Univer
sidad Nacional Autónoma de México es de verdadera ex
cepción. 

El Consejo Universitario,inmerso en la más grave crisis 
de legitimidad y profundamente cuestionado por su ca
rencia de representación fue obligado por la fuerza de la 
razón y de la movilización -especialmente por la huel
ga estudiantil- a convocar al evento más importante y 
trascendente de los últimos veinte años en la Universidad: 
el Congreso General Universitario. 

Concebimos que este Congreso deberá establecer tanto 
los objetivos corno las formas y métodos por los que tran
sitará la UNAM en el futuro y por su esencia y fines -en 
la práctica- habrá de establecerse como un verdadero 
Congreso resolutivo, con amplias facultades legislativas y 
organizativas. El hecho mismo de que exista el compro
miso de parte del Consejo Universitario de .. hacer suyos" 
los resolutivos del Congreso confirma el carácter del mis
mo. 

La comunidad universitaria no había tenido la oportu
nidad de incidir de manera determinante en el quehacer 
de la Universidad. Hoy el Consejo Universitario ha sido 
obligado a delegar sus facultades legislativas en un órga
no realmente representativo que será integrado por 
aquellos que resulten electos en representación de sus res
pectivos sectores (estudiantes, académicos, ~dministrati
vos y autoridades). Este conjunto de delegados habrá de 
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dec.idir el destino de nuestra Universidad y su único límite 
serán los marcos del Artículo 3o. Constitucional, en espe
cial su fracción VIII, bajo los principios de la autonomía 
universitaria, entendida como la facultad de la comuni
dad universitaria para autogobernarse, es decir, para dar
se las formas de gobierno, de organización académica y 
administrativa que posibiliten alcanzar los fines y objeti
vos que tiene encomendados. 

El Congreso por el que luchamos lo entendemos como 
el inicio de todo un proceso de transformación democráti
ca de todas las relaciones intrauniversitarias, tanto en el 
aspecto académico como en el político. 

En ningún caso debemos ver al Congreso como un 
evento único o irrepetible. Sería equívoco considerarlo 
como un fin en sí mismo, porque el Congreso representa 
la única posibilidad actual de hacer resurgir la Universi
dad, construir una distinta, por lo cual lograr este objeti
vo no será tarea de un día. 

Este complejo proceso de transformación debe estar 
preñado por la participación colectiva de toda la comuni
dad y marcadas sus etapas por sucesivos y periódicos 
eventos de la misma índole que permitan ratificar o, en 
su caso, rectificar el rumbo marcado. El Congreso Gene
ral Resolutivo debe ser una figura jurídica, de carácter 
permanente, en la Legislación Universitaria y la máxima 
autoridad legislativa en la UNAM, con facultades para 
mandatar a los demás órganos de gobierno. Sólo así 
podrá tener continuidad un proyecto de esta naturaleza. 
Sólo así se puede garantizar el pleno ejercicio democráti
co de los universitarios que asumen su .carácter de Univer
sidad y se gobiernan a sí mismos, esto además de ser un 
mandato constitucional es un imperativo moral y un 
compromiso histórico. 

El Congreso deberá asumir la necesidad de adecuar la 
Legislación Universitaria a las nuevas y actuales condi
ciones internas y externas. El hecho mismo de que tanto 
la legislación, como la estructura orgánica de gobierno se 
hayan mantenido intocadas desde hace más de 40 años, 
haciendo caso omiso de las transformaciones habidas en 
el entorno social, político, económico y científico, provo
có la obsolescencia de las mismas, con la cauda de conse
cuencias sufridas por la UNAM en los tiempos actuales. 
En especial debe atenderse al principio Constitucional de 
autonomía universitaria para dar a la comunidad la par
ticipación que le corresponde en el gobierno de la UNAM. 

PLATAFORMA DE LUCHA 

Los profesores y personal académico de la UNAM con
sideramos ser agentes de cambio social y no permanecere
mos al margen del próximo Congreso Universitario. 

Los trabajadores académicos que participamos en el 
CAU asumimos el compromiso de luchar por: 
l. Elevar el nivel científico, la calidad académica y pe

dagógica de la docencia. 
2. Pugnar por la vinculación de la investigación y la do

cencia. 
3. Por la profesionalización de la enseñanza. 
4. Por la elevación constante de los niveles académicos en 

la UNAM. 
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5. Porque los planes y programas de estudio respondan a 
la realidad mexicana. 

Consideramos que cualquier pro}·ecto académico que 
aspire a realizarse en la práctica debe contar con condi
ciones materiales que posibiliten su desarrollo; por lo cual 
llamamos a todo el personal académico a luchar por los 
siguientes objetivos: 

a) Participar en la transformación democrática de la Uni
versidad a través de las actividades de docencia. inves
tigación y extensión universitaria. 

b) Por la defensa del bachillerato como parte integral de 
la UNAM. 

e) Participar en la orientación y definición curricular de 
la institución. 

d) Participar en la definición de las líneas de investiga
ción y difusión de la cultura. 

e) Por la participación en el diseño de los cursos de for
mación de profesores. 

f) Por la participación democrática en los órganos de go
bierno de la UNAM. 

g) Porque los cuerpos colegiados sean reconocidos for
malmente como instancias de deliberación v decisión 
académica. · 

· h) Porque los cuerpos colegiados académicos sean los en
cargados de diseñar y aplicar la política académica de 
acuerdo a los objetivos de cada sistema universitario. 

i) Por el ingreso de los profesores por concurso de oposi
ción. 

j) Por la profesionalización de la enseñanza que se 
concrete en plazas de tiempo completo. 

k) Porque la carrera académica sea una realidad y se 
emitan las convocatorias de promoción académica de 
manera expedita en cuanto lo solicite el profesor. 

1) Por año sabático para todo el personal académico. 
m) Por la estabilidad y definitividad ,en el empleo. 
n) Por la regularización académica de todos los profeso

res interinos. 
ñ) Contra el tope de 15 horas en la contratación de profe

sores interinos, que impide la pro(esionalización de la 
enseñanza y un mayor compromiso con la institución. 

o) Pago puntual y efectivo para todos los trabajadores 
académicos. . 

p) Por mecanismos bilaterales para la asignación de ho
rarios en toda la UNAM. 

q) Contra la sobrecarga académica. 
r) Porque la Universidad adquiera el compromiso de 

proporcionar en forma expedita y gratuita los útiles, 
instrumentos y libros necesarios para el desarrollo de 
las labores. 

s) Por establecer políticas adecuadas para la titulación. 
t) Por una política de publicaciones en base a las necesi

dades de los profesores. 
u) Por un programa cultural, artístico y depórtivo para 

los trabajadores académicos. 
v) Por una política de intercambio académico con otras 

instituciqnes, definida por los trabajadores académi
cos. 

Consejo Académico Universitario. 
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ll. SECTOR INVESTIGACION 

1. Academia Universitaria (AU) 

Integrantes de la planilla 

NOMBRE: 

Hafael Pérez Pascual 
Arturo Warman 
José nuiz de la Herrán 
Sergio Zcrmeño García C. 

DEPENDENCIA 

Instituto de Física 
Instituto Investigaciones Sociales 
Centro de Instrumentos 
Instituto Investigaciones Sociales 

Responsable: Dr. Rolando Tamayo y Salmorán 

1 nstit u to de 1 nvestigaciones Jurídicas 

CONCEPCIONE<i DE LA ACADEMIA 
UNIVERSITARIA SOBRE LA UNIVERSIDAD Y 

SOBRE EL CONGRESO 

1 . Sobre Academia Universitaria 

La Academia Universitaria es una asociación que 
agrupa cuerpos colegiados del personal académico 
de institutos, centros y demás dependencias de la 
UNAM donde se realizan labores de investigación y 
desarrollo tecnológico. Es diferente de cualquier 
asociación gremial, sindical o agrupación política y 
acoge en su seno a cualquier tendencia o ideología. 

Academia Universitaria. ha adoptado como tarea 
fundamental el participar organizada y colegiada
mente en la toma de decisiones que se refieren a las 
políticas académicas en la UNAM, en especial las 
que afecten o puedan afectar a la investigación y al 
personal q~e la lleva a cabo. 

En consecuencia Academia Universitaria ha rea
lizado reuniones semanales de los representantes de 
colegios y claustros del personal académico de los 
centros e institutos de investigación de la UNAM a 
partir del mes de febrero del presente año. 

Es comprensible entonces por qué a las elecciones 
primarias del pasado 10 de noviembre para confor
mar la Planilla de la Academia Universitaria que 
competirá por los cuatro puestos de investigación en 
vistas a conformar la gran Comisión Organizadora 
del Congreso, haya asistido a las urnas un porcenta
je ampliamente mayoritario del personal académico 
de nuestra Universidad resultando electos, por el ala 
científica: 

Rafael Pérez Pascual y José Ruiz de la Herrán 
y por el ala humanística: 
Arturo W arman y Sergio Zermeño. 

11. Concepciones sobre la Universidad y sobre el 
Congreso 

Los miembros elegidos por la Academia lJniversi
taria se proponen hacer cumplir los estatutos de esta 
asociación. En este espíritu Academia Universitaria 
entiende que el problema nodal de la educación su
perior en esta época crítica del desarrollo de nuestro 
país es incrementar el nivel académico de nuestros 
centros de enseñanza e investigación sin que ello sig
nifique restringir el acceso en este nivel a amplios 
agregados de jóvenes provenientes de todos los me
dios sociales. 

Entiende igualmente que la Universidad debe 
mantenerse a la vanguardia de las concepciones y 
técnicas más avanzadas en los campos científicos, 
humanísticos y artístic.'Os pero que al mismo tiempo, 
está obligada a orientar sus logros hacia la búsqueda 
de soluciones para los problemas de los grupos ma
yoritarios de nuestra sociedad y, concomitantemen
te, hacia las exigencias de nuestro desarrollo pro
ductivo y cultural. Sólo en esta perspectiva se 
cumple con la vocación democrática de la Universi
dad. 

Esto exige dos cosas: primero, restituir al sector 
académico el lugar preponderante que debiera ocu
par en cualquier organismo educativo, máxirne en 
la Universidad, abriendo a partir de aquí una discu
sión sobre los inconvenientes de una administración 
altamente centralizada; y, segundo, restituir a los 
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universitarios una identidad colecth a, recon~truir 
la comunidad universitaria, único camino para de
mandar de modo realista, ante 1~ aparatos público~ 
dt• asignación de n..>eursos. los montos presupuestales 
<¡ue deben ser acordados a las universidadL'S para 
afrontar las tarea~ mayú~>culas aquí enumeradas. 

Así, en el sector académico está la posibilidad de 
frenar la polarización, la bilatcralidad que se pre
!>entó en el conflicto que acabamos de vivir y que ha 
ht..><.·ho el Congrt.>so posible y necesario. Por esto es 
inconn·niente que el sector de la im·estigación ~e 
haya siempre encontrado subrc¡)rt~entado en los ór
gauos deliberativos y de gobierno uni\·ersitario y re
sulta inconveniente, según el consenso logrado en la 
Academia Universitaria, que los sistemas electorales 
y de participación universitaria no se preocupan por 
otorgar una ponderación que dé más peso al voto 
del personal acadérnico de tiempo completo frente 
al de los profesores de asignatura. 

Destacamos además qu'e la insuficiente integra
ción actual de la investigación y la docencia debe 
ser resuelta en forma institucionaÍ, a partir de 
programas de vinculación de los centros e institutos 
de investigación con las escuelas y facultade~ de la 
UNAM. 

111. Sobre el Congreso 

En otro orden de ideas proponemos que la Comi
sión Organizadora debe procurar la elaboración del 
congreso en .el mínimo plazo posible. Dicha Comi
sión Organizadora no puede repre~entar a la comu
nidad. negociar acuerdos o actuar como un sustitu
to o un intt•rmediario, sino debe convertirse en un 
promotor de la representación plural, directa y 
efectiva dt• los universitarios. 

Sostenemos que en la agenda del Congreso debe 
aceptarse cualquier tema que concierna a la proble
mática universitaria. 

La planilla de Academia Universitaria defenderá 
el principio de que la investigación y la docencia re-
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quieren de amplim recursos para su consolidacic"lu y 
desarrollo. Sin esto no se podrá a.~egurar la libertad 
de expresion de todos los sectorc.o. y niveles de la uni
versidad. 

Los integrantes de la planilla de Academia Uni
versitaria se comprometen a mantener una eomuní 
cación permanente con la comunidad que represen
tan y con la propia Academia Universitaria durante 
los trabajos de la Comisión del Congreso, y en lo po
sible cuando el representante se vea con{rt tttado 
ante una decisión importante. 

Queremos subrayar, en fin, que la planilla quP 
Academia Universitaria ha conformado ha sido 
producto de una votación primaria en que participó 
un porcentaje ampliamente mayoritario del per~o
nal académico de institutos y centros de im e\tiga
ción humanística )' científica. 

ACADEMIA UNIVERSITARIA 

Academia Universitaria invita a las presentaciones de 
sus candidatos a la Comisión Organizadora del 
Congreso Universitario, Rafael Pérez Pascual. José 
Huiz de la Herrán, Arturo Warman y Sergio Zermcflo, 
que se llevarán a cabo en las siguientes fechas y luga
res: 

Jueves 26 de noviembre; 10:00 h. Auditorio del Ins
tituto de Química. 
Jueves 26 de noviembre; 13:00 h. Salón de Semina
rios del Instituto de Ingeniería. 
Viernes 27 de noviembre; 10:00 h. Auditorio de la 
Biblioteca Nacional. 
Viernes 27 de noviembre; 13:00 h. Auditorio del 
Instituto de Fisiología Celular. 
Lunes 30 de noviembre; 10:00 h. Auditorio del Im
tituto de Geofísica. 
Lunes 30 de noviembre; 13:00 h. Auditorio Mario 
de la Cueva. 
Lunes 30 de noviembre; 18:00 h. Auditorio del Ins
tituto de Investigaciones en Materiales. 

2. Planilla Universitaria de Investigación (PUl) 

NOMBRE 

Sr. Felipe Laru Rosan o 
Sr. Francisco Márquez Páez 
Sr. Baúl Cetina Rosado 
Sr. Hoberto Garduño Vera 

Integrantes de la planilla 

DEPENDENCIA 

Instituto de Ingeniería 
Instituto de Invesligacion~ Bibliográfica~ 
Instituto de Química 
Centro Universitario de lnvcstigacionL-s Bibliol. 
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l. CONCEPCION DE LA UNIVERSIDAD 

Como base de discusión sobre la participación de los sub
sistemas de investigación científica y humanística en el 
Con~reso Universitario resulta conveniente, en una pri
mera instancia, discutir y analizar el papel que la investi
~ación juega en nuestra sociedad y cómo la UNAM es o 
puede ser partícipe de su desarrollo. Posteriormente se 
identifican los principales problemas que la afectan y se 
prt'S(·nta la plataforma electoral de nuestra planilla. 

En la actuulidad el concepto de investigPción abarca 
una amplia gama de actividadc~ que van desde la investi
gación básica, preocupada por el <.'Onocimiento de la reali
dad ohjl'liva. hasta la investigación aplicada que utiliza 
csh· c·onO<:imiento para buscar soluciones a problemas 
prácticos y el desarrollo tecnológico encargado de crear 
los instrumentos de implantación de estas soluciones a ni
' d de toda la sociedad. Así, toda investigación tiene co
mo denominador común la búsqueda de la verdad, cues
tionando, enriqueciendo y sistematizando lo establecido 
y difundiéndolo para hacer posible su empleo en la solu
d1'm de problemas de la colectividad. 

El potencial de desarrollo de la ·ciencia y lá' tecnología 
t'll México se fundamenta en la calidad de los recursos hu
manos con que se cuenta. En la delicada tarea de forma
ción de C.\ los n.'<.·ursos debe tenerse en mente proveerlos de 
espíritu c·rítico y de pensamiento innovador, indispen
sables para imprimir al país una dinámica de justicia y 
progrc.~o. La Universidad es la institución que forma el 
mayor n\Ímero de posgraduados y sin embargo estas ci
fras son aún raquíticas; por ejemplo, en el año 1985 sólo 
Sl formaron aproximadamente 100 doctores y 400 ma
estro. . 

A las universidades corresponde la alta responsabilidad 
~ compromiso con la sociedad de buscar las formas y ca
minos que les permitan cumplir con la tarea de generar 
conocimiento y formar personal altamente calificado pa
ra la docencia, la investigación, la práctica profesional y 
el lidcraz,go del país. 

La UNAM en particular, por su mabrnitud y relevancia 
t'll la nación, dche estar en continuo proceso de autoeva
luadún en relación con sus funciones. En este sentido ca
ht~ rdlcxionar si la concepción actual y por· ende su 
t•structura lt· permiten tener el impacto deseado, si el 
proceso de formación de personal de alto nivel (maestros 
y doctor<..>S) responde a las exigencias del México contem
poráneo y r uturo, si es capaz de asimilar y adaptar los 
avances culturales. científicos y desarrollos tecnológicos 
mundiulc~ y. en fin,si está cumpliendo con las expectati· 
vas c¡ue la sociedad actual le demanda. 

Estas reflexiones nos llevan a replantear la cuestión de 
h1 formación de recursos humanos. En este proceso resul
ta indispensable imbuir al aprendiz de un espíritu crítico 
y un pensar innovador, cualidadf'.~ que se desarrollan pri
mordialmente u través del contact') con la investigación. 
La investigación no sólo conlleva a la adquisición de co
nocimie.1to y transmisión del mismo, sino (JUC abre a las 
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nuevas generaciones el espacio para la creación, la más 
alta manifestación del ser humano. 

Ello debe quedar reflejado en su organización y estruc
tura. La investigación debe articularse íntimamente con 
el proceso educativo, desde el nivel de licenciatura hasta 
el de posgrado. 

En la licenciatura es imprescindible que los egresados 
universitarios posean flexibilidad y capacidad de auto
aprendizaje para mantenerse al día en su profesión, así 
como una actitud crítica que los habilite para la práctica 
profesional transformadora. Los estudios de posgrado, 
por su propia naturaleza y fines, no se pueden concebir 
aislados de la investigación. Los centros e institutos son el 
semillero de nuevos maestros y doctores. 

La UNAM en este sentido debe vincular más estrecha
mente la docencia con la investigación y para ello se re
quiere de un cambio estructural. Las facultades y escue
las deben tener una estrecha relación con los centros e ins
titutos. Los profesores deben también investigar y los in
vestigadores deben, asimismo, ser profesores. 

En relación con la difusión cultural, la cultura, en su 
acepción más amplia, debe incluir la cultura científica, 
humanista y tecnológica. La Universidad posee un gran 
acervo cultural científico que debe emplearse en promo-

. ver el desarrollo de esta nueva visión integral de la cultu
ra. 

La planeación de la investigación constituye un proce
so extremadamente delicado y por demás complejo. La 
Universidad debe empeñar su mayor esfuerzo en esta ta
rea. La investigación requiere proyectos de largo plazo, 
cuyo apoyo debe ser continuo y sostenido, pero al mismo 
tiempo deben existir los mecanismos y criterios de eva
luación de la calidad e impacto del trabajo que se realiza. 
La planeación debe contar con los elementos necesarios 
para implantarse, así como mecanismos de contingencia 
para que en las épocas de crisis no se deterioren los esfuer
zos de varios años de trabajo. Asimismo debe formular 
criterios que conduzcan al refuerzo, desarrollo e indepen
dencia de la investigación en el país. En la planeación de 
la investigación deben participar los actores principales 
de su desarrollo, los investigadores. 

La crisis económica en la que estamos inmersos ha re
percutido de manera considerable en el apoyo otorgado a 
la investigación. Es notoria la mengua que sufre el perso
nal académico, tanto en su salario directo como en las 
partida'> de gastos de operación, mantenimiento, reposi
ción y adquisición de equipo. Por otra parte, sólo conta
mos con un investigador por cada diez mil habitantes y 
esta relación es diez veces menor a la de otros países en 
desarrollo que cuentan con una política más agresiva en 
ciencia y tecnología. 

II. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INVESTIGA
CION 

l. Los sueldos del personal académico dedicado a la in
vestigación son insuficientes. 

2. El presupuesto operativo es escaso. 
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3. Existen posgrados con serias deficiencias que los hacen 
inoperantes o cuya produccíón es mínima, de muy ba-
ja calidad y sin la infraestructura necesaria. · 

4. En 1985 la Universidad en su totalidad graduó alre
dedor d-:: 400 maestros y 100 doctores, lo cual es una 
cifra muy baja, si se comidera que para el mejora
miento académico de la Universidad se requiere que la 
mayor parte del profesorado posea un grado de nivel 
superior. 

5. El proceso de planeación de la investigación es defi 
ciente debido a que los intentos de plaueación que se 
han realizado en el pa~ado no han contado con los ins
trumentos de política ni los recursos económicos para 
ponerla en práctica, además de que no siempre este 
proceso es realizado por los investigadores. 

6. La poca influencia que tiene la investigación sobre la 
vida académica de las facultades y escuelas dificulta la 
posible cooperación del personal docente con el de in
vestigación . 

7. Uno de los factores que influye en la baja productivi
dad de los posgrados consiste en que la carrera de la 
investigación no resulta atractiva para los jóvenes. 

8. El reconocimiento de diferencias académicas y econó
micas claras entre los diferentes niveles y categorías en 
el tabulador de los investigadores y técnicos académi
cos es mínimo, lo que elimina el estimulo para buscar 
su superación académica. 

III. CONCEPCION DEL CO:'\GRESO UNIYERSIT A
RIO 

- La temática del Congreso deberá circunscribirse a los 
problemas universitarios. 

- Los principios de libertad de cátedra e investigación 
son irrenunciables. 

- Se debe impulsar la participación efectiva de colegios, 
claustros y demás organizaciones académicas en la dis
cusión, generación de propuestas y soluciones sobre la 
temática del congreso. 

- Los delegados al congreso deberán ser electos por vo
tación directa, universal y secreta. 

- La violencia física, moral y verbal debe quedar 
proscrita en la organización y realización del congre
so. 

- Los mecanismos de toma de acuerdos .y resoluciones 
deben considerar las opiniones e ideas de todos los uni
versitarios. 

- En las sesiones del congreso deben estar presentes 
exclusivamente los delegados acreditados. 

- La agenda del congreso debe estar orientada por los si
guientes criterio~: 

incrementar la relevancia de la UNAM en la solución 
de problemas nacionales y sectoriales, 
mejorar la articulación de la UNAM con el sector edu
cativo y el sistema de investigación nacional, 
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mejorar la vinculación académica ele la ur-.;A . 1 con las 
universidades publicas estatale~. 
¡norno,·er la vinculacióu de la inve¡,tigaci ón 
humanística, la científica y la tecnológica a l raw·<, d<· 
los institutos y centros de investigación , 
formar los recursos humanos altamente calificados 
que requiere el pats, 
elevar el nivel académico de la U"JA~I . 
participación del personal académico en la toma de· 
decisiones y en la planeación y ge!>tión de la investiga
ción. 
mejorar los servicios de información y documentación 
de apoyo a la investigación y la docencia. 
mejorar la logística operativa de la invcstígadon. 
mejorar la difusión ele la investigación ) · 
mejorar la consecuciór. y asignación de lo!> recur!>os fi
nancieros que requiere la UNA.M en general y la im t.~
tigación en particular. 

IV. TEMA TICA DEL CONGRESO. 

- ~1ejoramiento académico de la Ut\A~1 basado primor
dialmente en el mejoramiento de su personal académi
co . 

- Mayor presupuesto para la UNAM y por ende para la 
investigación científica y humanística . 

- ~tejorar los salarios del personal académico con objeto 
de mantener e incrementar su número y calidad. par
ticularmente tornando atractiva la carrera académka 
para las nuevas generaciones. 

- Fortalecimiento ele los posgrados con ohjetll dt.• 
aumentar sustancialmente el número de maest ro~ ~ 
doctores de alto nivel académico. 

- Lograr una apropiada representatividad de los inves
tigadores en el Consejo Universitario acorde con su 
importancia dentro de la vida universitaria . 

- Mejorar la vinculación entre los diferentes asped o' 
que conforman la vida universitaría,como lo son : la 
investigación, docencia, extensión v su aplicacir.H! m 
la solución de los problemas nacionales. 

- Supeditar efectivamente la labor administrati,·a a la 
labor académica. 

- Participación del personal académico mejor cali ficado 
en la planeacion y toma de decisiones. 

- Aumentar la diferencia salarial en el tabulador acad(·
mico de manera que resulte atractivo el ascender de 
nivel. 

- Establecer nuevas formas de organización institu
cional que logren una mayor eficiencia operacional. 

- Vinculación de la investigación humam:.tica toll ¡, 
científica. 

- Promover que todos los investigadores ohtengan grado 
de maestría y doctorado. 

- Propugnar por un programa de becas que permita fo r
mar investigadores. 

- Analizar los problemas de los técnicos académico~ . 
- Discutir lo relativo a programas ínter y multidiscipli -

narios. 
- Fortalecer los centros e institutos como espacio~ fu n· 

damentales para la investigacion. 
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m. SECTOR ESTUDIANTES 

1. Unidad Universitaria· UNAP 

!ntegrantes de la planilla 

Nivel: Pos~rado 

Nombre: 

Teresa lmelda Fortoul Vander ~ 
}t'tzaheth Ramírez Sabag 
Arturo Joel Loza San Román 
Arturo Fernando Zaldívar Lelo , •· · l.cHrt'a 

Nivel: Licenciatura 
José Manuel Landa Carda 
Jc~ús Felipe Conzález Roldán 
Hoberto Paz Neri 
Juan. Casillas Ruppert 
Javier Azamar Hernández 
Jost- Arturo Franco Noriega 

Nivel: Bachillerato 
Arícl Tacher Stambler 
Jor~e Juárez Xospa 
María del Carmen Blando Calarza 
Jaime Sosa Echeverría 
Hoherto Flores Solano 
Hodolfo Oh•era Aldaco 

Dependencia: 

Facultad de Medicina. 
Facultad de Ingeniería. 
Facultad de Odontología. 
Facultad de Derecho. 

Facultad de Derecho. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Contaduría y Administración. 
Facultad de Ingeniería. 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. 

Escuela Nacional Preparatoria (4) 
Escuela Nacional Preparatoria (5) 
Escuela Nacional Preparatoria (8) 
Escuela Nacional Preparatoria (1) 
CCH (Oriente) 
CCH (Vallejo) 

Heprt>sentante: Señorita Angela Quiroga Quiroga, Facultad de Derecho. 

Declaración de principios 

lJ;\JIDAD UNIVERSITARIA, constituida por diferen
!t·s agrupaciones ' estudiantiles de bachillerato y licen
ciatura y UNAP -(Unión de Alumnos de Posgrado), 
comprometidos con su Universidad se unen ante la necesi
dad dl' crear un canal adecuado para manifestar las pro
puestas sobre la transformación universitaria de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 

DEMOCRACIA, expresdda a través de mecanis
mos eficientes que la ejerzan logrando con ello la 
toma de decisiones como producto de la opinión ra
zonada de la comunidad. 

PLURALIDAD, la práctica universitaria sólo se en
tiende como el resultado del encuentro de la diver
sidad, que exige la expresión libre y plural de las 
ideas de la comunidad universitaria. 

AUTONOMIA, condición que otorga a los univer
~>itarios las siguientes facultades: 

• Determinar el rumbo y la organización de la mis
ma para alcanzar sus objetivos. 
'" Decidir la utilización de los recursos universita
rios. 

La autonomía exige la no injerencia de instancias 
externas con intereses ajenos a los universitarios. 

CRITICA, los universitarios debemos conocer y 
analizar la problemática que nos concierne y pro
poner alternativas para su solución. 

RESPONSABILIDAD, cumplir con las obliga
ciones que nos corresponden, como elementos esen
ciales dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje, logrando la formación de profesiona
les con capacidad, conciencia y aptitudes para res
ponder adecuadamente a las necesidades del país. 

CONCEPTUALIZACION DE UNIVERSIDAD 

Nuestra Universidad hoy encuentra mayor dificultad 
para cumplir con seriedad y rigor sus programas educati
vos y científicos; ésta se encuentra inmersa en una so
ciedad sometida a cambios precipitados, a conflictos que 
se agudizan, nuestra realidad nacional refleja una mala 
distribución de la riqueza, una de las peores crisis econó
micas de su historia, un crecimiento demográfico alto, 
una centralización de la vida cultural del país, así la Uni
versidad debe responder a una sociedad que constante-
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mente le exige que se adecue a sus necesidades siendo pro
motora de los cambios sociales al formar profesionales 
con capacidad de influir en los procesos de desarrollo 
político, económico, social y cultural. 

Por lo anterior, la Universidad requiere de políticas y 
de estrategias adecuadas a los nuevos problemas. Re
quiere de dinamismo, imaginación, audacia y habilida
des, sin detrimento de la calidad de sus funciones básicas 
de enseñanza, investigación y difusión de la cultura. Sólo 
así podrá preservar una posición directiva en la transfor
mación de nuestra nación, ligándose al esfuerzo nacional 
de desarrollo. 

La Universidad tiene como tarea esencial la formación 
de investigadores, pensadores, científicos, profesores, 
técnicos, especialistas y todo tipo de profesionales que re
quiere nuestra nación. Para lograr la formación académi
ca de estos cuadros la Universidad debe combinar ade
cuadamente los siguientes factores: la valoración de la 
ciencia, la investigación empírica, la capacitación profe
sional que demanda la sociedad, la innovación tecnológi
ca, la creatividad cultural, la docencia del más alto nivel; 
todo esto dentro de un ámbito intelectual que exhiba y 
proscriba la manipulación y las argumentaciones simplis
tas, en donde no tenga cabida ni el profesor superficial ni 
el estudiante acrítico, pero sí el ejercicio responsable de la 
libertad académica. 

La Universidad debe contar con un alto grado de parti
cipación de maestros y estudiantes en las formas de go
bierno. Estas deben conciliar la justa representación con 
la capacidad de conducción; la legítima y necesaria parti
cipación con el liderazgo moral y académico; la vigencia 
de los derechos de todos los trabajadores en el cumpli
miento eficaz de las funciones de la institución. 

La forma de gobierno no debe olvidar que es en el per
sonal académico, y no en el de administración, en el que 
se ubica el objetivo y sentido de la institución, y el que 
representa sus intereses fundamentales por la propia na
turaleza de la misma. La administración debe subordi
narse a la vida académica. Esto en nada contradice los 
derechos laborales de los trabajadores administrativos, 
que deben estar absolutamente garantizados. 

El gobierno de la Universidad debe garantizar una 
adecuada participación colectiva estableciendo mecanis
mos que garanticen el ejercicio de la democracia evitando 
la manipulación de quienes pretenden hablar en nombre 
de las mayorías y a la vez, aceptando una responsabilidad 
académica y operar con eficiencia. 

Unidad Universitaria - UNAP está convencida de que 
la Universidad como tal y por su carácter nacional debe 
constituir un espacio de libertad ideológica en el cual 
exista la crítica y el cuestionamiento de todas las formas 
de pensamiento, ponderando su validez, siempre relati
va, en un esfuerzo permanente para superarlas y crear 
más y mejores; no acepta, por tanto, que la libertad de 
pensamiento de los universitarios quede limitada con un 
dogma o un prejuicio. La Universidad debe ser la con
ciencia crítica de la sociedad. 

Unidad Universitaria - UNAP está consciente de que el 
momento histórico de transición que vive el país es muy 
complejo, por lo que es posible que surjan diversas in
terpretaciones de los problemas nacionales. En el caso de 
la educación superior, se han difundido imágenes distor-

23 

sionadas, muchas de ellas producto de posiciones emoti
vas o de intereses personales o de grupo. Pugnamos por
que toda posición ideológica sea respetada y porque el de
bate, como producto de análisis rigurosos, nos enriqueza 
y nos acerque cada vez más a la verdad. 

Unidad Universitaria- UNAP no concibe una Universi
dad que, presionada por un número creciente de aspiran
tes y estudiantes, responda de manera improvisada, obli
gándose con ello a la flexibilidad curricular y la matricula 
en la Universidad debe conciliar el cumplimiento estricto 
de sus fines con las necesidades nacionales. 

Unidad Universitaria - UNAP sostiene que el ejercicio 
real de la libertad garantiza su autonomía, que es indis
pensable que el Estado respete la vida interna de la Uni
versidad y su capacidad para gobernarse a sí misma, lo 
que no significa su aislamiento ni que el Estado no trate 
de garantizar el rendimiento del gasto universitario pro
veniente de los recursos acumulados por la sociedad , por 
lo que la Universidad está obligada a revertir a la comu
nidad entera el fruto íntegro de su trabajo. Sus estudian
tes deben ser formados con un alto sentido de responsabi
lidad social contribuyendo así al desarrollo nacional. 

Unidad Universitaria- UNAP cree que nuestra Univer
sidad se debe a la sociedad mexicana, y que ésta perma
nece en un continuo cambio, no concibe una Universidad 
estática sino dinámica que cuente con un sistema perma
nente de planeación, previsión y toma de decisiones en el 
que todas las partes, aun las más pequeñas, puedan parti
cipar para llegar a decisiones que permitan a la Uni\'crsi
dad seguir cumpliendo con sus fines. 

Unidad Universitaria- UNAP es consciente de que for
mar parte de la Universidad es estar en el corazón mismo 
de la conciliación y el conflicto, de la unidad y de la disi
dencia, del temor y de la esperanza d'e la sociedad. Por 
ello la transformación de la Universidad debe estar basa
da en el conocimiento y en el comproiUiso de todos sus in
tegrantes. 

Expectativas para el Congreso Universitario 

El Congreso Universitario debe servir como mecanismo 
mediante el cual se asegure el encuentro y confrontación 
de todas las corrientes ideológicas existentes en la Univer
sidad, permitiendo la participación de todos sus represen
tantes dentro de un ámbito de respeto para todas las posi
ciones, donde los congresistas deben contar con la disposi
ción y capacidad de exponer y sustentar sus ideas con cla
ridad, pero también con la apertura para entender y 
compenetrarse en las posturas de quienes no compartan 
las ideas propias. 

Deberá prevalecer la razón como medio para esgrimir 
ideas y fortalecer posturas. La tolerancia a la discrepan
cia y a la práctica de la critica propositiva deberán sus
tentarse como preceptos básicos en la vida universitaria y 
fungir como elementos de unificación para la comuni
dad . El Congreso deberá cumplir con su función de crisol 
ideológico y rechazar mecanismos manipuladores. El am
biente de respeto deberá compartirse en una comunidad 
que reconoce las cualidades intelectuales y humanas y 
que esté libre de medidas coercitivas autoritarias. 
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Como miembros de la comunidad estudiantil busca
mos tomar parte desde hoy en las acciones. que determi
narán el futuro \' el rumbo no sólo de nuestra institución 
sino del país ~n general. Nuestra participación será 
~iernpre crítica, característica de juventud, y será tam
bién propositiva, característica de madurez y responsabi
lidad. Exigiremos nuestros derechos como estudiantes, 
pero cuidaremos también de contribuir con lo que nos co
rresponde, nos abocaremos a sustentar nuestras ideas me
diante el ejemplo de la acción, evitando señalamientos y 
palabrería vana, participando y trabajando en los foros 
locales para llegar al Congreso con una aún más rica re
presentación ideológica, y velar por la prosecución de los 
acuerdo¡, emanado!> de éstos . 

Pediremos la ampliación y mejoramiento de los apoyos 
que requiere el estudiantado: becas, material didáctico, 
intercambio académico, acervos bibliográficos y docu
mentales, bolsa de trabajo, orientación vocacional, espa
cios destinados al esparcimiento y comunicación, diversi
ficación de horarios y programas, alternativas educati
vas, servicios y actividades extracurriculares, entre otros. 
La asignación de estos apoyos debe obedecer a criterios 
primordialmente académicos. Propondremos ideas crea
tivas para el cumplimiento de nuestros debere , talescomo 
asegurar una política de servicio social que garantice la 
retribución a la sociedad y enriquezca la formación del 
estudiante. Evitaremos prebendas falsas que pretendan 
estimular al alumnado sin dotarlo de una formación real 
y sin responsabilizarlo de su futuro. Nos comprometemos 
a generar documentos delineando claramente nuestras 
responsabilidades. 

Reconocemos la necesidad de diseñar y aplicar un pro
yecto reforzado o alternativo de Universidad, uno que re
defina claramente su naturaleza y funciones, sus fines y 
mt•t•anismos para alcanzarlos o satisfacerlos, así como su 
t•structura, organización ) gobierno. 

Estamos conscientes de que la Universidad tomará el 
rumbo que señalaremos los universitarios y se fortalecerá 
sólo en la medida en la que participemos todos los miem
bros de su comunidad, por esto nos esforzaremos en su
mar y conjuntar intereses, y solicitat:emos la participa
ción de los exalumnos, quienes cuentan con una visión 
que sin duda alguna enriquecerá nuestro proyecto y sa
brán señalar las deficiencias de nuestra institución bajo 
una óptica diferente. 

Los .congresistas deberemos tener siempre en cuenta el 
beneficio no sólo de los miembros de nuestra comunidad, 
sino el de la sociedad en general y actuar en consecuen
cia. 

El Congreso Universitario deberá sustentarse como un 
proceso fundamentalmente académico, en el cual no se 
pondrán ni deberán ignorar los aspectos sociales, se debe
rá exigir una exclusión a intervencionismos de tipo 
político. No es admisible la militancia partidista y no 
puede ser foro de políticos profesionales ni demagogos. 

Pugnaremos por el fortalecimiento del personal acadé
mico buscando apoyos y reconocimientos para quienes di
rectamente influyen en el proceso de docencia, y por un 
refuerzo de sus compromisos tanto consigo mismos como 
para la institución, superando vicios que impidan una 
formación pedagógica en el profesor e irresponsabilidad 
en la conducción de su trabajo. Sustentaremos el derecho 
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de la libertad de cátedra, el apoyo a los programas desti
nado!> a la actualización permanente de los docentes, al 
igual que la creación y ejecució'1 de políticas congruentes 
y funcionales de contratación laboral, así corno prácticas 
que permitan la e"aluación periódica del personal acadé
mico. 

Una mayor vinculación del estudiantado con los secto
res profesionales y de investigación, fortaleciendo los ne
xos escuela-sociedad, y una estrecha relación con los egre
sados enriquecerá a ambos sectores de la sociedad en ge
neral. Estas relaciones deberán er tratadas con profundi
dad. 

Se deberá analizar la adecuación tanto de los planes de 
estudio como de los programas por materia, para que és
tos se aboquen de una manera más real a la solución de 
los problemas nacionales. La participación en la ade
cuación e implementación de estos cambios debe llevarse 
a cabo con menos burocracia y mayor rigor académico. 
Deberán generarse también estrategias educativas imagi
nativas que fomenten actividades extracurriculares (ac
tividades deportivas, culturales y recreativas) que logren 
el fortalecimiento de una formación integral, así como re
estructurar el Sistema de Universidad Abierta, para que 
~ea aprovechado por un número mayor de estudiantes 
con un más alto índi~ de eficiencia terminal. Se debe 
crear la imagen del estudiante de medio tiempo y fomen
tar programas de educación continua, donde los egresa
dos puedan actualizar sus conocimientos. 

Pediremos un mayor apoyo para la investigación, tanto 
científica como humanística, y también una mayor parti
cipación del alumnado dentro de este campo. Estamos 
conscientes de sus carencias y estamos seguros de su po
tencial e importancia y es por ello indispensable una ma
yor vinculación con la docencia . Exigiremos la ade
cuación del aparato burocrático, para que el sistema ad
ministrativo sirva eficientemente en apoyo a las cues
tiones académicas y propondremos ideas para su mejor 
funcionamiento. 

Discutiremos la problemática de la adecuada satisfac
ción de la sobredemanda que sufre nuestra institución y 
pediremos el afianzamiento y ejecución de las políticas de 
planeación, tanto académica como administrativa. 

Trataremos a fondo la vinculación Universidad-Esta
do, dentro de un marco de respeto, tolerancia, entendi
miento, colaboración y autonomía, entendiendo que am
bos buscan orientar sus esfuerzos en beneficio de la so
ciedad y del país. Indispensable será también asegurar un 
presupuesto económico suficiente, que permita a la insti
tución cumplir adecuadamente con sus fines y objetivos. 

En general estamos claros de la diversidad de temas 
que proponemos, así como de otros que necesariamente se 
propondrán . En Unidad Universitaria-Unión de Alumnos 
de Posgrado, percatados del momento histórico que vive 
la Universidad Nacional Autónoma de México, asumimos 
de manera crítica y propositiva la responsabilidad que e( 
momento exige. 

"SABREMOS RESPONDER AL RETO'' 

Unidad Universitaria. 
Unión de Alumnos de Posgrado (UNAP). 



26 'de noviémbre de 1987 25 

2. Consejo Estudiantil Universitario (CEU) 

Integrantes de la planilla 

Bachillerato 

Eduardo Ordaz Zamorano 
Yolanda Susana Cruz Bonilla 
Andrea González Rodríguez 
Marti Batres Guadarrama 
Víctor Virueña Muñiz 
Adolfo Lluvere Sevilla 

Posgrado 

Carlos Imaz Gisper 
María Luisa Ceja 
Velázquez 
Jorge Zavala Hidalg 
Ricardo Gamboa 
Ramírez 

Licenciatura 

José Luis Alvarado González 
Maria Isabel Vizuet Díaz 
Imanol Ordorika Sacristán 

Raúl Rincón Baltazar 
Ricardo Becerra Laguna 
Agustín Guerrero Castil 

Fabrizio Mejía Madrid 
Renresentante de la Planilla 

Introducción: 

La realización del Congreso Universitario fue una ini
ciativa del Consejo Estudiantil Universitario que tiene 
una enorme trascendencia para la vida de la Universidad. 
Desde distintas perspectivas y orientaciones es evidente 
que los universitarios no hemos tenido formas de expre
sión, colectivas y orgánicas, de nuestras demandas en re
lación al rumbo de la Universidad, su perfil institucional 
y el proyecto académico que corresponda a los requeri
mientos que la sociedad plantea. El CEU ganó el espacio 
para llevar a cabo este congreso y lo conquistó para el 
conjunto de los universitarios, fue el CEU quien con la di
fusión de sus ideas y la solidez de sus argumentos en el de
bate público puso en la conciencia de la Universidad la 
idea de que para transformarse ésta debe pensarse colec-
tivamente. ' 

Es necesario plantear una serie de características que 
deberá tener el Congreso Universitario, características 
que lo conviertan en un punto real de partida, de partici
pación democrática, y que contengan no sólo el proyecto 
de congreso, sino que empiecen a delinear, desde ahora, 
la idea de universidad que queremos. 
l. El Congreso Universita¡io es la alternativa para la 

transformación de fondo, democrática y acorde con 
los intereses nacionales, para construir la nueva uni
versidad. 

El Congreso Universitario será constituyente por
que dará las pautas para constituir la nueva universi
dad y el Consejo Universitario así lo habrá de asumir. 

2. Nuestra idea de universidad implica necesariamente 
la realización de un congreso público, en el que no só
lo los universitarios,sino el pueblo en general, pue
dan se~uir la discusión. 

3. Si partimos de que la discusión amplia, libre y de fon
do es la mejor garantía de democracia para el congre
so, es necesario construir los mecanismos que le den vi-

da y permanencia a lo largo de todo el proceso, es de
cir, organizar pláticas, periódicos murales, lecturas, 
investigaciones, conferencias, debates, ponencias, me
sas redondas, etc., y sobre todo organizar los foros lo
cales y una serie. de foros interdisciplinarios y el 
congreso estudiantil preparatorio al Congreso General 
Universitario. Estos habrán de conformar los cimien
tos que integren la discusión a lo largo de lotlo un pro
ceso de información, comunicación y análisis al inte
rior y entre las diferentes facultades, escuelas, cole
gios, centros e institutos de la Universidad. 

4. El Congreso Universitario que el CEU defiende e' 
aquel en que todas las ideas esttn en igualdad de con
diciones, debiendo representar el espacio adecuado 
para el debate libre de ideas. Por esto, la difusión y el 
tratamiento a los diferentes proyectos deben ser los 
mismos; ello incluye el uso de la radio, la televisión, 
publicaciones, espacios, etc. 

5. El Congreso Universitario deberá dar cabida a las di
versas posiciones dentro de la UNAM; para ello, deben 
conformarse representaciones con delegados electos en 
las diversas dependencias y con la participación pro
porcional. 

6. En el congreso habremos de avanzar en la definición 
de los rumbos esenciales y generales que habrá de to
mar nuestra Universidad; la discusión debe darse con 
la perspectiva del papel de la Universidad, sus posibi
lidades y responsabilidades en la reconstrucción na
cional y en el marco de la transformación científica, 
tecnológica y cultural que se da en el mundo contem
poráneo. Nuestra idea del congreso-proceso combina 
etapas de discusiones generales y locales en que los 
representados orientan a los delegados en la siguiente 
etapa. Así, actualmente vivimos en la etapa general de 
precongreso, luego vendrán los foros locales, después 
una primera sesión general, luego una segunda sesión 
de foros locales para decidir sobre los planteamientos 
de la primera sesión general, luego una segunda sesión 
general para conciliar propuestas, después una última 
etapa local de votaciones para mandatar a los delega
dos y finalmente la sesión de resolutivos generales. En 
total , podemos imaginar un proceso que transcurre 
por lo menos a lo largo de seis meses. 

ANTECEDENTES 

El actual proceso de transformación de la Universidad 
surgió a partir de varios hechos que caracterizan a la uni
versidad contemporánea. Entre los más significativos 
pueden señalarse: 
1) El movimiento estudiantil de 1968, cuya esencia fue 

la lucha contra el autoritarismo, marca el inicio de 
una etapa de cambios fundamentales dentro de la 
UNAM. 

2) A principios de la década pasada, y como resultado 
del crecimiento de la matrícula en educación basica 
durante los 60's, se dio una enorme demanda de edu- · 
cación superior que generó, durante la década de los 
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70's, el incremento en la matrícula estudiantil de nivel 
medio superior y superior. En la UNAM se creó el 
bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
así como nuevos campus universitarios. Este fenóme
no ocurrió paralelamente en toda Latinoamérica. 

3) La consolidación del STEUNAM en 1972¡ el naci
miento, las luchas y los planteamientos del SPAUNAM 
en 1975, el nacimiento del STUNAM en 1977; todas 
ellas manifestaciones diversas y en distintos espacios 
de la lucha en contra del principio de autoridad que 
pretende el monólogo dentro de la Universidad. El 
CEU es heredero y producto de la enorme voluntad de 
participación de los univer~itarios. 

4) A partir de 1978 se inicia un decremento del presu
puesto de la Universidad afectando fundamentalmen
te el salario del personal, tanto académico como admi
nistrativo, pero también las distintas actividades de la 
Universidad. 

5) El crecimiento de la investigación que ha alcanzado 
madurez en algunas ramas, lo que permite replantear 
sus objetivos. 

6) El avance del proyecto de crear dos universidades 
dentro de la UNAM, marginando de recursos al bachi
llerato y a las facultades, y fortaleciendo y aislando a 
los institutos de investigación y algunas otras áreas. 

7) La propuesta estatal de reforma a la educación supe
rior (P.ROIDES), que plantea restringir su presupues
to, aumentar cuotas y separar al bachillerato de la 
Universidad, entre otras cosas. 

8) El asalto al poder de la Universidad por parte de su 
burocracia,quien centralizó las decisiones y desplazó a 
la academia. 

9) El nacimiento el 31 de octubre de 1986 del Consejo 
Estudiantil Universitario como producto de la lucha y 
la organización estudiantil en defensa de la educación 
y por la construcción de una alternativa de reforma 
universitaria. 

UNIVERSIDAD Y CONTEXTO NACIONAL 

Definir la concepción de universidad por la que lucha
mos requiere del análisis de la situación nacional a la que 
nos enfrentamos; hoy nuestro país continúa viviendo la 
peor crisis de .>u historia, sigue crecientemente endeuda
do, con radicales deficiencias en educación, alimenta
ción, vivienda y empleo; con una creciente importación 
de tecnología, una clara tendencia a la maquilización de 
la economía, así como la profundización de la desigual
dad social. Donde los gobernantes y la clase dominante 
siguen empeñados en continuar esta supuesta "vía de de
sarrollo" que continúa deteriorando las condiciones de vi
da de nuestro pueblo. 

Particularmente nos enfrentamos al proyecto de "re
conversión industrial" que afecta no sólo a la producción, 
sino también al resto de las esferas de la sociedad, un mo
delo de producción impuesto por el imperialismo en el 
marco de la nueva división internacional del trabajo, a 
condición de poder alcanzar cierta competitividad en el 
mercado mundial, ello no significa que nos opongamos al, 
desarrollo del aparato productivo, pero no a costa del ni
vel ~e vida de los trabajadores, de perder aún más 
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nuestra independencia, del incremento al desempleo, sin 
contar hasta ahora con ninguna mejoría; por el contra
rio, cada vez se destina mayor cantidad de recursos para 
pagar los servicios de la deuda externa y disminuye el pre
supuesto para Jos servicios públicos. 

Hoy es ineludible discutir el papel de la investigación, 
de la formación de profesionales y de la difusión de la cul
tura que deben jugar para la transformación de esta rea
lidad en beneficio de las mayorías oprimidas de México. 
Mas aún cuando esta misma situación ha tenido grandes 
repercusiones en la orientación e implementación de las 
funciones fundamentales de la Universidad, así como de 
la educación superior. 

Para el Estado ya no se trata de satisfacer la demanda 
social de educación en su totalidad, sino atender las nece
sidades del aparato productivo en el contexto de la crisis, 
privilegiando a los sectores ligados a las trasnacionales y 
a las áreas de exportación. 

Bajo este criterio el Estado se ha propuesto: 
l. Descentralizar y regionalizar la enseñanza, que se

gún las declaraciones oficiales pretende una distri
bución más adecuada de los servicios educativos, 
pero en realidad lo que ha regionalizado es la auste
ridad y ejerce un control más estricto sobre la edu
cación. 

2. Reorientar el sistema educativo mediante la revita
lización de la educación técnica y el apoy0 a las 
áreas prioritarias que él mismo define a partir del 
análisis de la composición del aparato productivo y 
el diagnóstico curricular de las instituciones de edu
cación y los planes de estudio, con base a los cuales 
se ha propuesto racionalizar la matrícula en favor 
de las "áreas prioritarias" y adecuar las estrategias y 
contenidos curriculares al aparato productivo, con 
el fin de lograr un relativo desarrollo científico y 
técnico en beneficio de la burguesía nacional y del 
capital extranjero, y por otra parte también permite 
crear un ejército de reserva de técnicos especializa
dos y profesionales que permitan mantener los bajos 
niveles salariales. 

3. Reorientar la investigación y determinar las áreas 
en que se desarrolla, la información, coordinación y 
funcionamiento de los centros e institutos y el uso de 
recursos materiales, financieros y humanos. In
tegrar grupos de investigación desvinculados de la 
docencia entre las diferentes áreas, prevaleciendo 
una visión eficientista para la cual la mayor espe
cialización y las aportaciones en el campo de la in
vestigación son los criterios de selección. 

4. Reducción del gasto publico hacia la educación a 
partir de la imposición de todas topes salariales a los 
trabajadores administrativos y académicos. El re
corte de dependencias y programas. La reducción 
de los recursos destinados a la docencia, algunas 
áreas de la investigación y a la difusión del conoci
miento y la cultura. La reducción del número de 
ingresados a nivel medio superior y superior con res
pecto al crecimiento de la demanda, y la reducción 
de servicios y programas de apoyo a los universita
rios. Todo esto ha redundado en el deterioro del ni
vel de vida de los trabajadores académicos y admi-
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nistrativos, así como de las condiciones de estudios 
de los universitarios. 

5. Para llevar acabo esta política ha sido necesario que 
las autoridades elaboren un marco legal que les per
mita orientar la educación de acuerdo a las necesi
dades del sistema, y a la vez la práctica de la repre
sión directa a través de grupos porriles. 

A partir de este análisis, definimos luchar por una uni
versidad que sea capaz de desarrollar las ciencias, las ar
tes y la tecnología con la "finalidad de que pugne porque 
la educación esté al servicio del pueblo, incorporando a 
las clases populares al proceso educativo, dando acceso a 
los hijos de estas clases a la educación media y superior en 
la medida en que luchen porque el conocimiento y la en
señanza se orienten a resolver los problemas sociales, eco
nómicos y políticos del pueblo mexicano, con el objeto de 
,nejorar sus condiciones de vida, en su lucha por la liber
tad y por la construcción de una nueva sociedad. 

Partimos de que la transformación democrática de las 
universidades forma parte de la lucha del pueblo como 
parte de la transformación social a la que aspiramos; por 
ello, los universitarios y la Universidad deben ser solidarios 
con todas las luchas de las clases populares . 

Luchamos por una universidad que lleve a la práctica 
una nueva didáctica que parta de una nueva concepción 
del hombre como un ser social y creativo, que tiene como 
fuentes de conocimiento su relación con la naturaleza y 
con la sociedad, y que por lo tanto la metodología de la 
enseñanza debe de vincular la teoría con la práctica, esta 
última como la etapa que demuestra la validez del cono
cimiento; de la misma manera que debe vincular 
la docencia con la investigación y la difusión de la cul
tura para poder interpretar la realidad y resolver los 
problemas que ésta nos plantea, evitando los análisis par
ciales. 

Una universidad donde las relaciones entre maestros y 
alumnos carezcan de autoritarismo y paternalismo, bus
cando convertir al profesor en guía del proceso de ense
ñanza-aprendizaje; con el objetivo de formar profesionis
tas creativos y críticos, compro.metidos con la lucha del 
pueblo y al servicio de sus necesidades, donde la investi
gación sea realizada por los profesores y estudiantes como 
una actividad cotidiana de los centros educativos y no por 
encima de ello y a costa del proceso de enseñanza apren
dizaje, orientada igualmente o servir al pueblo. 

La difusión de la cultura por ser una función funda
mental de la Universidad debe partir del principio de 
abrir la Universidad al pueblo, de darle acceso a pesar de 
que no cuente con los recursos necesarios para ello, que 
sea capaz de recuperar y difundir todas las expresiones 
culturales de nuestro pueblo, pero también permita a los 
universitarios colectivizar el conocimiento que han reci
bido y con ello contribuir directamente y resolver en lo 
posible sus necesidades tanto en el curso de la formación 
académica como en el servicio social. 

Defendemos la autonomía entendida como el derecho 
de los universitarios a autogobernarse sin injerencia esta
tal, como el derecho de discutir y decidir, plural y de
mocráticamente, para resolver sus conflictos, manejar su 
patrimonio, determinar sus leyes y reglamentos que rijan 
la vida interna de sus centros de estudio y desarrollar la 
docencia, la investigación y la extensión universitaria. 
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ORGANIZACION ACADEMICA 
.. 

El Consejo Estudiantil Universitario parte de la necesi
dad de una reforma académica que contribuya con se
riedad a formar hombres y mujeres nuevos, con espíritu 
crítico e innovador. Reconocemos en la vida académica 
la esencia de la Universidad; por ello, exigimos recuperar 
la academia para los universitarios (profesores, investiga
dores, estudiantes y trabajadores) e impedir que las deci
siones de burócratas manipulen las aspiraciones profe
sionales, ·la formación de los futuros egresados y la orga
nización y rumbo del quehacer de los trabajadores acadé
micos. 

Uno de los vicios de la Universidad es el aislamiento de 
la investigación, la docencia y la difusión, por lo que de
be buscar~e su interacción y romper los intereses de grupo 
que generan duplicidad de esfuerzos y desperdicio de re
cursos. Nuestra propuesta difiere de la política imple
mentada en la UNAM, que ha buscado desarrollar dos 
universidades dentro de un mismo recinto: una miserable 
que atienda mínimamente la demanda educativa sin 
preocuparse por su calidad, y la otra rica, restringida y 
de alto nivel académico. 

En nuestro proyecto se concibe a la Universidad como 
una institución equilibrada e integral, en que debe im
pulsarse una relación dinámica y aprovechar las ventajas 
de tener una universidad en donde coexisten muy diversos 
especialistas, recursos materiales, infraestructura, etcéte
ra. 

Para el Consejo Estudiantil Universitario, la Universi
dad debe orientar sus esfuerzos a la solución de los gran
des problemas de la población y los relacionados con sus 
intereses, pero nunca en detrimento del conocimiento por 
sí mismo, y por ello defendemos como un principio fun
damental que existan espacios para la ciencia básica, la 
cultura y las diversas corrientes de pensamiento. 

La Universidad debe brindar una formación integral, 
creativa y no tecnocrática . Esta última sólo busca una la
bor incondicional hacia la producción. Buscamos que los 
egresados de la UNAM adquieran capacidad crítica y una 
identidad con el pueblo trabajador y sean capact.:s de pro
poner nuevas formas productivas que den solución a la 
problemática de las. mayorías de nuestro país. Esta educa
ción debe brindar un conocimiento universal y no uno 
parcial y estrecho que se decide al margen de los afecta
dos. 

Por ello, exigimos como principios generales: 

a) MATRICULA 

l. Una de las características de nueva universidad debe 
ser la de aumentar su tamaño, calidad y utilidad social, 
combatiendo los intentos de someterla a la reducción del 
gasto social. Debe ser resguardo de la actividad educati
va, cultural y de desarrollo científico y tecnológi<:a; d.ebe 
ser también ejemplo a seguir por el apar~t? e?ucatlvo. 
Por esto en defensa de nuestro futuro, retvmdicamos el 
increme~to en la matrícula de educación superior a un 
ritmo que permita aumentar sustancialm~nte el porcen
taje de mexicanos que llegan a la Universtdad y egresa~ 
de ella, independientemente de lo que suceda con la ach
vidad económica. Los problemas que enfrenta la pobla-
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ción mue tran que existe una demanda de profesionistas 
calificados no satisfecha, aunque la mala conducción de 
el país mantenga a otros desempleados. Que quede claro 
que el nivel de escolaridad en el país es de quinto grado, 
muy por debajo del que tienen los países desarrollados y 
aun de muchos con un desarrollo similar al nuestro. La 
Universidad es grande pero no de masas, pues menos de 
uno de cada 8 mexicanos ingresa a la Universidad y sólo 
cgresa de ella menos de uno de cada 20. 

La política estatal (PROIDES) pretende restringir la 
matrícula de educación superior, pero esta política 
restringe también la influencia de la Universidad en la so
ciedad, porque al no formar masivamente profesionistas 
calificados no existe capacidad de enfrentar sustancial
mente la dependencia tecnológica, ni de consolidar una 
alternativa en la cultura nacional. 

Existe una enorme demanda de educación superior no 
satisfecha y es imprescindible buscar diversas soluciones, 
por lo que nosotros proponemos como una solución inme
diata abrir uno o dos turnos más en la ENP, que permiti
rá, sin necesidad de nuevas instalaciones, aumentar la 
matrícula del bachillerato, proponemos también la 
conclusión del proyecto original del CCH y el apoyo y re
conocimiento total de las escuelas y preparatorias popu
lares. Señalamos que no debe sacrificarse el apoyo al 
bachillerato a cambio de brindárselo a la investigación, 
la licenciatura o el posgrado. Esta política debilita al con
junto de la Universidad en lugar de fortalecerla . 

b) DE LA CURRICULA 

l . Reivindicamos el derecho al Pase Automático para to
dos los universitarios. Se debe avanzar hacia la verda
dera integración del bachillerato con el resto de la 
UNAM, aprovechando los recursos de otros niveles y 
buscando mejorar la capacitación y desarrollar la mo
tivación de quienes serán sus alumnos en la licenciatu
ra, mediante un programa que mejore sustancialmen
te las condiciones de estudio y de trabajo, incida sobre 
el proceso enseñanza-aprendizaje y revise y actualice 
los planes y programas de estudio. Mediante un 
programa así se podrá superar sustancialmente la cali
dad del bachillerato en poco tiempo. Demandamos la 
revisión del bachillerato con la participación amplia 
de profesores y estudiantes: Hoy a la luz de quince 
años de experiencia del CCH es imprescindible estu
diar las ventajas de éste y el de la ENP para lograr un 
solo plan de estudios actualizado y que efectivamente 
hrinde educación crítica, innovadora y participativa. 

2 · En l.a licenciatura deben existir condiciones de estudio 
similares en las diversas profesiones y escuelas. Esta
mos por la revisión e integración de los planes de estu
dio ~n la licenciatura, rechazamos la desigual si
tuacwn de las facultades y de la Escuela de Estudios 
Profesionales y pugnamos por la revisión participativa 
del peso de las distintas profesiones que ofrece la 
UNAM, buscando adecuarlos a los nuevos avances de 
la ciencia y la técnica, rescatando la creatividad v la 
capacidad crítica de los estudiantes y su compron1iso 
con la población. 

Exigimos respeto a la decisión que cada estudiante 
tiene ~obrt> la carrera que desea estudiar v rechazamos 
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profundamente la negativa de las autoridades de res
petar la elección de cada alumno. Proponemos fortale
cer y democratizar los mecanismos de orientación vo
cacional pero manteniendo un estricto respeto a la vo
luntad invidivual. 

3. El posgrado que imparte la UNAM refuerza su carác
ter de Universidad Nacional, dado que en este nivel de 
estudios existen menos opciones en otras instituciones. 
La UNAM hoy produce mas del 50% de los posgra
duados del país, pero esta matrícula no llega a ser ni el 
7 % de los estudiantes que egresan de la licenciatura y 
con una altísima deserción. 

La UNAM ofrece dos sistemas de posgrado, uno li
gado a las facultades y escuelas, y otro dentro del siste
ma del Colegio de Ciencias y Humanidades que de
pende de la UACPyP. Hoy es urgente evaluar las ven
tajas, que a la luz de la experiencia obtenida han ofre
cido cada una de estas alternativas. Es justo decir que 
muchos vicios han acompañado al posgrado en la 
UNAM.comoson el aislamiento, la burocratización, la 
duplicidad de esfuerzos, el atraso en la asimilación de 
nuevas tecnologías y conocimientos, generándose 
posgrados de primera y segunda dentro de la misma 
UNAM. Para vincular la docencia y la investigación 
no se justifican dos sistemas de posgrado que provocan 
algunos de los problemas arriba mencionados, y 
mucho menos para hacer concesiones a grupos de po
der dentro de la UNAM. El posgrado es parte funda
mental en el proyecto de universidad integral, por ello 
es imprescindible renovar su organización y crear un 
solo sistema estrechamente ligado al sistema de investi
gación y la problemática de la licenciatura. Demanda
mos la gratuidad de estos estudios, la libertad de inves
tigación y la participación en la definición de las áreas 
prioritarias. Rechazamos la separación elitista que se 
pretende imprimir al posgrado y la integración del 
posgrado del CCH a las facultades correspondientes. 
Por ello buscamos la ampliación de ~stos estudios y el 
apoyo a todo estudiante que desee realizarlos, con el 
único requisito de haber concluido sus estudios de li
cenciatura. Dándose la opción de ingreso a los estu
diantes tesistas. 

En la actual organización de los estudios de posgra
do en la UNAM no se definen las atribuciones de los 
tutores ni la participación de los estudiantes de posgra
do en la investigación, resultando en muchos casos en 
una explotación brutal hacia el estudiante de posgrado 
que atenta contra su dignidad. Este problema se da 
entre otras causas por el congelamiento de las plazas 
de ayudante de investigador y el reglamento de estu
dios de posgrado. 

4. Defendemos el derecho de realizar estudios superiores 
de quienes trabajan. Hoy, a quince años de la creación 
del Sistema de Universidad Abierta (SUA), deben revi
sarse los resultados obtenidos en el marco del congre
so. El SUA, muy ambicioso en su concepción, hoy 
reclama el retorno al proyecto original que buscaba 
abrir opciones para quienes trabajan y no pueden ser 
Clitudiantes de tiempo completo; debe recuperarse la 
idea de q'ÍÍe el SUA tenga presencia fuera del campus y 
logre un alcance nacional, debemos darle una mayor 
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proyección y abrir el debate de su orientación y orga
nización. Al igual que en el sistema tradicional debe 
rescatarse para los universitarios el debate de su plani
ficación y organización buscando su fortalecimiento y 
una mayor atención e imaginación, por ser de las op
ciones más flexibles y con mayor potencialidad. 

5 . El CUEC, CUT, CELE e Iniciación Musical deben 
concebirse como escuelas en que se desarrolla una acti
vidad académica por lo que deben residir en su comu
nidad las decisiones sobre su desarrollo y no en la bu
rocracia universitaria. La Universidád tiene en este 
problema uno de sus más graves rezagos. 

e) DOCENCIA 

l. La libertad de cátedra es la columna vertebral en que 
se sostiene la diversidad de la Universidad, es sostén de 
la pluralidad y respeto a distintos criterios y métodos 
de enseñanza: la homogeneización es garantía de 
control, pero no de superación académica, por eso, de
fendemos la libertad de cátedra y rechazamos los in
tentos por restringirla. 

2. Uno de los problemas asociados al nivel académico es 
el de la actualización de los docentes y formación pe
dagógica. En la nueva universidad, como sucede en la 
mayoría de las universidades del mundo, debe profe
sionalizarse la enseñanza. El alto porcentaje de los 
profesores de asignatura debe disminuirse, buscando 
que la mayoría de los docentes sean de tiempo comple
to. Este problema está profundamente ligado al de la 
vinculación entre la docencia y la investigación, pues 
debe buscarse que los docentes participen en la investi
gación y los investigadores en la docencia y esto sólo se 
logrará si se avanza en la profesionalización de la ense
ñanza. 

La profesionalización de la enseñanza y la integra
ción de la docencia y la investigación en la gran 
mayoría del personal académico impulsa, de manera 
natural, la revisión permanente de los planes y progra
mas de estudio, la actualización del personal académi
co, su superación, y sobre todo apuntala la integra
ción de la Universidad. 

3. Debe abrirse el espacio que permita la participación 
real de los universitarios (académicos, estudiantes y 
trabajadores) en la revisión de planes y programas de 
estudio, para avanzar en la formación de un nuevo 
universitario, responsable ante la sociedad e identifi
cado con los intereses de las mayorías. 

4. La evaluación como parte del proceso de enseñanza
aprendizaje debe comprender todos los aspectos que 
forman parte de la investigación documental y de 
campo, la participación en las discusiones en clase, la 
elaboración de ensayos, etcétera. Este proceso es conti
nuo y debe estar en manos de los estudiantes y profeso
res. 

La _situación cambiante de la ciencia, la tecnología, 
los metodos de enseñanza y los problemas del país obli
gan a una evaluación permanente de planes y progra
mas de estudio, por lo que no concebimos la nueva 
universidad sin una autoevaluación permanente. 

5. La Universidad debe brindar a su personal académico 
todas las posibilidades y condiciones necesarias para su 
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superación académica: fortalecer el trabajo fuera del 
aula, cubículos, materiales adecuados, apoyo biblio
gráfico, e impulsar la revalorización del trabajo aca
démico recuperando el salario real . 

d) CONDICIONES DE ESTUDIO 

La composición socioeconómica del estudiantado es 
profundamente heterogénea. Es justo señalar que la 
estructura actual de la Universidad sólo considera 'al estu
diante de tiempo completo, con posibilidad de comprar 
libros y con una formulación cultural sólida. La nueva 
universidad deberá dar la cara a este problema con un 
agresivo programa de difusión cultural, becas, espacios 
físicos, bibliotecas, servicios de cómputo, comedores, á
reas de estudio adecuadas, reproducción de materiales de 
estudio a bajo costo, guarderías, fortalecimiento de los 
servicios médicos, sistemas de transporte, sistemas de 
asesoría a los alumnos, etcétera. Al elaborar sus progra
mas, la UNAM debe contemplar a todos sus alumnos. 

Este proyecto implica reconsiderar la organización de 
la institución para dar espacio a que el estudiante no sólo 
asista al aula, sino que encuentre dentro del campus las 
condiciones para su formación integral. 

Sólo asumiendo que todos estamos dentro del proyecto 
de universidad podremos contar con la participación y 
capacidad de todos los universitarios (profesores, estu
diantes y trabajadores), y aspirar a que la Universidad 
cumpla con los objetivos arriba señalados. El Consejo Es
tudiantil Universitario siempre ha luchado porque los 
programas universitarios contemplen a todos sus alum
nos, y seguirá haciéndolo. 

e) INVESTIGACION 

La Universidad debe vincular la investigación con la 
docencia y la difusión de la cult¡ua, para esto debe darse 
una integración de los espacios en que se realizan estas ac
tividades y del personal académico que interviene en 
ellas. Un primer paso es la profesionalización de la ense
ñanza y la ruptura de la separación entre docentes e in
vestigadores. En contra de este proyecto la Universidad 
ha venido avanzando en sentido contrario al permitir que 
más del 50% de los investigadores no den clase y aislar de 
la investigación a la mayoría del personal académico, 
restringiendo sus posibilidades de superación. 

Un segundo aspecto fundamental relacionado con la 
investigación es la definición de las líneas prioritarias a 
impulsar que han sido arrebatadas a la academia, 
quedando estas decisiones en manos de las burocracias. 
incluso de fuera de la UNAM, a través de organismos co
mo el CONACyT. Debe devolverse a quien más sabe, los 
investigadores y la comunidad universitaria en interac
ción con organizaciones de los trabajadores del país, la 
determinación de las prioridades en la investigación, pri· 
vilegiando el estudio de los problemas de la población y 
los relacionados con sus intereses. Aunque existen priori
dades, debe mantenerse un estricto respeto a la libertad 
de investigación. 
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f) EXTENSION UNIVERSITARIA Y DIFUSION DE LA 
CULTURA 

Para el Consejo Estudiantil Universitario es claro que si 
bien el nivel prebachiller cae en el ámbito de la SEP, las 
normales y la UPN. La Universidad tiene capacidad y ne
cesidad de dedicar esfuerzos importantes a la solución de 
los graves problemas de formación científica y 
humanística en primaria y secundaria. Por ello, es nece
sario dedicar recursos importantes a la investigación y ge
neración de materiales para esos niveles. Este es uno de 
los problemas prioritarios de la nueva universidad. 

Los servicios auxiliares que brinde la Universidad a su 
comunidad deben instrumentarse colectivamente y no 
dedicarse a pequeños subgrupos,como ocurre actualmen
te con la difusión de la cultura y las actividades deporti
vas y recreativas en que la mayor parte del presupuesto 
destinado a estas actividades se destina al mantenimiento 
de una burocracia y a un reducidísimo grupo de universi
tarios. El deporte debe concebirse como parte de la for
mación del hombre y no como espectáculo comercial o 
publicidad institucional. 

La presencia de la Universidad en la reconstrucción de 
la cultura nacional es otra simulación. En la realidad co
tidiana, los medios electrónicos de difusión juegan un pa
pel central en la formación del estudiante y del ciudada
no en general; en este contexto la Universidad tiene una 
presencia mínima comparada con los medios <:amer
ciales. Un problema paralelo sucede con las ediciones de · 
la UNAM que padecen un pésimo sistema de distribución. 
En el proyecto del Consejo Estudiantil Universitario, la 
Universidad debe tener una actividad profundamente 
agresiva en este renglón, rompiendo las concesiones que, 
por ausencia, se han dado al sector privado. El reto es 
enorme, pero fundamental en la reconstrucción de la cul
tura nacional y que necesariamente deberá darse para 
poder salir de la crisis. 

Para el Consejo Estudiantil Universitario la difusión de 
la cultura no debe limitarse a los que ya tienen educación 
y posibilidades económicas, por el contrario, debe 
construirse una alternativa a la ocupación de las concien
cias que sufrimos a través de los medios electrónicos de 
comunicación, fortaleciendo las ediciones de la UNAM y 
sobre todo su distribución, y llevando fuera del campus 
universitario diversos eventos culturales. 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA UNAM 

1) La actual estructura de gobierno de la UNAM es un 
aparato que sólo representa a las propias autoridades y a 
sus grupos afines, está susterttada en la Junta de Gobier
no, el Tribunal Universitario, el Consejo Universitario y 
la Rectoría. Es una estructura que se reproduce a sí mis
ma dejando al margen de las decisiones de la Universidad 
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a la inmensa mayoría de los universitarios: La Junta de 
Gobierno designa a los directores de las escuelas1 faculta
des y centros que constituyen más de la milad del Consejo 
Universitario, el cual elige a su vez a los miembros de la 
Junta de Gobierno. El rector también es designado por la 
Junta de Gobierno y tiene el derecho de vetar los acuer
dos del Consejo Universitario, en cuyo caso es la Junta de 
Gobierno quien toma las decisiones. 

Esta estructura es la que permite validar las decisiones 
de la burocracia de acuerdo a sus intereses y las políticas 
estatales. 

En esta lógica los poderes locales de las escuelas, facul
tades, institutos y centros de extensión son instituidos ver
ticalmente desde la Rectoría. Esta lógica supone un re
parto de cuotas de poder a los grupos de presión inscritos 
en los márgenes de la burocracia universitaria. Lo impor
tante consiste en ser fieles a las políticas estatales, corres
ponder favores, colocar a las amistades en los puestos cla
ves, amarrar compromisos políticos, coptar nuevos gru
pos, satisfacer las decisiones de los poderosos del país; en 
una palabra, consolidar el poder por el poder mis:no. 

Así el gobierno universitario ha terminado por plegarse 
al Estado y a sus políticas antipopulares y proimperialis
tas, mermando la autonomía universitaria y lacerando 
gravemente su vida académica también. 

Es innegable que el peor enemigo de la exelencia aca
démica se encuentra en la propia burocracia que tanto la 
pregona, burocracia que está visto forma parte orgánica 
del Estado· y del partido oficial. 

No hay duda de que uno de los enormes problemas de 
la Universidad es el gran peso de su burocracia. Para no
sotros las estructuras de Gobierno y organización de la 
Universidad deben estar al servicio de la investigación, la 
docencia y la difusión de la cultura, y sobre todo transmi
tir la transformación permanente que exige la Universi
dad de la crisis. Esto implica que la creatividad no 
enfrente obstáculos. 

Nosotros luchamos por una estructura democrática que 
permita impulsar nuestro proyecto en el que las formas 
de gobierno son uno de los elementos fundamentales, pe
ro no su objetivo, porque estamos conscientes de que las 
experiencias democratizadoras en la UNA:M han de
mostrado que en ausencia de un proyecto académico la 
democratización por sí misma ofrece resultados muy limi
tados. Asimismo, afirmamos que debe existir una diferen
ciación clara entre las funciones administrativas y acadé
micas, creándose las instancias adecuadas para el caso, es 
decir que las cuestiones académicas deben volver a la aca
demia, a los sujetos actuantes de la Universidad, profeso
res, trabajadores y alumnos; a nosotros deben correspon
der las estructuras de gobierno; debe respetarse la autoor
ganización de los profesores, trabajadores y estudiantes y 
al mismo tiempo dotarlos de recursos para el ejercicio de 
sus funciones. 

Luchamos por una transformación de la Universidad 
actual en una dirección contraria a la que hoy pretenden 
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las autoridades, es decir una transformación decidida por 
todos, por el conjunto de los estudiantes, profesores y 
trabajadores y que sean ellos a través de las formas de go
bierno que definan, dirijan la vida académica y política 
de sus centros de estudio. 

LA UNIVERSIDAD Y LOS ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 

Reivindicamos la universalidad de la educación, en su 
forma concreta el intercambio con las universidades de 
otros países forma parte de ésta. 

Es por eso que estamos en contra de que se les exija a los 
estudiantes extranjeros que paguen altas cuotas en dóla
res. No existe ningún criterio académico que sustente es
tas medidas. 

En la nueva universidad, el intercambio académico de
be profundizarse. Se deben plantear planes y programas 
de becas, conferencistas, técnicas, revistas, etc., con ins
tituciones de otros países que ayuden a diversificar la edu
cación y la haga efectivamente universal. 

Esta política debe reflejar la solidaridad del pueblo 
mexicano para con los otros pueblos del mundo que 
luchan por su liberación dando acceso a los estudiantes 
extranjeros en igualdad de condiciones. 

Hoy a nuestra Universidad deben venir estudiantes de 
todo el mundo, contando además con que la calidad de 
nuestra educación será un instrumento que contribuirá al 
desarrollo de sus pueblos. 

EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 

En el contexto de la crisis económica la imposición es
tatal de la política de austeridad y de una política educa
tiva de "excelencia académica" y "eficiencia administra
tiva" la educación es pieza clave para la rearticulación y 
modernización de las relaciones capitalistas de produc
ción en el país. 

La crisis y la aplicación autoritaria de las políticas esta
tales antes mencionadas han deteriorado la educación. El 
desplome de los presupuestos reales de las universidades 
se ha traducido en un fuerte deterioro académico en las 
áreas de docencia, investigación, difusión y extensión de 
la cultura; en los niveles de bachillerato, licenciatura y 
posgrado, así como en un fuerte deterioro en los servicios 
para los estudiantes y de los niveles salariales del personal 
académico y administrativo. 

En el marco de una severa crisis de las finanzas públi
cas (gastos muy por encima de los ingresos), el gobierno 
federal aumenta impuestos, precios y tarifas de las 
empresas estatales y paraestatales, reduce drásticamente 
el gasto público para el empleo, vivienda, salud y educa
ción, afectando gravemente el nivel de vida de la pobla-
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ción. Por ejemp1u. la participación del gasto federal en la 
educación con respecto del gasto total del sector público 
cayó del 9% en 1977 al 6. 7% en 1982 y al 6 % en 19~(): 
en contraste, el pago a toda costa del servicio de la deuda 
externa aumenta su participación en el gasto público dd 
25% en 1981 al 53% en 1986; la fracción restante se des
tina, principalmente, a gastos para la administracióu. la 
defensa y la infraestructura. 

En la UNAM el programa de austeridad formalmente 
declarado por las autoridades universitarias incluye: 
ahorro de energía eléctrica, agua y llamadas de larga J¡.,. 
tancia, prohibición de gasto para reposición de nwbí 
liario de oficinas, declaración de patrimonio de funciona 
ríos universitarios, suspensión de construcciones de t•tlifi 
cios administrativos y auditorías generales. Paralelanwn
te, el programa de austeridad real, más amplio y riguro 
so, no declarado, consiste en: aumentos salariales mu~ 
por debajo de la inflación (los salarios del personal acadi·
mico y administrativo en 1987 apenas representan un 
50% de los de 1982), aumentos de las cargas de trabajo~ 
deterioro de las condiciones laborales y de la~ presta
ciones económicas que contrastan con los altos sueldos. 
sobresueldos, sueldos "vitalicios", viáticos, etc. de la bu
rocracia universitaria, establecimiento de topes en la 
matrícula de nuevo ingres0 (en 1987 fueron rechazados 
90 mil aspirantes al bachillerato de la UNAM), y el costo 
promedio por estudiante es bajísimo comparado con el 
costo promedio en las escuelas privadas y con el de lao, 
áreas de supuesta excelencia académica, suspensión de 
categorías como las de profesores ayudantes (recortándo
los después de haber disminuido el tamaño de los grupos 
por la limitación de los de nuevo ingreso}; no creación y 
congelación de plazas para el personal académico y admi
nistrativo y aumento de reglamentaciones en este terreno: 
hay además una redistribución interna de los rt.'Cursos por 
áreas (investigación, docencia, difusión y extensión de la 
cultura), por niveles (bachillerato, licenciatura y po!>~ra
do), y por carreras y especialidades (favoreciendo la do
cencia y la investigación técnica, biotecnológica. de 
cómputo, de energía, etc.) según las directrices estatales y 
que se han reclamado espacio exclusivo de interés trasna
cional. 

El presupuesto de la UNAM ha disminuido considera
blemente, del 0.33% del Producto Interno Bruto (PIB) <.' 11 

1978, al 0.18% en 1985, la caída del presupuesto de la 
UNAM entre 1982 y 1986 sobrepasa ampliamente el 
40 %. En 1985, el ejercicio presupuesta! inició con un dé · 
ficit de 3, 740 millones de pesos; en 1986 y 1987 esta ten
dencia se ha visto ligeramente reYertida por el aumento al 
presupuesto como resultado de la movilización estudian
til organizada por el CEU. 

El Patronato Universitario (tres personas) es elegido 
por la Junta de Gobierno, la que a su vez es elegida por la 
mayoría del Consejo Universitario y, por último, la 
mayoría del Consejo Universitario es elegida por la junta 
de Gobierno. El manejo del presupuesto tiene que ver con 
este círculo vicioso. El Patronato Universitario formula el 
proyecto general de ingresos y egresos y lo somete a consi
deración del Consejo Universitario. 

Dicho proyecto, en ocasiones, lo conoce el Consejo 
Universitario cuando ya se ha ejercido en gran parle. El 



informe del ejercicio además de entregarse con retraso no 
t!S objeto de un balance y fiscalización rigurosa. Lo más 
grave, sin embargo, es el hecho de la nula información y 
participación organizada de estudiantes, profesores y tra
bajadores y de las instancias colegiadas en su definición, 
balance v fiscalización. Su uso faccioso, los altos sueldos de 
la bu, oc:racia universitaria, su desviación para impulsar 
campañas co~tra la organización democrática de los uni
\edtari l.~, 1:'1 sostenimiento de organizaciones porríles, 
• • , no ptrmitcn un apoyo mayor a las tareas fundamen-

t: lt.~ • e la L'. A1 1. 

El sistema de Presupuesto por Programas deja intactos 
~:~tos problemas con el agravante de que se convierte en 
t n in trumcnto ~electivo de las áreas de interés de la bu
rocracia universitaria y del gobierno federal. 

La distribución } definición antidemocrática del pre
~upuesto universitario y la nula defensa contra su dete
rioro real por las autoridades univer:.itarias lesionan gra
,·em~:nte la autonomía uniYersitaria. La subordinación 
acrítica a la políticas del régimen son las verdaderas 
causas del deterioro académico de nuestra institución. 

L¡) movilización impulsada por el CEü ha logrado fre
nar la caída del prewpue to universitario, pero habremos 
de lograr uu consenso nacional y la movilización de las 
fuerzas dt•mocraticas de las instituciones de educación y 
uol pueblo para revertir el proyecto estatal. Esta es una 
de nu tras tareas porque reivindicamos las conquistas 
del pueblo de ~1exico en particular, que la educación de
h · ser pública y gratuita como parte de los derechos de los 
mexicanos. 

Se: ha ¡ ropuesto por parte de las autoridades centrales 
de la U:\A~1 y el gobierno federal diversificar las fuentes 
dt.: fin andamiento de las universidades; se han menciona
do do\ p11ntos: el aumento de cuotas y la vinculación a la 
prodm:C'IÓn. Ha quedado claro, después del debate de 
c:ww-fchrero de este año, que el aumento de cuotas es 
inadmisible porque margina aún más a las mayorías y 
porque no representa una alternativa que permita 
aumentar con. iderablemente los recursos de la institu
eiótt. El Estado debe entregar el presupuesto para cubrir 
íntegramente la~ actividadc sustantiva de la UNAM. 
Ht·C'hazarno_ la asfixia económica que pretende restringir 
e desarrollo de las institucione de educación. La vincu
lución a la produccion no puede ~er una parte importante 
de los ingresos de la in!>titución porque la subordinaría, y 
t' claro que las lineas generales de in ve ·ligación, docen
<·i ,l . d ifusión y extensión de la cultura no deben supeditar
·,c a los intcrc. es del capital nacional y trasnacional. 

Para ello, y considerando que ~léxico es un país dejó
•:<·nc' ., con un nivel educativo bajo, el CEU luchará por
q ue el pre u puesto a la educación sea del 8% del PIB. 
I JamafilCJS a los profe!>OT('S, investigadores, trabajadores r 
l ''>tudiante~ } al pueblo de ~léxico a luchar por esta de
manda en la perspectiva cstrategica de aumentar el m 't

mero ) el tamaño de la~ instituciones de educación en el 
paí_~; 
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El CEU luchará también por aumentos ~ustanciales al 
gasto por estudiante: al ga~lo para docencia, investiga
ción, extensión y difusión de la cultura; al monto y mime
ro de becas para bachillerato. licenciatura } posgrado; y 
junto a los trabajadores administrativos y académicos por 
aumentos salariales y mejores condiciones de vida y de 
trabajo. Reivindicamos la información, discusión, defi
nición, balance y fiscalización del presupuesto universi
tario por los estudiantes, profe ores, investigadores y tra
bajadores administrativos y las instancias colegiadas, es 
decir , la democratización en la formulación Je los recur-
sos de la Universidad. ' 

El presupuesto universitario debe ervir para apoyar y 
mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes, el 
trabajo académico de sus profesores e investigadores y el 
desarrollo cultural de la UNAM. 

La Universidad en el contexto y proyecto nacional 

Por todo lo antenor y recogiendo los planteamientos 
que el CEU ha hecho desde su nacimiento el 31 de oc
tubre de 1986, proponemos como ejes de la discusión y 
análisis hacia el Congreso Universitario los siguientes: 

l. LA UNIVERSIDAD EN EL CONTEXTO Y PROYEC
TO 1\ACIONAL: 

a) Los problemas nacionales. 

Ha sido señalado por diversos sectores universitarios 
que la Universidad debe hact>r un diagnóstico de los 
problemas nacionales, tenierrdo presente el contexto in
ternacional, en particular el cambio científico tecnológi
co mundial, al margen de la demagogia sexenal. La Uni
versidad desde u autonomía debe} puede presentar con 
toda energía .y honestidad, hoy en su congreso y siempre 
como una actitud rectora de su funcionamiento, un diag
nóstico global de la realidad mexicana, que permita ubi
car su accionar frente a los problemas actuales y futuros 
más agudos de nuestro pueblo. Para de esta manera po
der hablar, ahora sí, de eficiencia del quehacer universi
tario. En resumen:en qué sociedad y para qué sociedad 
debe trabajar la Universidad. 

b) El perfil institucional de la Universidad. 

En un México crecientemente endeudado, que vive la 
peor crisis económica de su historia, con una creciente 
importación de tecnología, ausente en la nueva revolu
ción científica tecnológica, con radicales deficiencias en 
educación, salud, alimentación. vivienda y empleo, agu
dizadas cotidianamente. Con claras tendencias a la ma-
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quilización de su vida económica y donde sus gobernante.'> 
y clases dominantes siguen empeñados en continuar esta 
"vía de desarrollo'" como imagen dramática del capitalis
mo occidental, es una tarea ineludible discutir el papel 
que la investigación, la formación profesional y la difu
sión cultural deben jugar. No para ser cómplice callado 
de esta realidad sino para incidir en revertir estas tenden
cias a favor de modelos nuevos, propios, solidarios con las 
necesidades y aspiraciones de las mayorías oprimidas de 
México. Es decir, debemos definir con claridad el perfil 
institucional de cara al contexto nacional y a las expecta
tiva~ de nuestro mañana. 

II. EL QUEHACER DE LA UNIVERSIDAD 

l. Recuperación de la academia. 
a) Inventario y diagnóstico de la investigación, la do

cencia y la difusión cultural que realiza la Universidad 
para, de frente al perfil institucional, ubicar con preci
sión las causas estructurales o coyunturales, atentatorias 
a la calidad del quehacer universitario y definir su orien
tación general. 

b) La organización académica debe ser revisada a fon
do y transformada con creatividad ,. flexibilidad suficien
te para estar dispuesta al cambio. · 

- Es imperativo rearticular estructural y programáti· 
camente la investigación, la docencia y la extens.ión uni
versitaria. 

- Es evidente ya la necesidad de reconstruir el tejido 
social universitario para la rehabilitación del diálogo aca
démico, científico y político entre los universitarios. 

- Es nece.'iario reanimar y crea( espacios colegiados, 
representativos y paritarios, que articulen, impulsen y 
orienten permanentemente la vida académi~a. 

- Es inap~az~ble que la administración se coloque al 
servicio de las necesidades y proyectos académicos, 
quedando sujeta a los organismos colegiados. 

- Es correcto descentralizar las decisiones de políticas 
académicas y presupuestales en beneficio de los organis
mos colegiados de los distintos centros de estudios. 

2. La enseñanza debe ser revisada en un prOceso gene
ral y local. 

a) Es necesario redefinir o en su caso definir los perfiles 
de los egresados y la adecuación de éstos a los planes y 
programas de estudio. 

b) Es inaplazable modernizar las relacione.<~>' mt.>todos 
p~d~gógicos, incorporando los avances didá':ticos y peda
gogJcos a los procesos de enseñanza-aprendizaje para una 
universidad como la nuestra. Debemos dejar abiertas la~ 
puertas para el ejercicio constante de diversas formas de 
aprendizaje y evaluación en el proceso de enseñanza
aprendizaje. 

e) Es imperativo evitar al máximo la simulación acadé
mica; los .estudiantes debemos evaluar los cursos y por lo 
tanto revisar nuestra participación y la del profesor. 
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III. CONDICIONES GEI\:ERALES DE LA UNIVEHSI
DAD 

l. Condiciones de estudio. Al reconoet·rse a la UI\:AX1 
como institución pública debe reconocerse la condición 
social del estudiante que a ella asiste (casi el 80 1:; . dt• los 
estudiantes cuenta con un ingreso familiar menor a do~ 
salarios mínimos) y actuar en const'Cuencia att•ndit•udo 
las nt'CCSidadcs del estudian h.• universitario. Existt•n JWCt'· 
sidades académicas que cualquit•r pro<.-eso cit.· cust•iianza. 
inn.-stigación o difusión til•nt•n que cubrir para 'u adt·
cuada realización. La infraestructura, los espa<·ios. lo:-. 
materiales, etc.. que estos prcx:t:sos Tl'Claman sou t·n la 
UNAM absolutamente insuficientes. 

a) Es inaplazable crear las condiciones de estudio hási 
cas que atiendan con eficacia las condiciones académicas 
\'sociales del estudiante universitario en todos los niwlt·s. 
Podemos señalar desde ahora la necesidad de mejorar. 
ampliar y/o crear los ser\'icios de biblioteca, hcmeroll't·a. 
centros de información, lx.'Cas, salas de lt'Ctura. cubículo~ 
de trabajo, materiales didácticos. fotocopias, transportt'. 
comedores, auditorios, librerías, residencias, guan.lt•ria-. 
~ ser\'icios médicos. 

2. Condiciones de trabajo académico y adminbtrath·o. 

a) Requerimos avanzar hacia la real profcsionalizu<:i,·lll 
del personal académico, lo 1¡ue ,.;ignifica además dt' la l'~
tabilidad y el compromiso cu el trubajo, un salario sufi
ciente para hacer efectiva cstu profcslonalizaciúu. 

b) Es necesario mcjorur. ampliar o crear lo~ sen ido' 
de becas, intercambio ul.·udemic:o, publica<:ioncs. cur.,w.. 
promociones, estímulos, etcétera, para ¡wrmitir una 
constante actualizacic>n ,. desarrollo de la acth·idad del 
personal académico. · 

e) De igual mancru el persoual administrat ivu ~ dc.> in
tendencia, re<Juicrt•n salarios decorosos, capacitación qut' 
posibilite un maym ~oauprumiso de su trabajo, d<'t'lt·ra. 
para la adecuada rcálll'.üclún de las actividades lllli\w:o.i
tarias. 

3. Gobierno v administración. La modt.•rna uniwr,.i
dad de masas n~ puede seguir ~iendo gobernada y admi
nistrada con mecanismos verticales y obsoletos. 

a) Requerimos un diagnóstico causal que permita sepa
rar las esferas de gobierno y de la administración unin-r
sitaria, descentralizando y desconccntrando a la vez el 
poder y la administración, recuperando la lógica atadé
mica de la institución. 

b) La adecuada realización de las tareas universitaria.' 
impone la nect,>sidad d<· que el gobierno universitario 
quede en mano~ de los actores de la ,·ida académica. 

e) Los organismos de dirc..'CCión deben ser realuwntl' 
participativos y representativos, recuperando como cjt• 
central de la vida ·universitaria, un ejercicio dcmocralico 
en el análisis, discusión y toma de decisiones. 

d) Deben ensayarse nuevos métodos y crear nuenl.\ 
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estructuras que permitan la realización de la lógica aca
démica, tanto en la distribución presupuesta!_ como en la 
asignación de recursos, en los espacios de difusión, la de
finición de políticas de investigación, las de docencia, en 
la dirección universitaria, etcétera. 

e) La universidad de finales del siglo XX con más de 
350 mil miembros no puede seguir siendo conducida por 
120 universitarios, de los cuales, incluido el Rector, casi 
la mitad es nombrada por 15 notables y por lo tanto sólo a 
ellos rinden cuentas. En muchas universidades mexicanas 
y del mundo entero se práctica con éxito, desde hace 
mucho tiempo, la elección directa y democrática por la 
comunidad de sus autoridades correspondientes. En la 
UNAM esta es una necesidad democrática, modernizado
ra y consensual evidente. 

f) La administración universitaria debe modernizarse 
eliminando al mínimo las trabas y laberintos burocráticos 
existentes. 

4. Política de recursos. Es evidente que para enfrentar 
las tareas de transformación de nuestra Universidad de
bemos abordar a profundidad su problemática finan
ciera. La disyuntiva en términos generales se presenta de 
la manera siguiente: adecuar la Universidad a la dinámi
ca de destrucción de la riqueza propia de la crisis, o forta
lecerla como bastión estratégico de primera importancia 
para poder remontar los efectos de la misma crisis, sobre 
la base de una nación de hombres cultos, capaz de produ
cir la ciencia y la tecnología necesarias para la conquista 
de la independencia nacional. Entre estas dos lógicas an-

' \ ,, .. 
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tagónicas nos inclinarnos definitivamente por la segun
da. 

a) Es obligación estatal otorgar a las instituciones 
públicas de educación el financiamiento suficiente para 
la realización de sus tareas sustantivas. 

b) Toda educación pública es gratuita; la UNAM debe 
estar en consecuencia con ello. 

5. Crecimiento universitario. 

La Universidad debe definir una política de crecimien
to de sus espacios, actividades y responsabilidad social. 

a) Es necesario que en el conjunto de la educ~ción me
dia superior y superior pública amplíe la matrícula estu
diantil. Es inadmisible la existencia de rechazados en es
tos niveles educativos. 

Es urgente que se amplíe la cobertura educativa del ni
vel medio superior. La UNAM tiene capacidad instalada 
para atender la demanda educativa que se le presenta en 
este nivel y ser impulsora de una política educativa que 
no niegue de antemano la posibilidad de estudiar. 

Es necesario discutir y dar salida positiva a la demanda 
no atendida que se encuentra luchando por su educación 
en las escuelas populares. 

b) Los espacios e infraestructura académica y de difu
sión cultural deben tener un ritmo constante de 
ampliación, posibilitando una mayor creación científica 
y cultural con un creciente impacto social. 

Programa de los cursillos de 

capacitación de los comités electorales 

Este programa tiene la finalidad de informar a los in
tegrantes de los comités electorales de dependencia el lu
gar y la hora en que deberán asistir el próximo viernes 27 
de noviembre a un breve cursillo de capacitación que les 
facilitará el manejo de las reglas E-lectorales y t-1 ·'l.,tructi· 
vo del proceso electoral. 

Con el total de comités elect01. ..- s han con~.~ . JJ~u 
ocho grupos. Cada grupo tiene asigr1 .. uv >~ ·,tructores 
y un auditorio. Con el objeto de que tod~ ~o .. miembros 
de los comités electoralf'S asistan al cursillo habrá dos ho
rarios opcionales, uno a las 10.30 hs., otro a las 17.30 hs. 
Cada integrante de comité podrá asistir al que le resulte 
mejor. La sesión se dividirá en dos partes. En la primera 
se proyectará un audiovisual. En la segunda se resolverán 
las dudas de los aststentes. 

A continuación se indica el lugar al que asistirán los in
tegrantes de cada comité electoral, conforme a la depen
dencia para la cual han sido nombrados. 

GRUPO 1 

Lugar: Facultad de Psicología, Auditorio Edif. "A" Planta 
Baja, Av. Universidad No.3004 (entrar por Insurgentes). 
liudad Universitaria 

El\. Piautel 1 
ENP Plantel 2 
ENP Plantel 3 
ENF Plantel 4 
ENP Plantel 5 
ENP Plantel 6 
ENP . Plantel 7 
ENP Plantel 8 
ENP. Plantel 9 
ENP Dirección General 
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GRUPO 2 

Lugar: Facultad de Arquitectura, Aula P. 6 
Ciudad Universitaria 

CCH Plantel Azcapotzalco 
CCH Plantel Naucalpan 
CCH Plantel Vallejo 
CCH Plantel Oriente 
CCH Plantel Sur 
UACP v P del CCH 
F. de Óencias 
F. de Filosofía y Letras 
F. de Ciencias Políticas v Sociales 
Coordinación y DUACB. del CCH 

GRUPO 3 

Lugar: Facultad de Medicina 
Auditorio 2, Planta Baja 
Ciudad Universitaria 

Instituto de Astronomía 
Instituto de Física 
Instituto de Geofísica 
Instituto de Geología 
Instituto de Ingeniería 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas 
Instituto de Investigaciones en Materiales 
Instituto de Matemáticas 
Dependencias de Investigación en Cuerna vaca (Véase la 
nota 4) 

GRUPO 4 

Lugar: Auditorio r\abor Carrillo junto al CICH (Centro 
de Infol"Il!.ación Científica y Humanística) 
Ciudad Universitaria 

Instituto de Biología 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Instituto de Fisiología Celular 
Instituto de Química 
Centro de Ciencias de la Atmósfera 
Instituto de Geografía 
Centro de Estudios Nucleares 
Centro de Instrumentos 
Centro de Información Científica y Humanística 
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GRUPO 5 

Lugar: Edificio .. B .. del Posgrado de Ingeniería. Circuito 
Exterior 
Ciudad Universitaria 

Instituto de Investg. Antropológicas 
Instituto de Investg. Estéti~as 
Instituto de lnvestg. Históricas 
Instituto de Investg. Jurídicas 
Instituto de lnvestg. Sociales 
Instituto de lnvestg. Filológicas 
Instituto de lnvestg. Filosóficas 
Instituto de Investg. Económicas 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humani
dades 

GRUPO 6 

Lugar: Facultad de Arquitectura 
Aula Arq. Enrique del Moral 
Planta Alta, Primer Nivel 
Ciudad Universitaria 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
ENEP Acatlán 
ENEP lztacala 
ENEP Aragón 
ENEP Zaragoza 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Química 
Facultad de Arquitectura 
Dependencias que indica la instrucción 10. B 
(Véase la nota 2) 

GRUPO 7 

Lugar: Facultad de Medicina 
Auditorio 1, Planta Baja Edif. "C" 
Ciudad Universitaria 

Facultad de Derecho 
Facultad de Economía 
Facultad de Contaduría y Administración 
Escuela Nacional de Trabajo Social 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
Escuela Nacional de Música 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoameri-
canos 
Centro de Estudios sobre la Universidad 
Dependencias indicadas en la instrucción lO.C (Véase 
la nota 3) 
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Lugar: Aula Magna, Edif. C. ler. piso 
F;1cultad de Psicología. 
Ciudad Universitaria 

Facultad de Medicina 
Escuda Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Facultad de Odontología 
Facnltad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
" 'ctltad de Psicología 

l!•stituto Je lnv ·tigaciones Biomédicas 
lH~lituto de Investigaciones Bibliográficas 
Ct•utro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas. 
l),·pendcncías mdicadas eu la instrucción lO. A) (V éa~c la 
11ota l) 

. 'OTA 1) 

NOTA 2) 

El Con~jo T6cnico de Humanido.de.c. 
nombró la parte correspondiente del co
mité electoral para la Dirección General 
de Bibliotecas, Centro de Enseñanza de 
Lt>nguas Extranjeras, Centro de Enseñan
za para Extranjeros y Centro de Investiga
ción y Servicios Museológic:os, y para el 
personal académico adscrito a la Coordi
nación de Humanidades. 
Este Comité está asignado para su capaci
tación en el grupo 8. 

.El Consejo Técnico de la Investigación 
Científica nombró la parte correspondien
te del comité electoral para las direcciones 
gcnerales .de Servicios de Cómputo para la 
Administración, de Servicios de Cómputo 
At•adémico, Centro de Investigaciones y 

CREDENCIALES 

DE IDENTIFlCACION 

Se informa a los alumno · que no hayan obtenido 
~~~ credencial de idcntiticación que podrán hacerlo 
(' ll lo~> locales de: París No. lO, Col. Revolución; 
Zona Conwrcial.. .. en Ciudad Universitaria y Jocal 
de registro del CUIECC,en avenida del IMAN 
No . 7, de acuerdo a la información que en cada 
plantel les proporcionen. 

NOTA 3) 

NOTA 4) 

Atentamente 
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Servicios Educativos, Centro Universitario 
de Tecnología Educacional para la Salud, 
Centro para la Innovación Tc::noJógica y 
para el personal académico adscrito a la 
Coordinación de la Investigación Cientí
fica. Este comité está asignado para su ca
pacitación en el grupo 6. 

El Consejo Asesor de Difusión Cultural 
nombró la parte correspondiente del co
mité elt..'Ctoral para la Dirección General 
de Actividades Deportivas y Recreativas, 
Televisión Universitaria, Centro Universi
tario de Estudios Cinematográficos y los 
Centros de la Coordinación de Difusión 
Cultural. 
Este comité está asignado para su capaci
tación en el grupo 7. 

El Comcjo Técnico de la Investigación 
Científica nombró la parte correspondien
te del comité electoral para las dependen
ciali de investigación situadas en Cuerna
vaca, Morelos. Estas son: Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias de 
la UNAM, Centro de Investigación sobre 
Fijación de Nitrógeno, Centro de Investi 
gación sobre Ingeniería Genética y Bio
h.:cnología, Laboratorio de Cuernavaca 
del Instituto de Investigaciones en Mate
máticas Aplicadas y en Sistema~. e Institu
to de Física en Cuernavaca. Este comité 
está asignado para su capacitación en el 
grupo 3 . 

LA COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

Nota aclaratoria: 

En el listado de casillas de clínicas y centros hospita
larios ubicados fuera de los campus universitarios a 
los que se refiere el punto 21 del Instructivo del Pro
ceso Electoral, publicado el pasado lunes 23 de no
viembre en Gaceta UNAM, deben ser incluidos 
dentro del grupo de unidades que para efectos del 
proceso electoral dependen del Comité Electoral de 
la Facultad de Medicina: el Hospital de 
Cancerología y Neumología del Centro Médico Na
cional y el Hospital de Oncología del Centro Médico 
Nacional, en el Distrito Federal y dependientes del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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