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Fue ~ntregado el Premio Nacional de Ci~ncia y Tecnología 
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Sergio Pitol fue galardonado por sus trabajos en Reconocimiento a Luis Felipe Rodríguez en Cien- La presea en Historia, Ciencias Sociales y Filoso-
el área de Literatura y Lingüística. clas Físico-Matemáticas y Naturales. f'w fue entregada a Fernando Salmerón Roiz. 

Intercambio académico 

Julio Fermoso García, rector de la Universidad 
de Salamanca, España. 

>9 

Murió Manuel R. Palacios, emérito de la :Facultad 
de Derecho 
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Clausura de los festejos por el 70 Aniversario 
de Filosofía y Letras 
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COMISION MiXTi~ DE BECAS 

BECAS EN INSTITUCIONES COT~ ESTUDIOS 
INCORPORADOS A U.J. Ult¡JA..M 

CICLO ESCOLAR 1994; CALENDA..1UO "A" 

La Comisión Mixta de Becas, de conformidad con lo establecido en las 
cláusulas 95 y 86 de los contratos colectivos de trabajo para el personat 
tlcadémico y administrativo, respectiYamente, informa gue las solicitudes de 
beca para instituciones con estudios incorporados a·Ia UNAM, niveles técnico 
en enfermería y de licenciatura calenáario "A", deberá tramitarse en el 
periodo del 31 de Enero alll de Febrero del presente año, en los lugares que 
a continuación se indican: · 

• Para personal académico 
En las oficinas de·AAPAUNAM 

Cerro del Agua No.120, 

Colonia Romero de Te.1.·1:eros 

Coyoacán, D.F. 

• Para personal administrativo 

En las oficinas de STUNAM 

Centeno No.145, 

Colonia Granjas Esmeralda 

Iztapalapa, D.F. 

• Para personal universitario no sindicalizado 
En las oficinas de la DGIRE 

Lado sur Sala Nezahualcóyotl 

Zona Cultural 

Ciudad Universitaria, D.F. 

Son requisit~s indispensa_bles para aspir~r a una bcca~.'ser Jllpmno regular, 
tener en el ciclo o en el ano escolar anteriOr un promemo m1mmo de ocho, y 
presentar comprobante de inscripción al plantel en donde se solicita la beca. 
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S ergio Pitol, Luis Felipe Rodrígu~z 
Jorge y Fernando Salmerón Roiz, tres 

distinguidos universitarios, entre otros, 1 

recibieron el pasado 24 de enero, en la 
residencia oficial de Los Pinos, la distin
ción Premio' Nacional de Ciencias y Ar
tes, que les entregó el presidente Carlos 
Salinas de Gortari. 

En el área de Lingüística y ·Literatura, 
el diplomático y académico, investigador 
y filósofo, Sergio Pitol, fue quien se hizo 
acreedor a este reconocimiento, por su 
amplia obra narrativa, sus tareas de tra
ducción y de divulgación de literaturas 
extranjeras, y por su importante labor 
magisterial. 

Por su parte Fernando Salmerón, quien 
es un universitario en el sentido más 
amplio del concepto, por su prolífic~ obra 
escrita y su trabajo en las aulas, que revela 
una viva vocación por la enseñanza de la 
filosofía, de las humanidades y la educa
ción en nuestro país, recibió el Premio 
Nacional-de Historia, Ciencias Sociales y 
Filosojfa -al igual que Moisés González 
Navarro. 

Sergio Pitol,. Luis F. Rodríguez y Fernando Salmerón 

Tres destacados universitarios recibieron 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
El fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, las 
humanidades y las artes son imperativos de la modernización: Salinas de Gortari 

Asimismo Luis Felipe Rodríguez Jor
ge, en quien los académicos recono
cen -por su trayectoria, investigaciones 
y labor docente- a uno de los astrónomos 
más destacad_os de nuestro país, se hizo 
acreedor del Premio Nacional en el área 
de Ciencias Flsico-Matemáticas y Natu
rales, justamente por sus profundos y 
valiosos aportes al conocimiento 
astronómico contemporáneo. 

El músico Carlos Jiménez Mabarak, el 
científico José Ricardo Gómez Romero y 
los artesanos que producen objetos lacados 
en Olinalá, Guerrero, también se hicieron 
acreedores al Premio Nacional en las áreas 
de Bellas Artes, de Tecnología y Diseño, 

y de Artes y Tradiciones Populares, res
pectivamente. Asimismo, al brasileño José 
Leite López se le entregó el Premio Méxi
co de Ciencia y Tecnologla . . 

Corresponde a la educación 
un papel de primer orden 

A nombre de los premiados, el doctor 
Fernando Salmerón Roiz manüestó -me
diante un texto preparado para la ocasión 
y leído por su hijo: Fernando Salmerón 
Castro- que "cualquiera de nuestras deci
siones cotidianas parece un gran experi-

• 

> 

En concurrida ceremonia, eleduada et"24 de enero en el Salón Adolfo I..ópez Mateos de la residencia oficial de Los PlnQS, el presidente Carlos SaUnas de 
Gortarl entregó los Premios NacioiUiles de Ciencios y Arles y el Premio México de Ciencia y Tecnología. 
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Sergio Pltol, Premio NaciotUil de Litera/Uro y 
Ullgüística. 

Luis Felipe Rodríguez, Premio Nacional de Cien
cias Físico-Matemáticas y Naturales. 

Fernando Salmerón Rolz, Premio Nacional de 
Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. 
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mento, pero no es un experimento contro
lado en todas sus partes, sino que siempre 
conserva una dimensión de av~ntura y de 
riesgo que no podemos evitar. Sin embar
go, estamos obligados a analizar cada día 
los cambios en los escenarios posibles y 
las incertidumbres". 

En países como México, dijo, es obli
gada la búsqueda de caminos que conduz
can a atenuar diferencias de condición 
económica -y de otra natu.r;aleza- para 
equiparar el acceso a la oportunidad del 
desarrollo de la potencialidad humana, en 
cuyo propósito "corresponde a la educa
ción un papel de primer orden. 

"La mera repetición de las costum
bres no garantiza la cohesión social. La 
integridad y la autenticidad de las tradi
ciones es lo único que puede dar un rasgo 
perdurable, pero siempre tendrán que ser 
reconstruidas a partir del momento pre- · 
sen te", puntualizó en otra ·parte de su 
alocución. 

También dijo: "la apertura hacia el 
otro es la condición de la solidaridad 
social que abre las posibilidades de un 
orden cosmopolita". Este orden es lo que 
podemos, en la distancia de nuestra uto
pía, ver como la democracia del diálogo: 
las fronteras abiertas del orden global". 

El enriquecimiento cultural, imperativ.o 
del desarrollo de México 

El presidente de la República, Carlos 
Salinas de Gortari, comentó que los ga
lardonados con este premio, a quienes 
entregó un cheque por 200 mil nuevos 
pesos, una medalla de oro y un diploma, 
se expresan como ejemplos auténticos 
de la diversidad y la creatividad de la 
sociedad mexicana, en la cual el diálogo, 
la paz, la justicia y la democracia "son el 
camino nuestro hacia donde convergen 
las condiciones más íntimas de cada 
mexicano". 

El fortalecimiento a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, las 
humanidades y la creación artística, afir
mó el presidente Salinas de Gortari, son 

imperativos de la modernización del país, 
de su inserción en el mundo de hoy pero, 
sobre todo, "del enriquecimiento de nues
tra cultura". Son, además, herramientas 
básicas para el desarrollo integral, para 
enfrentar rezagos y para crear oportuni
dades. Especialmente, "son formas de la 
libertad que alientan no sólo a los creado
res, sino a toda la sociedad". 

En su momento Fernando Solana, se
cretario de Educación Pública, al hablar 
acerca de la distinción de mayor jerarquía 
con que el gobierno de la República reco
noce a aquellos mexicanos cuya vocación 
creadora ha fortalecido la vitalidad 'artís
tica, científica e intelectual de nuestro 
país, afirmó que su asignación se basa en 
el más absoluto respeto a la libertad de 
investigación y de creación. 

El momento que vive México, prosi- . 
guió, "subraya la necesidad de desarrollar 
plenamente nuestras potencialidades. 
Exige entereza para eQcarar los nuevos 
retos del mundo y para afrontar las defi
ciencias ·propias"; asimismo, reclama 
cánalizar nuestras libertades y talentos 
hacia la creatividad y el mejoramiento de 
nuestras c::ondiciones de vida como indi
viduos y como sociedad". 

De esta forma, "los hoy premiados 
constituyen un valioso ejemplo para las 
nuevas generaciones de mexicanos y fi
jan -ante todo- un nivel de desempeño, 
rigor intelectual y alta exigencia, que 

· debe servir de inspiración para la socie
dad entera", finalizó el titular de la Se
cretaría de Educación Pública. 

A nombre de los premiados 

A continuación se reproduce el dis
curso escrito por el doctor Fernando 
Salmerón Roiz con motivo de la entrega 
de los Premios Nacionales de Ciencias y 
Artes, y del Premio México de Ciencia y 
Tecnolog{a, leído por el señor Fernando 
Salmerón Castro el pasado 24 de enero 
en el salón Adolfo López Mateos de la 
residencia oficial de Los Pinos. 

"He recibido el encargo dé pronunciar 
unas palabras a nombre de quienes hoy 
reciben el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes y el Premio de Ciencia y Tecnolo
g{a. Debo agradecer a nuestro Primer . 
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Magistrado que haya aceptado los dictá
menes del honorable Consejo de 
Premiación, a este mismo Consejo y a los 
jurados que examinaron nuestras candi
daturas, y fmalmente a las instituciones 
que presentaron nuestros nombres. 

Una vez más se ha querido subrayar la 
importancia que el país concede a quienes 
trabajamos en la enseñanza superior, en 
la creación artística y en el diseño de los 
objetos técnicos, a pesar de que ·la aten
ción de todos los mexicanos está puesta 
en graves problemas sociales y políticos 
que requieren soluciones inmediatas. 
Porque indudablemente se consi
dera también que, en países como 
el nuestro, la complejidad de la 

ida social obliga a considerar nue
vos caminos para atenuar las dife
rencias de condición económica, 
apoyar el despliegue de diversas 
formas de vida y tratar de igualar 
las oportunidades para el desarrollo 
de las potencialidades humanas. 
Sabemos que en estas considera
ciones corresponde a la educación 
un papel de primer orden. 

perimento, pero no es un experimento 
controlado en todas sus partes sino que 
siempre conserva una dimensión de aven
tura y de riesgo que no podemos evitar. 
Sin embargo, estamos obligados a anali
zar cada día los cambios en los escenarios 
posibles y las incertidumbres. 

La mera repetición de las costumbres 
no garantiza la cohesión social. La inte
gridad y la autenticidad de las tradicio
nes es lo único que puede darles un rasgo 
perdurable, pero siempre tendrán que ser 
reconstruidas a partir del momento pre
sente. 

nas. Un mundo de estilos de vida abiertos 
es, por supuesto, también un compromiso 
frente a sus condiciones de autenticidad, 
pero no siempre se puede lograr solamen
te con el reforzamiento de las conductas 
tradicionales. Las formas de reforzamien
to tienen ~o lamente dos vías: la violencia 
y el diálogo, pero el diálogo exige aportar 
razones, y tiene que garantizar un espacio 
para el ejercicio racional. En el momento 
en que cesa el diálogo sobreviene la vio
lencia. La diversidad de las formas de 
vida debiera llevar solamente al diálogo: 
es el reconocimiento de la realidad del 

El fin del siglo y también el fin 
del milenio parecen enfrentarnos a 
problemas que ponen en cuestión 
comportamientos habituales y tra
diciones. Las ciencias sociales pa
recen orientarse hacia el estudio de 
procesos que se presentan en el 
mundo entero y lo que nos mues
tran en primer lugar son relaciones 

e interdependencia: nuestras con
ductas tienen repercusiones no -so
lamente en los lugares más alejados 

En la entrega de los Premios Nacio11aks de Cie11cios y Arles, el licenciado Carlos Salinas de Gortarl dijo 
que el fortalecimiento de la lhvestlgaclón clentínca, el desarrollo tecnológico, las humanidades y las artes 
son Imperativos de la modernización. 

de México sino en los más alejados del 
mundo. Las opiniones de los expertos 
empiezan amostrar sus limitaciones justo 
por no considerar las consecuencias de 
sus resoluciones en la vida cotidiana de 
lugares lejanos. Las decisiones de nuestra 

' vida pública ya no se pueden apoyar 
solamente en meros componentes esta
dísticos. Cuando se rompe alguna regla 
de la tradición podemos calcular riesgos 
precisos, pero también tenemos que ima
ginar una serie de escenarios diversos 
para los que no siem¡;re disponemos de 
reglas de cálculo. Cualquiera de nuestras 
decisiones cotidianas parece un gran ex-
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Las opiniones de los educadores, de 
los científicos que tienen una visión am
plia de su campo y de los campos limítro
fes, dejan de ser opiniones de expertos 
cuando sus conclusiones rebasan los lími
tes de su propia especialidad y afectan al 
conjunto de la vida cotidiana. En la con
sideración moral de este conjunto y de sus 
complejísimas relaciones, los expertos no 
suelen tener demasiadas ventajas. Es in
dispensable tener presente una serie de 
fines e ideales de vida que rebasan el 
campo de su disciplina estricta. 

La diversidad de las formas de vida ha 
ganado un Jugaren las sociedades moder-

otro, cuyos puntos de vista uno puede 
debatir. Pero, en los hechos, puede llevar 
también a la violencia. La apertura hacia 
el otro es la condición de la solidaridad 
social que abre las posibilidades de un 
orden cosmopolita. Este orden es lo que 
podemos, en la distancia de nuestra uto
pía, ver como la democracia del diálogo: 
las fronteras abiertas del orden global. 

En la anterior forma de revalorar las 
diferencias culturales y solidaridades his
tóricas se descubre la pluralidad de los 
orígenes de la cultura nacional. No son 

> 
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procesos separados, el reconocimiento de 
la integridad de las culturas nacionales y 

. la conciencia de los peligros ~e la 
globalización. El proceso de homoge-
neización que impone la comunicación 
por satélites y por otros medio·s; y la 
apertura del if1~ercambio directo de mer
cancías y de servicios, tiene que tener 
consecuencias directas en todos los rinco
nes de la vidÁ d~ México. La sujeción a los 
hechos de un desarrollo tecnológico, en 
cuyo origen no participal!los, plantea gran
des desafíos. Hemos venido a ser contem
poráneos de los grandes países industria- · 
les en que los inmigrantes y los refugiados 
introdujeron una diversidad cultural que 
para ellos era desconocida dentro de sus 
fronteras. Esa misma diversidad era vivi
da por nosotros desde el siglo XVI y en 
este sentido podemos considerar que so
mos contemporáneos, en la generalidad 
de los planteamientos abstractos, de to
dos los países, pero no por cierto en las 

, dificultades concretas de los intercam
bios cotidianos. En estos intercambios, 
conocemos el riesgo de la globalización 
porque: la fuerza de los aparatos culturales 
y su dominio puede acabar por ~rientar la 
producc~n de otros centros culturales 
hasta ponerla a su servicio. Sobreviven 
éstos, pero pierden su lugar y pasan a 
formar parte de la periferia de una CQ

rriente de actividades planetarias. 
Los mexicanos sabemos que la histo

ria suele dar ejemplos contrarios. Sufi
cientes para decir con optimismo que no 
siempre coinciden, ni son idénticos en su 
definición, los grandes centros económi
cos y políticos con los de mayor vitalidad 
cultural. Desde la periferia económica y 
política se puede producir una cultura 
propia, no en el sentido de las peculiari
dades folclóricas, sino de la autenticidad 
de la creación y de Ia.iniciativa. Y desde 
ahí, desde los propios ideales de vida, 
contemplar a todas las demás culturas del 
mundo, en un contexto de elección y con 
sentido crítico. Para integrar valores uni
versales y participar en el despliegue de 
una cultura global que, por pertenecer a 
todos los hombres, no puede introducir 
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ningún elemento desintegrador ni aun en 
las sociedades más pequeñas-. 

De esta manera no hay inconveniente 
en tratar de modo paralelo la integración 
de las culturas étnicas minoritarias en una 
cultura nacional -plena de riqueza inte
rior- mientras por otro lado se busca la 
integración de las culturas nacioríales en 
una todavía más rica armonía universal 
de valores humanos diversos. 

El grave conflicto que saca a la 1 uz los 
problemas políticos y sociales que se 
viven en una de nuestras regiones, el 
estado de Chiapas, a pesar de toda su 
violencia y su crueldad, no tiene que ser 
visto necesariamente <;omo un elemento 
des integrador. La lucha, por sí misma, no 
separa cuando no es lucha de exterminio: 
constituye justo una respuesta a la tensión 
social -aunque en este caso no era la única 
posible. 

De la sensibilidad política, tantas ve
ces puesta a prueba, de usted, Señor Pre
sidente de la República, esperamos los 
mexicanos todos, no solamente los miem
bros de la comunidad académica; el paso 
de la violencia al diálogo y el logro de una 
unidad más respetuosa de las etnias y de 
los campesinos en pobreza extrema, que 
reoriente los elementQs que pueden con
tribuir a dar cohesión a ~na sociedad na
cional y favorezcan la creación de nuevas 
relaciones sociales. 

Cons_enso y conflicto, armonía y 
desarmonía, son elementos constitutivos 
de una misma realidad. Pero la unidad 
superior de una sociedad compleja, como 
la nuestra, tiene que recoger el conflicto 
y las energías unifiéadoras -y buscar en 
ambas los aspectos que puedan tener, en 
el espacio del diálogo, un valor positivo. 

jj 
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ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES D~ EDUCACION SUPERIOR 

Cursos de Educación Continua 

e& Temas estratégicos sobre 
educación superior 1 

Fecha:'14 al18 de lebrero 
Horario : 10 a 14 horas 
Contenido: 1. Calidadyeducaclónsuperior:2.Pa
pef de la ANUlES en la modernización del pafs; 3. 
Pianeación estratégica: 4. Evaluación del perso
nal académico; S. Opciones para el financiamiento; 
6. Perspectivas de la evaluación de la educación 
superior. 
Profesores: Dr. Ernesto Bolaríos, Mtro. Manuel 
Gil, Dr. Sergio Martlnez. Dra. Elia Marúm, Miro. 
Carlos P allán. 

e& Perspectivas de la educación 
superior para el aiio 2000 

Fecha: 21 a 26 de febrero 
Horario : 10 a 14 horas 
Contenido: 1. Diagnóstico; 2. Revisión de pollti
cas aplicadas ; 3. Retos y prospectiva : 
4.Pianeación estratégica en el sector; 5. Lineas 
de desarrollo futuro ; 6. Relaciones universidad, 
Estado y sociedad. 
Profesores: lng. Jorge Hanel, Dr. Luis Portar, 
Miro. Javier" Mendoza, Miro. Carros Pallán, Dr. 
Huáscar T aborga, Dr. Guillermo Villaseñor. 

c.<> Temas cstratégil11s sub re 
educaciún superior 11 

Fecha: 21 al25 de febrero 
Horario : 17 a 21 horas 
Contenido: 1.Autonomfa universitaria en México 
y América Latina ; 2. Financiamiento de las univer
sidades públicas; 3. Globafización y educación 

superior; 4. Educación superior y empleo: 5. Pro
cesos de evaluación. 
Profesores : Mtro. Romuatdo López, Dra. Elia 
Marúm, Miro. Carlos Pallán, Dr. Jorge Padua, Dr. 
Huáscar Taborga. 

e& Evaluación de la educaciím 
superior: Análisis y perspectivas 

Fecha: 28 de febrero al S de marzo 
Horario : 10 a 14 horas 
Contenido: 1. Enfoques de evaluación: experien
cias mundiales; 2, Opciones metodológicas y pro- . 
puestas operativas; 3. Balance de la Comisión 
Nacional de Evaluación de la Educación Superior: 
4. Balance de los Comités lnterinstitucionales de 
Evaluación; S. Evaluación del sistema; 6. Perspec
tivas a futuro. 
Profesores: Dr. Vlctor Arredondo,lng.Jorge Hanel 
del Valle, Dr. Ricardo Mercado, Miro. Marco Aurelio 
Navarro, lng. Manuel Pérez Rocha, Mtra. Rosa 
Rojas y Dr. Huáscar T aborga. 

es> Procesn de cmnbiu en la 
educación superior 

Fecha: 28 de febrero al 4 de marzo 
Horario: 17 a 21 horas 
Contenido : 1. Expansión y diversificación ; 2. 
Cambio universitario frente a la integración regio
nal; 3. Pollticas rectoras de los noventas; 4. Cam
bios en las universidades e institutos tecnológicos 
públicos ; 6. Cambios en las universidades priva
das. 
Profesores: Dr. Germán Alvarez, Dr. Esteban 
Hernández, Dr. Rollin Kent, Miro. Romualdo López, 
Dr. José Cervantes, Mtro. Carlos Pallán. 

Lugar : Casa de la ANUlES, Barranca del Muerto No. 140, Col. Florida, México, D.F. 
Cuota de Inscripción por curso : N$ 600.00 personal de instituciones asociadas a la ANUlES y N$ 
1,000.00 de instituciones no asociadas. 
Requisitos: Enviar solicitud de inscripción a: ANUlES, Insurgentes Sur 2133, San Angel, México, D.F., 
C.P. 01 ooo. Fax 550-4857, Atención Javier Mendoza Rojas. Cupo maximo en cada curso: 25 personas. 
LA ANUlES expedirá constAnciA de AsistenciA . PAra mayores informes hablar al tel. 550-4893. 
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Miembro de la H. Junta de Gobierno 

Daniel Díaz Díaz fue galardonado 
con el Premio Antonio Dovalí Jaime 

E 1 ingeniero Daniel Díaz Díaz, cate
drático universitario desde hace más 

de tres décadas y a<;tual miembro de la H. 
Junta de Gobierno de la UNAM, reéibió 
del presidente Carlos Salinas de Gortari 
el Premio Antonio DovaU Jaime 1993, 
establecido por la Secretaría de Comuni- · 
caciones y Transportes. 

En la ceremonia, efectuada el lunes 
pasado en el salón Adolfo López Mateos 
de la residencia oficial de Los Pinos, 
Salinas de Gortari dijo que como ingenie
ro civil comprometido con su vocación y 
su país, Díaz Díaz desde siempre ha con
tribuido a crear una sólida infraestructura 
física a lo largo de la nación. . 

"Además -agregó- es un catedrático 
universitario, hombre de su tiempo, pla
nificador por excelencia y uno de los 

constructores del México de hoy." 
En su discurso, luego de evocar la 

figura del ingeniero Dovalí Jaime, de 
quien dijo fue un sabio, gran visionario y 
mexicano de excepción, el ingeniero 
Daniel Díaz Díaz estableció que el es
fuerzo de solidaridad desplegado con 
empeño y eficacia en los últimos años por 
el gobierno mexicano ·ha resuelto buena 
parte de las carencias, despertado una 
conciencia y creado a la vez una nueva 
relación entre sociedad y Estado. 

Sin embargo, añadió, no se han bo
rrado todas la carencias, injusticias e 
inequidades, lo cual habrá que mejorar 
buscando nuevas modalidades de ac
ción para superar en definitiva los ma
yores escollos al progreso integral de 
.la sociedad. 

Egresado de la UNAM, de la que dijo 
siempre ha ofrecido a las nuevas genera
ciones -por su excelencia y su función 
social, integrado(a y educadora de clases
la oportunidad de formarse y forjarse, 
Daniel Díaz Díaz hizo su maestría en 
Planeación en Francia; ha sido profesor 
de la Facultad de Ingeniería (FI) por más 
de tres décadas, y fue presidente de 1~ 
Sociedad de Ex Alumnos de la FI y del 
Colegio de Ingenieros Civiles. 

Originario de Huandacareo, Michoa
cán, 'la mayor parte de su carrera la ha 
desarrollado en el ramo de comunicacio
nes y transportes. Subdirector dePlaneación 
de la antigua SOP, director general de 
Análisis y subsecretario de Obras Públicas 
de la SAHOP, y de 1984 a 1988 secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Daniel 
Díaz Díaz actualmente es presidente del 
XIX Consejo Directivo del Colegio de 
Ingenieros Civiles, coordinador del 
Pronasol en Michoacán, Jalisco y Estado 
. de México, y asesor de la Presidencia de la 
República. O 

Francisco Rojas, Emilio Gamboa Patron, Daniel Díaz Díaz, Carlos Salinas de Gortari y Guillermo Guerrero Villalobos, el24 de enero, en la residencia oficial 
de Los Pinos, durante la entrega ilel Premw Antonw Dovalí Jaime 1993. 
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Pierde Derecho a uno de sus eméritos· 

Manuel R. Palacios Luna, defensor 
de la justicia y la ciencia jurídica 

E 1 maestro emérito de la Facultad de 
Derecho (FD), Manuel R. Palacios 

Luna, falleció el pasado 21 de enero en 
esta ciudad, a causa de complicaciones en 
padecimientos pulmonares y cardiacos. 

Tennina así una destacada carrera de 
64 años como abogado, jurista, investiga
dor y catedrático de esa Facultad, en la 
que recibió su título profesional en 1929 
-cuando todavía era la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia- y las medallas por los 
40 y 50 años de labor docente, así como 
la de profesor emérito, concedida por el 
Consejo Universitario en 1982. 

A lo largo de su trayectoria, el maestro 
Manuel R. Palacios Luna destacó tam
bién como funcionario de la Federación. 
Se desempeñó como miembro de la Co
misión de Estudios de la Presidencia de la 
República (1937); así como jefe del De
partamento Jurídico de la Secretaría de 
Gobernación de 1938 a 1939; como ge
rente general de los Ferrocarriles Nacio
nales de México (1946-1952) y como 
senador de la República por su estado 
natal, Oaxaca. 

Manuel Ricardo Palacios Luna nació 
en la ciudad de Oaxaca el 1 de noviembre 
de 1906. Después de 85 años, en 1991, 
comentó en una entrevista para El Boletfn 
de la Facultad de Derecho que "la revolu
ción mexicana, que empezó cuando tenía 

Desde hace cinco años 
la DGSCA forma 
recursos humanos 

en el área de cómputo 

[)
GACETA 
UNAM 

cuatro años, y todas las vicisitudes de la 
misma, influyeron en mi preparación". Lo 
anterior pudo comprobarse durante su tra
yectoria profesional, en la que defendió la 
justicia y la ciencia jurídica. 

Como estudiante, el licenciado Pala
cios Luna perteneció a la juventud uni
versitaria que luchó por la autonomía de 
la Universidad, en el rectorado del licen
ciado Ignacio Garcfa Téllez; para él, su 
generación fue "muy política, siempre 
actuó en todos los actos públicos que era 
posible ... , la preparatoria fue muy agita
da; entonces, como ahora, las crisis eran 
múltiples ... , fuimos adictos a hacer de 
nuestro país el mejor país del mundo". 

Entre los destacados catedráticos que 
impartieron clase al maestro Palacios 
Luna destacan, entre otros, Antonio Caso, 
Narciso Bassols, Roberto Esteva Ruiz, 
Gabino Frag~ y Vicente Lombardo Tole
dano, siendo este último quien lo reco
mendara para impartir la cátedra Legisla
ción Bancaria y de Seguros y de Trabajo, 
en el año de 1931. 

Una de las aportaciones más sobresa
lientes del licenciado Palacios Luna como 
docente de la materia de Derecho Econó
mico, 'a más de haber participado en la 
confonnación de los planes y programas 
de estudio de las materias económicas de 
la Facultad de Derecho, fue la publica-

e on cursos que comprenden desde 
una "homogeneización" de conoci

mientos introductorios hasta desarrollo y 
administración de sistemas UNIX en gran
des manejadores de bases de datos.como 
Sybase, la Dirección General de Servi
cios de Cómputo Académico (DGSCA), 
por medio de la Dirección de Cómputo 
para la Administración Académica, coor-

ción de su libro El Derecho Económico en 
México. 

Asimismo, fue fundador y director del 
seminario de ciencias sociales,jurídicas y 
económicas, y presidente de la Asocia
ción de Colegios de Profesores de esa 
Facultad. 

A propuesta de la fD, el 26 de agosto 
de 1982, el licenciado Palacios Luna fue 
declarado maestro emérito por el H. Con
sejo Universitario, en reconocimiento a 
su esforzada y leal colaboración: así cons
ta en el atril que se encuentra en el Jardín 
de los Eméritos de la Facultad de Derecho 
-inaugurado en' octubre de 1993. 

El sábado 22 de enero, el maestro 
Manuel R. Palacios Luna -quien falleció 
a los 88 años de edad- recibió en el Aula 
Jacinto Paliares, de la fD, un homenaje 
póstumo de cuerpó presente; a este home
naje acudieron amigos y familiares, así 
como un numeroso grupo de estudiantes 
y las autoridades de la Facultad, encabe
zadas por su director, Máximo Carvajal. 

Durante dicho acto, el Director de la 
fD afinnó que Manuel R. Palacios Luna 
fue un "oaxaqueño ilustre, legislador, 
alto funcionario de la Federación, quien 
sólo tuvo una vocación: la Facultad de 
Derecho. Manuel R. Palacios Luna, agre
gó, "vivió para servir a su facultad y a su 
Universidad". 

Por su parte, Miguel Acosta Romero y 
Rafael Zámano Palacios, en nombre de los 
profesores de la fD y de los deudos, respec
tivamente, destacaron que el maestro Pala
cios Luna pugnó siempre por una UNAM 
sólida y orgullosa de sus maestros. O 

Elvira A/varez 

dina desde hace cinco años el Programa 
de becas para la formación de recursos 
humanos en el área de cómputo, con el fin 
de apoyar la docencia y el desarrollo de 
sistemas computacionales. 

El programa de becas se alimenta 
semestralmente de una nueva promoción 
de 15 becarios, fonnada por estudiantes 
con un alto nivel académico, previamente 
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L a Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Unjversidad de 

Salamanca, España, renovaron el pasado 
18 de enero el convenio general de cola
boración académica, científica y cultural 
suscrito en 1977. 

En esta ocasión, tanto el rector José j 
Sarukhán como el doctor Julio ·Fennoso -
García, quien preside la Universidad ~ :¡ l Salamanca, convinieron en ampliar las ..... 
acciones de dicho acuerdo y se estableció ~ 
el intercambio de estudiantes para realizar 
estudios de pos grado, estancias de investi
gación o cursos de especialización. 

Asimismo, desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación, intercambio 
de material didáctico, bibliográfico y 

lcumental, y de personal académico, 
para participar en conferencias, coloquios, 
simposios y estancias de investigación. 

Durante la ceremonia, el doctor 
_ Sarukhán dijo que en el esfuerzo de 

internacionalizar la vida universitaria la 
UNAM debe tomar en consideración es
pecial la re.lación con las universidades 
españolas, ya que -agregó- el sistema 
universitario español ha tenido durante 
los últimos 20 años un desarrollo que no 
se puede soslayar. 

Aseguró que lo importante .de los con
venios no es el rito de la firma, sino el 
interés de las instituciones y el beneficio 
que puedan obtener ambas partes. 

Por otro lado, el doctor Sarukhán re
cordó que la Universidad en México se 
reó por influencia de la universidad es

ñola y marcadamente por' la que tenía 
Salamanca sobre la institución universi
taria española en ese tiempo. 

seleccionados de entre más de 50 alum
nos, mediante exámenes · de selección y 
nueve cursos de diversos tópicos de 
computación, dijo la actuaria María Tere
sa Molina Charpenel, directora de Cóm
puto para la Administración Académica. 

Una vez seleccionados, los becarios 
continúan su formación. Durante año y 

· medio participan o imparten cursos a per-
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Intercambio académico con la Universidad de Salamanca 

Para la cultura y la investigación 
no existen fronteras: Julio Fermoso 

#JI. 
Francisco Barnés de Castro, Julio Fennoso Garcfa, José Sarukhán y Francisco Navarro Vllá. 

El doctor Fermoso García estableció. 
que la globalización, la cultura y la 4nves
tigación no tienen fronteras, por lo que lo 
fundamental es ir hacia la colaboración y 
la cooperación. Esa es la razón de ser de 
la apertura de las universidades, aseguró. 

El funcionario español señaló que el 
primer convenio que la Universidad de 
Salamanca estableció con las universi
d,ades latinoamericanas fue precisamen
te con la Universidad Nacional, y desde 
entonces se ha dado con esta Casa de 
Estudios de México una relación fructí
fera con base en un desarrollo y una 

sonal universitario o a becarios en forma
ción y, de manera importante, cooperan en 
diversos proyectos universitarios. 

Son tan importantes los frutos que este 
programa de becas ha dado a la Universi
dad, que más de la mitad de sus egresados 
se han incorporado a ~ependencias de 
nuestra Casa de Estudios señaló la actuaria 
Molina Charpenel. 

colaboración de carácter horizontal, para 
buscar la excelencia en la contraparte. 

Por último, el Rector de la Universi
dad de Salamanca, acompañado por el 
doctor Francisco Navarro Vilá, vicerrector 
de Docencia de esa institución, dijo haber 
conocido ya las líneas de investigación 
concretas de diversas facultades e institu
tos de la UNAM, con el fin de que los 
investigadores españoles resuelvan sobre 
los campos de interés y pueda así reforzarse 
el estímulo e intercambio de jóvenes in
vestigadores. O 

Albeno G. Navarro 

El doctor Víctor -Guerra Ortiz 
comentó que la participación de los 
becarios en los proyectos de avan
zada que tiene la Dirección General 
de Servicios de Cómputo Académi
co es sumamente importante, pues 
ello redundará en beneficio de la 
Universid~d y de la propia forma
ciÓn académica de los becarios. O 



Para ser .enf.ennera . -· ' , 
se re_qmere un gran corazon 

,,, 

. E n el plantel Erasmo Caste-
llanos Quinto de la Escue

la Nacional Preparatoria selle
vó a cabo la Ceremonia del 
paso de la luz correspondiente 
a la generación 1991-1993 de 
la carrera de Enfepneóa de la 
Facultad de Estudios Superio
res (FES) Zaragoza. 

En el acto,la licenciada Bea
triz García. jefa de la carrera de 
Enfermeóa de la ENEP Zarago
za. señaló que para ser enferme
ra se requiere de una constante 
capacitación "y, sobre todo, de 
un gran corazón para atender los 
problemas de salud de nuestras 
comunidades"; la pasante Tania 
Reyes Hemández, a nombre de 
sus compañeras, expresó el or
gullo de haber abrazado esta 
profesión. 

Finalmente el doctor Benny 
Weiss Steider, director de la 
FES Zaragoza, y las profesoras 
María Antonieta Bojórquez, 
Gloria Hemández Orozco y 
Rosa Maria Guzmán Balbuena, 
entregaron reconocimientos a 
las alumnas con más alto pro
medio. · O 

Guadalupe Lugo Garcfa 

1 • 

Propuesta para Incrementar· 5% . 
el salario .del personal académico 
Aumento adicional del dos por ciento en las remuneraciones de ~os 
académicos adscritos a¡}os programas de productividad 

U, na propuest¡l para incrementar los 
salarios de todos los trabajadores 

académicos en un cinco por ciento, a 
partir del primero de febrero del presente 
año, el cual seria calculado sobre la base 
de los tabuladores vigentes al31 de enero · 
de 1994, fue hecha el pasado miércoles 26 
por el doctor Salvador Malo, secretario 
administrativo de la UN AM, a las Asocia
ciones Autonómas del Personal Acadé
mico (AAPAUNAM). 

Asimismo, la Universidad Nacional 
acuerda destinar el monto equivalente a 
un incremento del dos por ciento a los 
salarios del personal académico, caléula
do de igual forma que el anterior, con el 
propósito de mejorar los programas .esta
blecidos para elevar la productividad y el 
rendimiento de dicho personal. 

De aceptarse lo anterior, quedaóa re
visado el Contrato Co
lectivo de Trabajo del ~ 
Personal Académico · ~ 
de la UNAM en mate- ] 

~ ria de salarios, y las ..... 
AAPAUNAM se obli- ~ 
gaóan a desistir del 
emplazamiento a huel
ga a estallar el próxi
mo primero de febre
ro, a las .12 horas. 

Antes de presentar 
la propuesta, el doctor 
Malo reiteró las 
limitantes a que está 
sujeta la Universidad, 
derivadas, por una par
te, del origen. y cuantía 
de sus recursos finan
cieros y, por otra, de 
las condiciones nacio
nales que operan sobre 
ella. 

~ 

AAPAUNAM, señaló que las asociacio
nes están conscientes de la situación que 
se vive en el país y de lo que significa el 
tope salarial. 

En la propuesta, dijo, lo del cinco por 
ciento se aclara, pero en lo que concierne 
al dos por ciento, no hay ningún desglose 
de cómo se va ha estipular, en qué forma 
y, lógicamente, se necesitarla que se pre
cisará con el objeto de hacerlo del cono
cimiento de mis compañeros y poder 
tomar una decisión más adecuada. 

Por otro lado, destacó: se calcula que 
entre un 40 y un 50 por ciento del personal 
académico no está incluído en ningún ' 
progr~a. de acuerdo con los datos pro
porcionados, y ·es necesario saber qué 
sucederá con dicho personal. O 

Pfa Herrera Vázquez 

A su vez, Agustín 
Hemández, secretario 
general de las Reunión con los miembros de las AAPAUNAM. 
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E n el marco de la·v Reunión anual de 
la Asociación Nacional de Institu

ciones de Docencia e Investigación Eco
nómica (ANIDIE), Juan Pablo Arroyo, 
director de la Facultad de Economía (FE), 
aseguró que prontQ se impulsarán proyec
tos regiqnales y nacionales de desarrollo 
académico y de formación de profesiona
les en economía con respeto a la autono
ñúa de cada entidad. 

Durante la inauguración del acto, en 
el cual se realizó un balarice de las refor
mas a los planes dé estudio de licenciatura 
y posgrado de economía de las diversas 
instituciones que la forman, el doctor 
Juan Pablo Arr_oyo sefialó que el inter
cambio sobre las reformas ácadémicas, ' 
expuestas en las sesiones anteriores de la 

, ANID rE, "se vio la necesidad de lograr un 
acuerdo para organizar tales programas a 
nivel regional y concretar así las reformas 
académicas sobre las que hemos venido 
trabajando". 

Al respecto, dijo que la FE tiene pro
yectado aplicar programas de formación 
regionales a efecturarse el próximo vera- · 
no. Otro de los objetivos de la reunión es 
establecer un mecanismo para integrar un 
cuadro básico de asignaturas de aplica
ción nacional, con la finalidad de impul
sar el establecimiento de una formación 

· homogénea, de alta calidad y rigor acadé
mico de los economistas en México, res
petando clara y puntualmente la autono
mía y características específicas propias. 

Por su parte, Carlos Cáceres, coordi
nador de la V Reunión de directivos de 
dicha asociación afirmó que los planes de 
estudio de las carreras de economía se 
adecuan diariamente a las necesidades 
del país. 

En esta actividad, que se llevó a cabo 
del 20 al 22 ele enero, en la Unidad de 
Seminarios Doctor Ignacio Chávez, el 
doctorCáceres, coordinador de Intercam
bio Académico de la FE, afirmó que las 
instituciones de docencia e investigación 
económica persiguen fines comunes y 
tienen la necesidad de buscar alternativas 
de mejoramiento de sus programas de 
investigación, docencia y difusión de las 
ciencias económicas. 

Por estas razones fue que las faculta
des, escuelas e instituciones, centros y 
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Proyectos regionales y nacionales para 
formar profesionales en economía 
Durante la V l,{eunión de la ANIDIE se destacó la necesidad de un cuadro 
básico de asignaturas y promover una formación homogénea de alta calidad 

departamentos de economía ·de institu
ciones académicas, públicas y privadas 
~de la República Mexicana acordaron el 
28demarzode l987constituirlaANIDIE, 
integrada por 57 instituciones acadéqri
cas. 

Dentro de los obje~vos de ANIDIE, 
informó Carlos Cáceres, está el de coor
dinar 'esfuerzos para un mejor cumpli
miento de la enseñanzá, extensión acadé
mica y difusión de las ciencias económi
cas y las disciplinas afines, además de 
impulsar el avance del conocimiento en 
los campos de la teoría, política y realidad 
económica, fortalecer los vínculos y 
promover la cooperación entre las institu
ciones que tienen funciones de docencia, 
investigación y difusión de la ciencia 
económica en sus distintos niveles. 

Señaló que además de fomentar el 
intercambio de profesores, alumnos, in
vestigadores y graduados, así como el de 
publicaciones, estudios · y materiales de 

investigación y enseñanza se promoverá 
la investigación y difusión de nuevos 
métodos de ensefianza-aprendizaje de la 
ciencia económica y de las. disciplinas a 
ellas vinculadas. 

"Además -afirmó- se trata de auspi
ciat el mejoramiento de las funciones de 
orientación vocacional, formación teóri
ca, ensefianza profesional, formación de 
especialistas, profesores e investigadores 
y su actualización. Todo ello para mejo
rar los planes de estudio del área econó
mica." 

El doctor Cáceres indicó que en rela
ción con los temas de agenda se organiza-· 
ron mesas de trabajo en las qu~ se anali
zaron temas sobre teoría e historia econó
mica, economía cuantitativa e interna
cional, matemáticas, monetaria y finan
ciera, así como desarrollo económico y 
economía general. En las que participa-

> 

Fortalecer vínculos y fomentar la cooperación entre las instituciones, objetivos de la ANIDIE. 



> 
ron distinguidos especialistas de cada área. 

Explicó que se pretende localizar los 
aspectos comunes y, a partir de esta re
unión, establecer programas de forma
ción de profesores a nivel regional con 
apoyo de las instituciones fuertes. 

Agregó que se busca, ~bién, unir 

Angélica Cuéllar 

esfuerzos para la formación del econo
mista a nivel nacional, integrando y 
homologando el trabajo académico para 
que los futuros profesionales cuenten con 
un alto nivel académico reconocido tanto 
nacional como internacionalmente. 

Por su parte el doctor Francisco Bamés 
de Castro, secretario general de la UNAM, 
elogió el contenido de los programas de la 

La visión parcializada del DF impide 
que sea centro de una movilización 
Los grupos politizados se circunscriben a ciertas áreas y los movimientos 
urbanos son autoritarios 

L os grupos politizados en la ciudad 
de México son pequeños y están 

circunscritos a ciertas áreas específicas, 
por tanto, podemos afirmar que en la 
sociedad existe una visión ideológica 
pobre. 

De este modo se expresó Héctor Cas
tillo Berthier, miembro del Instituto de 
Investigaciones Sociales (liS) de la 
UNAM, en el seminario Participación 
social y cambio institucional en el Distri-

to Federal, que tuvo lugar en el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
H:!manidades(CIIH). 

Dijo que los movimientos urbanos, en 
su mayoría, son de carácter autoritario y 
tienen una visión parcializada. Sin em
bargo, sí se mantiene el principio de 
identidad, y es en éste donde se deben 
buscar los espacios de representación de 
la sociedad ante la institucionalidad pú
blica. 

ANIDIE, en la que participan represen
tantes de 34 escuelas y/o facultades de 
economía del país y con cuyos esfuerzos 
se acelerarán los avances en el proceso de 
discusión para perfeccionar los planes y 
programas de estudio de la disciplina a 
nivel nacional. O 

Ana Lilia Torices 

Castillo Berthier aseguró que no cree 
en la existencia de expresiones urbanas 
colectivas que se estén gestando; "si aca
so habrá algtina muy localizada espacial 
o grupalmente, pero no hay una 
movilización social y no creo -o por lo 
menos no lo veo en perspectiva- la posi
bilidad de que esto pueda llegar a darse en 
corto tiempo". 

Por su parte Angélica 
1"" • Cuéllar, profesora de la Fa

cultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS), hizo 
referencia a los movimien-
tos urbanos populares en el 
DF, específicamente, a las 
organizaciones que, en su 
opinión, han sido las prota
gonistas de ellos durante los 
últimos años: la Asamblea 
de Barrios y la Coordinado
ra Nacional del Movimien
to Urbano Popular. 

Dijo que "la ciudad de 
México en ningún momen
to has ido vista de una mane
ra más amplia y completa. 
Me parece que no hay nin
guna organización del mo
vimiento urbano popular que 
haya pensado a la ciudad 
como un espacio físico, so-
cial, político y simbólico 

sustantivo para la reproducción social". 
La construcción de. las demandas siempre 
es a partir de una visión parcializada del 
Distrito Federal; no se le piensa como un 
conjunto, lo cual mantiene vivas y pre
sentes relaciones clientelares. 

Superar esa parcialización supondría, 
afirmó Angélica Cuéllar, "la construc
ción de derechos en un marco de legali
dad que permita igualar desigualdades, es 
decir, que permitiera igualar ciudadanos · 
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frente al poder público, algo 
que sólo en un estado de dere
cho pleño lJGOntece". 

En su momento la doctora · 
María Lfisa Tarrés, profesora 
e investigadora de El Colegio 
de México, se refirió a algu
nos de los resultados que ha 
obtenido durante una investi
gación realizada en Ciudad 
Satélite y el Cerro del Judío. 

Explicó que una· de las pri
meras conclusiones de su tra
bajo es que al parecer dentro 
del Distrito Federal hay un 
gran número de ciudades. En 
los dos casos estudiados (tan 
disímbolos, unacoloniaescla
se media, y la otra, popular), 
guardan una característica co
mún: en los dos lugares existe 
un factor de movilización co
lectiva, la cual logra desarro
llarse gracias a que el sentido 
comunitario va más allá de las 
instancias políticas. 

Este último aspecto se 
acerca al tema de la democra-. 
cia en el país y deberían de ser 
analizados a profundidad, porque, dijo, 
"~no supone que el Estado es autoritario, 
que impide el desarrollo de la democra
cia, pero no se pregunta sobre lo obstácu
los que ofrece la sociedad, sobre la 
segmentación de la misma, y acerca de la 
dificultad de crear interlocutores o ciuda
danos en un espacio donde aparezcan 

como iguales". , 

Sin embargo, crece el deseo de justicia 
social 

Parte de las luchas sociales de los 
mexicanos del presente están centradas 
en los ideales de Emiliano Zapata, asumi
dos como identidad por las fuerzas más 
enraizadas del pueblo, afirmó el licencia
do Pedro Moctezuma Barragán, investi
gador de la Universidad Autónoma Me
tropolitana (U AM), Unidad Azcapotzalco, 
al referirse al tema de los colonos· como 
nuevos actores sociales en la ciudad de 
México, durante el seminario Participa-
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ción social y cambio institucional en el 
Distrito Federal. 

Por lo anterior, señaló Moctezuma 
Barragán, varias organizaciones urbano 
populares se involucraron en el Comité 
Mexicano de la Campaña 500 años de 
Resistencia Indígena, Negra y Popular, 
destacando la Unión de Colonias Popula
res, la Asamblea de Barrios de la Ciudad 
de México y la Unión Popular Revolucio
naria Emiliano Zapata; esta última es uno 
de los movimientos sociales con más his
toria en el Valle d~ México, y se le reco
noce como una organización social 
multiétnica. 

El licenciado Moctezuma Barragán 
aseguró que las formas de organización y 
gestión indígenas, tanto las tradicionales 
como las más recientes, exigen esfuerzos· 
y actitudes innovadoras. "Una de las prin
cipales tareas de democratización y reor
ganización del país tiene que ver con el 
reconocimiento de la contradicción entre 
el d~recho consuetudinario y el positivo 
hispánico como nudo legal que posibilita 

innumerables injusticias sociales, y blo
quea y aísla la acción del · artículo 4o. 
constitucional". 

Dijo que en este esfuerzo se ci!llenta 
la recuperación de la dignidad de nuestro 
origen e incluye necesariamente la di
mensión ecológica, como parte integral 
de nuJstra cultura. 

El licenciado Pedro Moctezuma agre
gó que los movimientos urbanos logran 
aglutinar a diversas fracciones de las 
clases dominadas, como la obrera y di
versos sectores campesinos, que giran en 
tomo a objetivos comunes vinculados 
con el mejoramiento de sus condiciones 
de vida. 

Afirmó que si bien se reconoce en los 
barrios y colonias a una población 
heterogénea, que conjuntamente con el 
proletariado se nutre de raíces y dinámi
cas culturales complejas que han preve
nido a la nuestra de una lumpenización y 
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violencia social aún mayor-de la que ya se 
vive, es in"negable que er modo de produc
ción capitalista dominante está generan
do una población sobrante que sobrevive 
en las ciudades, atraída p01: el f~tasma 
del bienestar. 

Por su parte el ingeniero Gabriel 
Quadri de la Torre, miembro del Instituto 
Mexicano de Desarrollo Sustentado, en 
su ponencia Ideologías, partidos y 
ecologistas, explicó que el problema de la 
insuficienté incorporación del aspecto 
ambiental en los partidos remite a asuntos 
que van más allá de posiblés razones, 

Concluyó el seminario sobre el DF 

Las organizaciones populares crecen 'por 
la deficiente atención a sus demandas 
Es necesario volver a plantear el problema de . desarrollo desde la 
perspectiva de las grandes mayorías,. afirmó Adólfo Sánchez Rebolledo 

E l objetivo de las organizaciones so
ciales es proponer cambios para 

lograr espacios i;Oncretos de participa
ción ciudadana. En este sentido, el au
mento de organizaciones civiles es resul
tado de que los diversos partidos políticos. · 
no han logrado encauzar las demandas de 
los habitantes de la ciudad de México. 

Lo anterior quedó de manifiesto en la 
última sesión del seminario Participación 
social y cambio institucional en el Distri
to Federal, organizado por el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 

maACETA 
~UNAM 

· Humanidades (CliH). 
Durante la conferencia denominada 

Experiencias de participación social en el 
DF, Adolfo Sánchez Rebolledo, miem
bro del Instituto de Estudios para la Tran
sición Democrática (IETD}, señaló que 
no se debe seguir pensando en el desarro
llo de la modernización de la sociedad 
mexicana sólo como resultado de la refor
ma política o económica. Está visto y 
comprobado "que es urgente y necesario 

' . volver a plantear el problema del desarro
llo desde la perspectiva de las grandes 

como la falta de sensibilidad de los nú-
cleos dirigentes o la inexistencia de una 
visión a largo plazo en las organJzaciones 
políticas. 

. Indicó que ello tiehe parte de su expli
cación en el funcionamiento del sistema 
político nacional y en el desarrollo de una 
cultura política por la cual la mayoría de 
los partidos rÍo se asumen realmente, o no 
son vistos por la población como verda
deras alternativas de poder. 

El ingeniero Quadri de la Torre señaló 
que sólo en una etapa posterior al llamado 
ambientalismo los partidos tradicionales 
reacCionaron progresivamente sobre la 
cuestión ecológica, haciéndola parte de 
sus estrategias políticas, lo en algunos 
casos ha alcanzado un alto desarrollo. 

Finalmente, el especialista dijo que 
estos resultados fueron posibles por la 
incapacidad que algunos partidos verdes · 
mostraron para constituir una alternativa 
realmente nacional y general, pero tam
bién por la constatación de que no se 
tienen aún alternativas de organización 
política que sustituyan el papel de los 
partidos en un sistema democrático. LJ 

Pfa Herrera Vázquez y 
Silvia Cannona Garcfa 

mayorías del país, que siguen siendo ex
plotadas". 

Agregó que el IETD se formó como 
consecuencia de la grave crisis política de 
1988 con un grupo de personas proceden
tes de distintas' formaciones políticas e 
ideoHSgicas que coincidían en un punto . 
esencial: la transición política. Esta ha 
sido una experiencia limitada -aunque la 
nect!sidad de proseguir una discusión 
nacional en tomo a los caminos de la 
democracia no lo es. 

El tema de la vivienda 

El arquitecto Gustavo Romero y el 
señor Raymundo Hemández, represen
tantes de Fomento Solidario para la Vi
vienda (Fosovi), que hace algunos años 
impulsara el programa Fonahpo, y de la 
Asamblea de Barrios, respectivamente, . 
hicieron referencia a la forma de organi-
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zación y los logros de sus asociaciones. 
El arquitecto Romero afirmó que el 

origen dC11 Fosovi, en realidad poco cono-
. cido por ser muy especializado, se remon
ta a la década de los años 60, y surge por 
la necesidad de vincular a los profesiona
les de la arquitectura con la práctica so
cial. Hoy día uno de sus objetivos primor
diales es contar con elementos jurídicos 
con~retos, así como con los instrumentos 
'para actuar, vincular a los profesionistas 
con los usuarios y terminar con la mora
lidad arquitectónica. "Lo importante es 

· que esta práctica profesional alternativa, 
modesta y nada fácil, ha logrado algunos 
resultados'·. , 

Por su parte, Raymundo Hemández 
señaló que la Asamblea de Barrios surge ~ 

de la necesidad de responder a las deman
das de vivienda en la ciudad de México. 
Esta organización cuenta, entre sus miem
bros, con obreros, comerciantes, sindica
listas y con militantes de los diversos 

. partidos políticos. 
Raymundo Hemández agregó que 

desde su formación, en 1987, la Asam
blea de Barrios ha ampliado el marco de 
sus preocupaciones e intereses: no sólo se 
trata de obtener' vivienda, sino de educar 
a la población para que conser
ven en buen estado las unidades 
habitacionales. Además, pugna 
porque se incremente el gasto 
social en el rubro de vivienda y 
por un estado de bienestar. 

MéxicO¡ un pafs de jóvenes 

Siendo México un país cuya 
población esta compuesta en 
gran parte por jóvenes -32 mi
llones de mexicanos tienen en
tre 15 y 29 años-, se ha confor
mado una organización no par
tidista llamada Juventud por la 

·Democracia, que surge "de la 
iniciativa de crear una red de 
confluencia para intercambiar 
las experiencias de los diferen
tes grupos juveniles", afirmó 
Juan José García Ochoa al parti
cipar en el seminario. 

Dijo que la situación en el 
sector juvenil, "después de 10 
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años de políticas de 
ajuste y recesión, es 
desesperanzadora:un 
millón de jóvenes 
mexicanos (la ~tad 
de ellos, mujeres) se 
presentan cada año al 
mercado de traba jo y, 
en su mayor parte, son 
rechazados por una 
oferta de empleo re
lativamente contraí
da. 

Agregó que a pe
sar de que numerosas 
organizaciones socia
les han contado con 
una amplia participa
ción juvenil, ni estas 
organizaciones ni los 
partidos políticos han 
respondido a las ex
pectativas de la ju
ventud, alejándose y 
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desconociendo su realidad en la calle, en 
la escuela en el campo y en la familia. 

Garcfa Ochoa dijo que Juventud por la 
Democracia pretende la formación de un 
Consejo Nacional de la Juventud, inte
grado por jóvenes que se responsabilicen 
de coordinar todas las políticas públicas 
hacia la juventud; impulse programas 

nuevos y cree instrumentos para la solu
ción de demandas. Asimismo, se busca la 
creación de una ley para las asociaciones 
juveniles que garantice la democracia 
interna de sus organizaciones y que arti
cule la acción de los jóvenes frente al 
Estado. 

En esta última sesión del seminario 
Participación social y cambio institucional 
en el Distrito Federal, también estuvieron 

Patricia Mercado, representante del Gru
po Información en Reproducción Elegida 
(GIRE); Miguel Valencia, del Foro Re
gional •Ecologista del Valle de México, 
así como Ana Geraldina Unzueta, de la 
Sección número 9 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educa
ciÓn (CNTE). O 

Pfa Herrera Váz:quez y Elvira Alvarez 

En el caso de Chiapas, urge lograr la paz 

Es mayor el número de víctimas en conflictos armados 
internos, que en los mundiales 

En la actualidad se pretende un trato digno a los afectados, tanto a su persona como a sus bienes, por medio 
de reglamentos 

S egún informes de la 
Cruz Roja, durante 

la Primera Guerra Mun
dial 15 por ciento de las 
víctimas fueron civiles; en 
la segunda, la proporción 
se incre-mentó a 65 por 
ciento; actualmente el por
centaje de víctimas por 
conflictos armados inter
nos es de 90 por ciento. 

En este sentido, el De
recho Internacional Huma
nitario pretende humani
zar la guerra, y con ello dar 
un trato digno a las vícti
mas de tales conflictos, que 
en su mayoría son civiles 
y, además, ajenos al pro
blema. 

Así Jo señaló el doctor Tarcisio Nava
rro, fundador del Centro de Derechos 
Humanos Iberoamericanos en Madrid, 
España, al participar en la mesa redonda 
El caso Chiapas a la luz del Derecho 
Internacional Humanitario, organizado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídi
cas (llJ) de la UNAM y la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos. 

Durante el acto, efectuado en el audi
torio Héctor Fix Zamudio del IIJ, el doc-

mGACEI'A 
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tor Luis Díaz Müller, profesor de la Fa
cultad de Derecho (FD), explicó que el 
Derecho Internacional Humanitario in
.;! u y e normas con el fin de que sea correc
ta la conducción de los asuntos sobre las 
hostilidades cometidas en conflictos ar
mados no internacionales. 

En este sentido, indicó, que los puntos 
que se establecen son: la diferencia entre 
combatientes y personas civiles; inmuni
dad de la población civil; se prohíben los 

N tratos inhumanos, así 
:! como herir o capturar a un 
·! adversario abusando de su 
~ buena fe; se permite el 
~ acceso de la Cruz Roja en 
~ los casos de conflicto 

armado interno -cuando 
la nación lo autorice-; la 
protección de los bienes 
indispensables para la su
pervivencia de la pobla
ción civil y por último se 
prohíbe atacar viviendas 
e instalaciones propiedad 
de civiles. 

Por su parte el doctor 
Víctor Martínez Goyri, in
vestigador y secretario ge
neral del IU, explicó que 
el Derecho Internacional 

Humanitario surge por la necesidad de 
dar, en primer lugar, un trato humanitario 
a la población civil, y luego brindárselo a 
los miembros de los grupos armados que 
han dejado de participar en el conflicto 
por voluntad propia, o por estar lesiona
dos. 

Al referirse al conflicto de Chiapas, el 
doctor Martínez Goyri destacó la necesi
dad de contar con información veraz y 
objetiva, y en este sentido demandó una 
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reglamentación adecuada.del derecho a 
la información. 

Del mismo modo puso de manifiesto 
la urgencia de una reglamentación de los 
derechos de los pueblos indígenas, que 
les permita disfrutar sus garantías indivi
duales con plena libertad. 

En Chiapas ~s urgente evitar más violen
cia 

Al referirse al conflicto armado de 
Chiapas, el doctor Ricardo Méndez Silva, 
titular de la Asociación Mexicana de Es
tudios Internacionales afirmó que "es ur
gente seguir por el camino de la reconci
liación, a fin de evitar cualquier tipo de 
violencia y remediar otra: la marginación, 
el analfabetismo y la mortalidad infan-

. til... Estamos a tiempo de restaurar los 
tejidos sociales". 

Al retomar la palabra el doctor Tarcisio 
Navarrete agregó que el caso de Chiapas 
rebasa, de alguna manera, la esfera guber
namental y es un problema que involucra 
a la sociedad civil. Sin embargo, dijo, 

S in lugar a dudas, el efecto estructu
ral más dramático, asociado al libre 

comercio entre Canadá y Estados Unidos 
(EU) es el de la caída del empleo manu
facturero en una quinta parte, fenómeno 
sin precedente en la hi~oria de Canadá 
por lo menos desde los años 30. Conse
cuentemente, la tasa de desempleo ha 
aumentado de siete a 20 p~r ciento, de 
acuerdo con las cifras oficiales. 

Así fue señalado por el doctor Bruce 
Campbell, investigador del Canadian 
Center for Poli tic Altematives, durante la 
conferencia La economía canadiense a 
tres años del TLC, efectuada reciente
mente en la Facultad de Economía (FE). 

En el ¡1cto, organizado por el Taller de 
Coyuntura de la División de Estudios de 
Pos grado de esa dependencia y la Asocia
ción Mexicana de Estudios Canadienses, 
Bruce Campbell aseveró que una caracte
rísticadeCanadáes que ha sido altamente 
dependiente del mercado de EU, al grado 
que es considerado su primer socio co-

> 
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Tarclslo Navarrete, Rlca~;do Méndez, Sergio Aguayo, Mario Melgar, Víctor Martfnez y Luis Dfaz. 

coincidimos en que la violencia no es el 
camino adecuado para lograr objetivos. 
La Declaración Universal de los Dere
chos Humanos considera en su preámbu
lo: "para que el hombre no se vea compe-

lido a ,utilizar el supremo recurso de la 
rebelión contra la opresión y contra la 
tiranía[ ... ] es que se form-:;la -en 1848- el 
ideario de la humanidad". O 

Matilde López Beltrán 

Aun1enta de 7 a 20 por ciento el desempl~o 
en Canadá por el libre comercjo con EU 
La situación de la economía ~s grave ya que se dan fenómenos que 
antes no oc:urrían en el paisaje urbano canadiense r 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

Examen profesional de la 
carrera ·de médico cirujano . 

, Se llevará a cabo el domingo 30 de enero, de las 
8 a las 17 horas. 

Informes. ventanilla 11 de la Unidad de Administración 
Escolar de 9 o 13.Y de 15 a 19 horas. 
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mercial, sobre todo para las provincias de 
Quebec y Ontario, donde esta dependen
cia es mucho más acentuada. "Si bien la 
econonúa canadiense es en gran medida 
exportadora de recursos naturales, su 
diversificación no ha ocurrido como se 
había pronosticado". 

Más adelante, el investigador señaló 
que en Canadá prevalece una desviación 
de inversión hacia la·frontera sur en mag
nitudes que antes no se habían presenta
do: "se tienen identificados alrededor de 
seis mil cierres de empresas, de las cuales 
se puede decir que alrededor de cinco mil 
pertenecían al sector manufacturero". 

En su tumo, el doctor Juan Luis Klein, 
de la Universidad de Quebec, afirmó que 
en Canadá la situación es grave económi
camente, ya que se están dando fenóme-

nos que antes no correspondían al paisaje 
urbano de ese país. "Los altos niveles de 
pobreza y mendicidad, así como la emi
gración del cainpo a la ciudades, fenóme
no que creíamos exclusivo de México, 
ahora también priva en ese país de Nor
teamérica". 

Esto, sin duda, es grave, dijo Klein, 
pero más grave aún es la absoluta indife
rencia que existe con respecto de este 
problema. La ratificación del TLC se hizo 
en una situación de absoluta apatía. La 
diferencia este asunto y el ambiente que 
se vivió en 1988, cuando se firmó el 
primer convenio con EU, muestra una 
evolución negativa en Canadá, porque 
con este último se origina un problema de 
desintegración interna de la realidad ca
nadiense, lo cual se manifiesta en un 
fraccionallliento del comportamiento 
político. 

En el fondo, aseguró Klein, se vive la 

. "\ 

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

le invita 

a la presentación del libro 

EL TRATADO DE LffiRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

con la participación de 

Dr. Jorge Adame Goddard, Dr. Fernando Heftye Etienne y Dr. Jorge Witker 
Velásquez 

la cual se llevará a cabo el día 27 de enero a las 19:00 horas en ef Auditorio 
"Héctor Fix-Zamudio" ubicado en Cir~uito Maestro Mario de la Cueva s/n, 

Ciudad Universitaria. 
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"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
El Director 

Dr. José Luis Soberanes 

crisis de un modelo de crecimiento que no 
se inicia ni con la firma del tratado ni con 
su ratificación; "es una crisis mucho más 
estructural: es la expresión de lo que se ha 
venido llamando la crisis del Estado/ 
nación. 

Más adelante, ei investigador aseveró 
que el modelo de crecimiento canadiense 
tiene una característica muy particular: 
una estructura económica de país subde
sarrollado al lado de una estructura de 
consumo de país rico. Esta estructura está 
basada principalmente en una relación 
con EU mucho más antigua, que cristali
zó a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

Juan Luis Klein indicó que el libre 
cambio ha ido introduciendo en el gobier
no canadiense la perspectiva de las venta
jas comparativas,las cuales en el fondo se 
traducen en un comportamiento empre
sarial; "hay una tendencia a la 
privatización del desarrollo, no sólo por 
la desrreglámentación de la economía, 
sino también por el comportamiento de 
un Estado que adopta sólo aquello que se 
considera relativamente viable, competi
tivo y rentable. 

Esto, destacó Klein, tiene grandes efec
tos desde el punto de vista de desarrollo 
regional. El primero es la relación proble
mática que se presenta entre las metrópo
lis y los espacios no metropolitanos, y el 
segundo, la tremenda desigualdad que 
existe entre un sector social protegido que 
está de alguna manera beneficiándose 
con la reestructuración económica y otro 
precario que no tiene protección y que 
está siendo progresivamente excluido del 
campo de trabajo. 

El tercer efecto típicamente territorial 
es la situación de las regiones productoras 
de recursos con respecto de las regiones 
centrales; y el cuarto, la competencia que 
se produce entre las diferentes regiones 
por atraer las inversiones privadas, pero 
también por mantener las inversiones del 
Estado y los servicios públicos. 

Esta competencia, reiteró, baja el ni
vel de exigencia de la población con 
respecto al estándar que permitiría distin
guir entre una inversión aceptable y otra 
que no lo es, con.cluyó Klein. O 

Esther Romero Gómez. 
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E l Parque Ecológico de Omiltemi, 
ubicado en la parte central del estado 

Piden que sea reserva ecológica 

de Guerrero, con una superficie aproxi
mada de tres mil hectáreas, corre el peli
gro de ser deforestado; por ello, investi
gadores y académicos universitarios pre
sentaron un proyecto para que la zona sea 
declarada de reserva ecológica, puso de 
manifiesto !solda Luna Vega, investiga
dora de la Facultad de Ciencias (FC), 
durante la presentación del libro Historia J 
natural del Parque Ecológico Estatal ·1 
Omíltemi, Chilpancingo, Guerrero, M!xi-
co, realizada en la Casa de Cultura Jesús ] 
Reyes Heroles, en Coyoacán. c.; 

La investigadora Luna Vega, también 
coeditora del libro, explicó que el parque 
surte de agua a la capital de ese estado y, 
pese a ello, no cuenta con la vigilancia 
adecuada, capaz de protegerlo. 

Situado a una altitud de entre los 
1,800 y 2,800 metros sobre el nivel del 
mar, el Parque Ecológico Estatal de 
Omiltemi se localiza a 15 kilómetros de 
Chilpancingo, enclavado en la Sierra 
Madre del Sur, y cuenta con una extensa 
gama de subtipos de clima, proclives para 
la proliferación de diversas formas de 
vida. 

Julián Carabias, de la FC, señala en el 
·prefacio del libro que el parque no está 
sometido a fuertes presiones de cambio 
de uso de suelo, ya que sólo cuenta con 71 
habitantes, lo cual ha permitido conser
var los diferentes tipos de vegetación 
originales de la zona. 

f Historia natural del Parque Ecológico 
Estatal de Omiltemi, Chilpancingo, Gue
rrero, México describe detalladamente 
los diferentes tipos de vegetación del 
lugar, así como de su riqueza en flora y 
fauna. 

La obra destaca la importancia que el 
parque ecológico de Omiltemi tiene para 
México y la ciencia en gen~ral. Cuenta 
con 14 tipos de hongos macroscópicos; 
tres especies de orquídeas, que esperan 
ser descritas por la ciencia; nueve clases 
de mariposas y 29 de mamíferos, las 
cuales son registradas . 

El trabajo presentado también esta
blece un modelo de lo que se debería 
hacer con la mayoría de las zonas o áreas 
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El Parque Omiltemi, en Guerrero,. está en 
peligro de desforestación: !solda Luna 
Libro coeditado por la UNAM y el gobierno de esa entidad describe el 
lugar, que es principal abastecedor de agua en el estado 

naturales protegidas del país. Uno de los 
problemas más graves es no contar con 
inventarios biológicos, que caractericen 
física y biológicamente la diversidad de 
esos sitios. 

En la realización de esta obra partici
paron la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico (DGAPA) de la 
UNAM, el gobierno del estado de Guerre
ro y la Comisión Nacional de la Río
diversidad (Conabio). O 

Gustavo Aya/a Vieyra 



BECAS DE POSGRADO DE INTERCAMBIO NACIONAL 
PRI'MERÁ CONVOCATORIA 19'94 

La UniversidádNacionalAulónoma de México, a-través de la Dirección General de Intercam
bio-Académico, convoca a las Instituciones de Educación Superior del país con las que ha 
suscrito convenios de colaboración, a presentar candidatos a las becas que ofrece para realizar 1 

estudios de especialización, maestría y doctorado en esta Casa de Estudios. Asimismo, convoca 
a las dependencias de la UNAM a presentar candidatos ;para realizdr actividades semejantes 
en las instituciones de los estados de la República 

• CONDICIONES GENERALES . • DOCUMENTACION 

El candidato debe reunir los siguientes requisitos: 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ser mexicano 
S~r menor de 35 años 
Ser postulado por el rector de la institución de origen 
Ser personal académico o tener compromiso de 
trabajo con la institución_ que realiza la postulación 
Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en los 
últimos estudios realizados 
Estar aceptado en el programa de posgrado 
correspondiente 
En el caso de solicitar beca para realizar tesis de 
maestría o doctorado, haber cubierto el lOO% de los 
créditos 
Las solicitudes serán evaludas por los Comités de 
Becas de la Dirección General de Intercambio 
Académico 
Las becas serán complementarias y cubrirán los 
siguientes conceptos: 

-Asignación mensual 
-Inscripción y,ensu caso, colegiatura 
-Seguro médico facultativo del IMSS 

Las becas se otorgarán por un año, con posibilidad 
de renovación de acuerdo con el program~ de 
estudios y el desempeño académico del becario 
Deberá llevar carga académica completa por 
semestre o año, según sea el caso 
Presentar la solicitud de beca en el formato de la 
Dirección General de Intercambio Académico, con 
los documentos que se señalan más adelante 

.• INFORMACION 

Las solicitudes de beca pueden obtenerse en: 

• 

• 

La Universidad Nacional Autónoma de México, 
Dirección General de Intercambio Académico, 
Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 2o . . 
piso, costado sur de la Torre II de Humanidades, o· . 
en las oficinas de intercambio académico de las 
facultades, escuelas, institutos o centros 
En las Instituciones de Educá~ión Superior del país, 
en las oficinas de intercambio académico 

• 

( 

• 

• 

• 
• 

-. 
• 

• 
• 
• 

Carta de postulación institucional, indicando el · 
interés y compromiso de la institución postulante ' 
pall que el becario, una vez terminados sus estudios; 
se reintegre a la ins'titución de origen . 
Constancia de aceptación al prograil).a de posgrado 
correspondiente (se podrá presentar constancia de 
inicio de trámite, considerando que la beca, en caso 
de otorgarse, no surtirá efecto hasta comprobar la 
aceptación oficial) . 
Certificado de estudios de licenciatura y de grado, si ,1 
es el caso , 
Título de licenciatura y, en su caso, de gradó 
Currículum vitae actualizado 
Dos cartas de recomendación académica 
Carta de exposición de tnotivos dirigida a la 
Direción General de Intercambio Académico . ; 
Dos fotografías tamaño infantil 
Certificado médico de buena salud 
Acta de nacimiento _ -·· 

• En caso de solicitar beca para tesis de 
maestría o doctorado, el candidato deberá 
presentar además: 

• 

• 
• 

• 

Constancia del 100% de créditos de las maestría o 
del doctorado 
Proyecto de investigación 
Carta de aceptación de un profesor-investigador de 
la UNAM que fungirá como asesor de tesis 
Registro oficia 1 de tesis en el Posgrado de la Facultad 
correspondiente 

FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE 
SOLICITUDES: 11 DE FEBRERO DE 1994 

(U) 
Dirección General de 

Intercambio Académico .1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA D~ MEXICO \·. 
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Doctor Jesús Reynaga Obregón L a investigación epidemiológica en . 
México es.muy escasa y poco pro

ductiva, pues los usos y costumbres en 
esta actividad han impedido que se en
cuentre en nuestro país el camino de un 
régimen ideal en esta área, ya que no es 
tan glamorosa como la de biomédica bá
sica, afirmó el doctor Jesús Reynaga 
Obregón, de la Facultad de Medicina 
(FM) de la UNAM, al dictar su conferen
cia La investigación epidemiológiéa en 
México. 

La investigación epidemiológica en 
México es escasa y poco productiva 

En el ámbito de difusión, agregó, la 
investigación epidemiológica tiene un 
grave problema, pues no existen publica
ciones donde puedan ser colocados los 
artículos de investigación, y tampoco es
pacios donde se den a conocer. 

El doctor Reynaga Obregón señaló 
que, aunque existen suficientes investi
gadores' en epidemiología, a muchos se 
les asignan cargos de funcionarios por ser 
profesionales que cuentan con un pensa
miento sistemático, crítico y analítico. Al 

ocupar estos puestos, su responsabilidad 
ya no está dedicada a la producción de 
investigación, por lo que se suma un 
factor más que impide la producción en 
este campo. 

Un problema más, subrayó el doctor 
Reynaga Obregón, lo constituye la esca
sez de reflexión en relación con la exis
tencia del problema, su correspondiente 
explicación y la manera de medirlo en la 
realidad, por lo que resulta importante 
tener diseños de investigación bien iden
tificados. 

Con ello, se tendría un acercamiento 
exitoso a una parte de la realidad y se 
generarían conocimientos novedosos, 
trascendentes, que sean aportaciones y no 

Insuficientes unidades geriátricas en el DF 

Existen en el país pocos servicios en 
~ateria de atención para. el anciano 
Aún no se define cuál podria ser la mejor asistencia médica pára las personas de 
edad senil, porque se pretende buscar una estrategia óptima: Francisco Garrido 

Aún tenemos un largo camino que 
recorrer pa,ra definir cuáLpodría ser · 

la mejor asistencia o la organización óp
tima de servicios de salud para los ancia
nos; estamos en una etapa de indagación, 
preparación y búsqueda de cuáles podrían 
ser las mejores estrategias, desde el punto 
de. vista de la atención, para ofrecerlas a 
una población que tiene características 
bastante peculiares y que la diferencian 
ostensiblemente del resto de los grupos de 
edad. 

El doctor Francisco Garrido Ala torre, 
subdirector de Investigación Epidemio
lógica de la Dirección General de Epi
demiología, afirmó lo anterior al dictar la 
conferencia magistral Calidad de la aten
ción de los servicios de salud para el 
anciano, en el Salón de Seminarios de la 
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refritos, puntualizó. 
El doctor Reynaga Obregón puntuali

zó que conocer las verdaderas causas por 
las que se enferma y muere la gente, debe 
incitar a buscar los medios para resolver 
los 'problemas sociales que enfrenta la 
mayoría de la población en el país. 

Finalmente expuso que el proceso de 
investigación n~ tiene final: "la investi
gación nos debe llevar a asumir una acti
tud crítica en nuestro medio laboral y 
social, a fin· de generar acciones con
trahegemónicas que sirvan para ayudar a 
mejorar la calidad de vida de la población 
y, en consecuencia, su salud. O 

Magdalena Macfas Macfas 

Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Zaragoza de la UNAM. 

Al participar en la última sesión del IV 
Coloquio de investigación en gerontología 
y geriatría, realizado del 18 al 20 de 
enero, el doctor Garrido Alatorre destacó 

> 
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~. que, en materia de atención a los ancia
nos, en otros países se ofrecen varios tipos 
de servicios: unidades geriátricas espe
cializadas, equipos multidisciplinarios, 
hospitales al día, asistencias a domicilio 
y servicios formales habituales para· po-
blación general. · 

En el caso de México, apuntó, las 
unidades geriátricas son escasas: unas 
cuantas en el Distrito Federal y en algu
nos estados de la frontera norte. 

Para los que se dedican al campo de la 
salud pública y de la administración de 
salud es un gran reto definir qué tipo de 
servicios ofrecerán a los ancianos, en 
función de las condiciones de salud y de 
la capacidad de ~spuesta que el país tiene 

.r. ante este problema, aseguró el ponente. 
Agregó que la calidad en la atención 

'J médica que reciben los ancianos se puede 
., ,IJl~ir por medio de una serie de normas: 
l'lmanejo técnico de la salud y la enferme
•. ,dad (adecuaciones del diagnóstico, de la 
; terapia y la explicación completa de la 

l tecnología médica); manejo socioam
. biental de la salud y la enfermedad (aten

¡ ción a los factores sociales y ambientales, 
·especialmente dentro de la familia y el 
"' trabajo). 

¡- Precisó que la arquitectura e infraes-
tructura de las ciudades deben ser adecua

,1 das en pro de los ancianos, así como los 
servicios que en ellas se prestan, como 

1 
rampas y alumbrado público. 

i ~ Asimismo, explicó Garrido Alatorre, 
' se debe poner atención a los factores 
1

1 

i psicológicos y emocionales; dar con ti- r 

l
! nuidad, coordinación y un manejo in te
, grado de la salud y la enfermedad (revi-
1 sión periódica de la salud). 
' 
1~ Relaci6n paciente-proveedor 
1 

11 

1 Al referirse a la relación paciente-
¡ proveedor (enfermera, trabajadora social, 
·,, médico, etcétera) como uno de los requi
' sitos de calidad en la administración de 

los servicios médicos, el doctor Garrido 
Í! Alatorre destacó que se deben analizar 
. congruencia, adaptación y flexibilidad; 
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trato equitativo y estabilidad dentro de 
esa relación. 

Los atributos que debe tener esa re
lación, continuó el conferenciante, son: 
mant~ner la máxima autonomía posible 
del paciente en cuanto a libertad de 
acción y movimiento; la comunicación 
y los lazos familiares y comunitarios, así 
como una participación activa del enfer
mo. 

Estructura 

Otras normas que se deben estudiar 
para medir la calidad de los servicios que 
se of~ecen a los ancianos son: caract~rís-

.ticas del sitio donde se da la relación 
médico-paciente y la. conducta del pro
veedor en el manejo de la salud, cambios, 
ausentismo de personal y reportes de 
enfermedad, y las cónductas del paciente 
(quejas y citas canceladas). 

El último punto a estudiar son los 
resultados de salud (morbilidad, mortali
dad general, tasas ·de incapacidad y 
longevidad) y cómo percibe el enfermo 
la calidad de la atención, concluyó el 
doctor Garrido Alatorre. O 

Gustavo Ayala Vieyra 

Representan el 20 por cdento global 

Notable incremento de c-asos de 
alcoholismo en la población senil 
Esta adicción en las personas de la tercera edad suele ser producto de la 
frustración, debido a la desintegración familiar: Vicente García Torres 

E n nuestra sociedad, 20 por ciento de 
los-casos de alcoholismo correspon

de principalmente a personas de la terce
ra edad, muchas de ellas jubiladas. 

En la actualidad, el número de perso
nas alcohólicas en la población senil se 
ha incrementado notablemente, por lo 
que es necesario multiplicar las acciones 
preventivas y de promoción a la salud de 
los ancianos, no solamente con la partici
pación de especialistas, sino también con 
la cooperación del núcleo familiar. 

El alcoholismo en las personas de 
edad avanzada produce serios daños cel 
rebrales, debido a que las bebidas etílicas 
afecta.'l directamente al sistema nervioso 
y contribuyen a la aparición de enferme
dades de tipo demencial, como el mal de 
Alzheimer; esto repercute seriamente en 
la calidad de vida del senecto. 

Vicente García Torres, psicólogo del 
Sistema Nacional para el Desarrollo In
tegral de la Familia (DIF), mencionó lo 
anterior al participaren el IV Coloquio de 
investigación en gerontología y geriatría; . 
organizado en la Facultad de Estudios 
Superiores {FES) Zaragoza. 

Según el especialista, desde el punto 
de vista psicológico, el alcoholismo en los 
ancianos suele ser producto de la frustra

. ción, debido a la desintegración familiar, 
"fundamentalmente porque México es un 
país de jóvenes que no. están aptos para . 
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mantener en el núcleo fami
liar a las personas de edad 
avanzada, factor que con
lleva al rompimiento de los 
lazos familiares". 

Asimismo, Vicente Gar
cíaseñaló que como en nues
tro país la mayor parte de la 
población no rebasa los 25 
años de edad, no 'se han de
sarrollado adecuadamente 
estudios de geriatría y geron
tología y, por ende, no exis
ten suficientes especialistas 
en estas disciplinas, como 
en Europa. 

Destacó que existen 
otros factores psicosociales 
.de riesgo que pueden orillar 
al anciano a las bebidas al
cóholicas, tales como cua
dros neuróticos, la incapacidad para rela
cionarse con los demás, la inmadurez 
emocional, aislamiento y sentimiento de 
indignidad. 

Por otra parte, al referirse al trata
miento de este padecimiento, el doctor 
Vicente García Torres subrayó que, des
de el punto de .vista gerontológico, la 
familia juega un papel importanté para 
que el tratamiento elegido resulte eficaz. 
· Dentro de las illtemativas de trata
miento, agregó, se encuentra la psico 
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terapia individual, que consiste en sesio
nes dedicadas exclusivamente al ancia
no, y otras en las que se propone a los 
familiares una serie de técnicas y reco
mendaciones para la recuperación del 
individuo. 

Por otra parte, destacó que es necesa
rio implementar una serie de cursos 
prejubilatorios que incluyan el terna del 
alcoholismo, así como fomentar la 
interacción de grupos de edad avanzada, 
como el IN SEN y el DIF, que cuentan con 
clubes de la tercera edad y consejos de 
ancianos, respectivamente, como una 
medida geroprofiláctica, que en cierto 

grado ayudan a prevenir el alcoholismo. 
Finalmente, explicó que el DIF desa

rrolla un programa que se conoce como 
Escuela para hijos, que tiene como fun
<;ión brindar a éstos capacitación para 
que atiendan a sus padres o familiares de 
edad avanzada de una manera integral, a 
fin de proporcionarles una mejor aten
ción de sus enfermedades y deficiencias 
físicas: "esto representa una alternativa 
para el próximo siglo, en el que el núme
ro de ancianos se incrementará en 200 
por ciento". CJ 

Guadalupe Lugo Garcfa 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

El Centro de Estudios Latinoamericanos 
invita al seminario 

Pensamiento crítico latinoamericano 

con la Ponencia · 
Dependencia y explotación 

Expositor: doctor Adrián Sotelo 
Fecha y hora: viernes 28 de enero de 1994 
Lugar: Sala Fernando Benítez de la FCPyS. 
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La belleza del paisaje mexicano en la Galería Preparatoriana 

Acercar nuestra cultura a otras dimensiones y lugares, 
el fin de la obra plástica de Arturo Vázquez Navarrete 

El pintor Arturo Vázquez Navarrete, 
siempre preocupado por mantener 

nuestras tradiciones, busca proyectar, a 
través del lienzo y los pinceles, el México 
nuestro; en su plástica, la serenidad de la 
naturaleza es punto clave. En entrevista 
para Gaceta UNAM afirmó: "soy 
paisajista, me atrae la lejanía, los valles y 
grandes extensiones de tierra son de mi 
preferencia. Mi obra se identifica con el 
pensamiento y sentir de mi país". 

Arturo Vázquez, arquitecto de profe
sión, dedicado desde hace 23 años a la 
pintura, nació en la ciudad de México en 
1953; hoy día es un pintor paisajista reco
nocido internacionalmente. 

Los trabajos realizados por Arturo 
Vázquez llevan un mensaje de armonía y 
tranquilidad, motivo por el cual sus obras 
han tenido gran aceptaciÓn en los diver
sos lugares donde se han presentado: 
México, Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Alemania, Suiza e Italia, entre otros, paí
ses donde ha recibido premios y recono-

cimientos, en esta ocasión le toca difun
dirlos a la Galería de la Plástica Prepa-

ratoriana, que hoy inaugura, a las 18 
horas, una muestra de este distinguido 





> 
artista plástico,en sus instalaciones de 
San Ddefonso 30, Centro. 

En sus obras, Vázquez Navarrete ma
nifiesta su fascinación por nuestras raí
ces, y afirma que "la tranquilidad que 
inspiran los paisajes, así como todo aque
llo que les rodea son mi fuente de inspira
ción". 

Dentro de un estilo impresionista, su 
esfuerzo por rescatar al México vivo y 
reflejarlo en sus lienzos ha llevado a 
Vázquez Navarrete a la realización de JO 
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exposiciones individuales, incluso algu
nos de sus trabajos han sido selecciona
dos para formar parte de importantes 
muestras; tal es el caso de una de sus 
pinturas que se encuentra en el museo del 
Vaticano. 

"Recrear atmósferas, plasmar lo nues
tro -aquello que nos identifica como mexi
canos-, trascender a trav~s de mis lienzos 
para acercar nuestra cultura a otras di-

mensiones y lugares, esos son mis objeti
vos", afirma Vázquez Navarrete, quien 
ha participado en diversos concursos y 
exposiciones como: la Feria Anual de 
Arte, en la embajada de Estados Unidos, 
obteniendo el segundo lugar (1980-1982); 
el Annuaf Tipo Texas Art Me Allen S tate 
Bank, con el primer lugar (1986), y en el 
Colegio Americano, obteniendo el pri-
mer lugar (1983-1984). · 

Entre algunas de sus exhibiciones in-
dividuales destacan las si
guientes: First City Bank, en 
Texas (1988); Hyatt Re
gency Acapulco, en el puer
to de Acapulco ( 1992), y una 
retrospectiva presentada re
cientemente en el museo 
Cuahunáhuac, en Cuerna
vaca, Morelos. 

Su próxima muestra está 
programada en la ciudad de 
Nueva York, del 3 al 7 de 
marzo. La presente exposi
ción en la Antigua Escuela 
Nacional Preparatoria de 
San Ildefonso estará abierta 
al público hasta el 10 de 
febrero. 

CJ 

Elva Gabriela Ortiz Lozano 
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L a Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL), junto con la de Ciencias, 

constituyen los pilares de la Universidad. 
"La primera tiene que ver con el hombre, 
su espíritu y la esencia de lo que somos; 
la segunda, con el entorno y la realidad 
física y natural en la que vivimos, y de la 
cual hemos evolucionado. En este sentido 
podemos sentimos orgullosos de lo que 
ambas_ han producido para nuestro país y · 
el mundo", declaró el rector José Sarukhán 
al clausurar los festejos del 70 Aniversa
rio de la FFyL. . 

La filosofía y su sedimento esencial 
de humanismo, que en épocas diversas de 
México no han recibido la necesaria aten
ción, constituyen un requerimiento esen
cial en el crítico momento que la nación 
está viviendo, afirmó el Rector. 

Luego de hacer extensiva una felicita
ción a los maestros eméritos y a toda la 
comunidad de la FFyL por el aniversario 
de esa institución educativa, el doctor 
Sarukhán manifestó que, no obstante, a 
quien realmente tenemos que congratular 
es a la Universidad, por contar con una 
facultad como ésta, y a nuestro país, por 
haber gozado del pensamiento, de la ilus
tración y las ideas de quienes a lo largo de 
siete décadas han pasado por ella. 

En el Aula Magna de la FFyL, el 
Rector manifestó que "hoy por hoy el 
papel de la FFyL debe seguir siendo el del 
alma y espíritu de la UN AM, estoy seguro 
que las décadas venideras serán una con
firmación del trabajo que se ha hecho , 
hasta el momento". 

Al hacer uso de la palabra, el maestro 
Gonzalo Celorio Blasco, "coordinador de 
Difusión Cultural, aseveró que es la de 
Filosofía y Letras la facultad por excelen
cia, porque es la qu_e confiere a la UNAM 
su condición universitaria y la dimensión 
humanística que permite a la Institución 
ser fiel a su etimología de universalidad, 
misma que le otorga la gracia de la re
flexión por la reflexión misma, y le pro
cura el ocio. 

Asimismo, Gonzalo Celorio celebró 
el"lujo" de la FFyL, es decir,.su abundan
cia y maravilloso exceso para cumplir su 
vocación con "lo innecesario:• (como 
muchas veces se califica al quehacer 
humanístico), al grado de que su amplio 

27 de enero de 1994 

Clausuró el Rector los festejos del 70 Aniversario de la FFyL 

El hombre y su espíritu, materia prima 
del trabajo de la Facultad de Filosofía 
Gonzalo Celorio dijo que ésta, por su dimensión humanística, le permite 
a la UNAM s~r fiel a su etimología de universalidad 

espectro académico permite a los miem
bros de su comunidad estudiar no sólo las 
materias básicas que los forman, sino las 
más sofisticadas asignaturas que satisfa
cen sus intereses específicos en el vasto 
mundo de las humanidades. 

' "La magnitud del alto índice de mate
rias que se imparten en la FFyL corres
ponde con un gran número de profesores 
que las imparten, en una -también- lujosa 
proporción de un maestro por cada siete 
alumnos." 

Agregó el Coordinador de Difusión 
Cultural 9ue el lujo de la facultad no es 
exclusivo de sí misma, sino de la Univer
sidad en su conjunto. La FFyL le es 

necesaria a la UNAM para que ésta siga 
siendo tal, ya que es la obra de nuestros 
humanistas la que con mayor significa· 
ción determina nuestra identidad nacic · 
nal y nuestra cultura. 

La ceremonia de clausura tambié a 
estuvo presidida por la doctora Juliar a 
González, la maestra Gloria Villegas, y 
los doctores Juan M. Lope Blanch, Serg o 
Femández y Adolfo Sánchez Vázquez, 
directora, secretaria general y maestl.os 
eméritos de la FFyL, respectivame·>te; 
así como P.Or el arquitecto Jesús Ag.,:. re 
Cárdenas, profesor emérito de la Facultad 
de Arquitectura y profesor de Filosofía y 
Letras. D . 
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Sólo he cumplido lo mejor posible con 
mi obligación: Juan Miguel Lope Blanch 
Con un~ vasta obra en filología hispánica, este distinguido investigador 
encuentra su mayor satisfacción en los más de 40 años de ejercer cátedra 

t t "\JJ creo que no es para tanto, no es 
l. falsa modestia, pero sólo he hecho 

lo debido: cumplir lo mejor posible con 
mi obligación. Este homenaje es fruto de 
la generosidad de la UNAM, y me hace 
sentir importante no por mí mismo, sino 
por lo notable de las personas que han 
hablado de mí, mismas que representan 
diversas y fundamentales instituciones de 
la lengua y la filología como nuestra 
propia facultad, el Instituto de Investiga
ciones Filológicas, El Colegio de México 
y la Filología Hispanoamericana." 

Estas fueron las palabras expresadas 
por el doctor Juan Miguel Lope Blanch, 

profesor emérito de la Facultad de Filoso
fía y Letras (FFyL), al término del home
naje que diversos profesores de esa de
pendencia le ofrecieron con motivo del 
70 Aniversario de la misma. 

Al hacer uso de la palabra, la maestra 
Elizabeth Luna, del Instituto de Investi
gaciones Filológicas, manifestó que no 
obstante de ser el autor de una vasta y 
fundamental obra de investigación en 
filología hispánica, Juan M. Lope Blanch 
encuentra su más profunda satisfacción 
académica y personal en los más de 40 
afios de ejercer cátedra en la FFyL. 

En el Aula Magna de la FFyL la maes-

tra Luna apuntó que Lope Blanch, ade· 
más de haber dado a la UNAM un espacio 
para la investigación del espafiol de Méxi
co con la creación del Centro de 
Lingüística Hispánica en 1967, dio tam
bién a la facultad una revista de gran 
prestigio internacional: El Anuario de 
Letras, que formó en 1961 y que actual
mente sigue dirigiendo; asimismo, abrió 
el camino de los estudios de posgrado, 
con la creación de la maestría y el docto
rado de lingüística hispánica, a finales de 
la década de los 60. 

Durante su participación el doctor 
Horacio L6pez Suárez, catedrático de la 
FFyL, dijo que si bien el doctor Lope 
Blanch se ha dedicado al estudio de la 
lingüística, también lo ha hecho a la 
literatura, tomando en cuenta que estas 
dos disciplinas siempre han estado ínti
mamente relacionadas. 

Desde que Juan M. Lope Blanch llega 
a México, en 1951, da comienzo a sus 

Este homenaje es fruto de la generosidad de la UNAM, y me hace sentir Importante no por mf mismo, sino por lo notable de las personas que han habla· 
do de mí, afi rmó Juan Miguel Lope Blanch, satisfecho de sus 40 años de labor universitaria. 
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actividades académicas en la UNAM y en 
El Colegio de México, dedicándose a la 
investigación y a la enseñanza; inicia sus 
publicaciones del español hablado en 
México, sobre temas como el relativo a la 
muerte, el léxico, la embriaguez y las 
peleas de gallos, por mencionar algunos. 

Doctorado por la UNAM en 1963, con 
la tesis intitulada Vocabulario mexicano 
relativo a Ía muerte, Lope B lanch real iza, 
como fruto de esas investigaciones, la 
serie Estudios de dialectologla mexica
na, entrelosqueseubicanLadialectolog{a 
mexicana y la sociolingUfstica, Investi
gaciones de dialectologfa mexicana so
bre la influencia del maya y el-español en 
Yucatán y El léxico de la zona maya en 
el marco de la dialectologla mexicana. 

Mención especial hizo el doctor López 
Suárez a1 Atlas lingUlstico de México, 
publicado por el Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios de El Colegio de 
México bajo su dirección. 

En su intervención el doctor Ambrosio 
Rabanales, miembro de la Academia de la 
Lengua de Santiago de Chile, manifestó 
que junto a la obra escrita del profesor 
Lope Blanch, por cierto numerosa, amplia 
e importante, existen otras no menos tras
cendentes que son las obras no escritas. 

La primera de ellas es el hecho de que 
Lope Blanch haya fundado en esta Univer
sidad una verdadera escuela de lingüística 
y filología hispánicas; la segunda, su va
liosa participación en la presidencia de la 
Asociación de Lingüística y Filología de 
América Latina, y la tercera, el haber sido 
el creador del Proyecto de estudio coordi
nado de la norma lingUistica culta del 
español hablado en las principales ciuda
des del mundo hispánico. 

"L a reciedumbre de una pieza y la 
rectitud de las conviccíones polí

ticas e intelectuales son virtudes que alu
den al pensamiento de Adolfo Sánchez 
Vázquez, en un tiempo en que se han 
combinado tragedias y extremismos into
lerantes, radicalismos sin apoyo por parte 
de una sociedad que prefiere el éxito de 
superficie a la dedicación profesional." 

Esto manifestó el profesor. Víctor Flo
res Olea, de la Facultad de Ciencias Polí-
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"Fue Lope Blanch quien creó en esta 
Universidad nuevas rutas para el desarro
llo de la lin~üística y de la filología 
hispánica, labor realmente importante 
poTque ya ha dado frutos por medio de la 
formación de numerosos jóvenes intelec
tuales, muchos de los cuales ya son due
ños de una buena producción que, por 
cierto, ha trascendido las fronteras del 
país", dijo Rabanales. 

Agregó que por esta labor -a la que 
Rabanales llama la Escuela de Lope 
Blanch-, que ha impul~ado los estudios 
lir.güísticos con un carácter que antes de 
él no tenían, la UNAM debe sent,irse 
orgullosa, "la familia lingüística y 
filológica, relacionada con la lengua es
pañola, se encuentra verdaderamente re
unida y organizada, debido al esfuerzo 

. constante del profesor Lope Blanch". 
Vivencias, remembranzas y anécdotas 

compartidas con el doctor Juan M. Lope 
Blanch fueron recordadas por el doctor 
Raúl A vila, de El Colegio de México, 
quien, como lo señala el mismo Lope 
Blanch, fue su primer discfpulQ de la 

. FFyL. 
"Conocí al doctor Lope Blanch en el 

segundo año de la carrera porque me 
inscribí en su clase de Español superior, 
ya que no había otra alternativa -cuenta 
Raúl Avila en tono de broma-, afortuna
damente sobreviví a ese primer año, no 
así mi mano derecha, que debido a que al 
maestro Lope Blanch le encantaba llenar
nos de citas bibliográficas -con las que 
nos abría los ojos al mundo-, tomábamos 
tantos_ apuntes que al final tenía dificu~ta
des para manejar tnis dedos." 

Más adelante, el maestro Juan López 
Chávéz, también catedrático d~ la FFyL, 

calificó a Lope Blanch como un gran 
profesor universitario, al tiempo que agre
gó que las generaciones que él preparó no 
sólo están marcadas cronológicamente 
sino también por las afinidades y, en 
algunos casos, por discípulos tan 
disímbolos· , "que tanta diferencia sirve 
para unimos. 

"La primera generación que conozco, 
y ala que llamamos 'de los viejos', ubico 
a los primeros discípulos: Raúl Avila, 
José Moreno, Antonio Millán, más otros 
grupos de El Colegio de México en los 
cuales se podrían ubicar a Gloria Ruiz 'de 
Bravo y Beatriz Garza. 

"Una segunda generación que denomi 
no la 'femenina', son maestras que ~an 
estado o están en nuestra facultad como 
Elizabeth Luna, Claudia Parodi, Cecilia 
R~jas, Fulvia Colombo, Lourdes 
Gavaldón, Angela Soler y otras más. 

·"Una tercera, sería la generación per
dida o de la diáspora, y en la que como a 
Antonio Alcalá, Gustavo Cantero, Maree! 
Uribe, Carlos Cervantes y Andrés Ji mate 
también me incluyo; "nosotros aprendi

.mos con el doctor Lope Blanch muchas 
cosas, sin embargo, nos hemos dedicado 
a ramas o incluso profesiones diferentes, 
de ahfel nombre de la generación." 

López Chávez denominó a la cuarta 
generación como la del Modelo 
Lopeblancheano, "ya que con las noye
dosas teorías y con el surgimiento de las 
nuevas lingüísticas, la de Lope nos había 
parecido con muchos defectos, sin em
bargo, en esta generación se retoma s 
modelo llevándolo más lejos". 

Esther Romero Góme1, 

Un homenaje a la rectitud de convicciones _ 

Mientras subsistan desigualdades es neeesaria 
toda teoría de emancipación: Sánchez V ázquez 
ticas y Sociales (FCPyS), en el homenaje 
dedicado a la obra del doctor Adolfo 
Sánchez Vázquez, realizado en el marco . 
del 70 Aniversario de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL). 

Flores Olea señaló que en la obra de 
Adolfo Sánchez V ázquez se encuentra b 
reflexión de un marxismo abierto en u11 
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tiempo "precisamente de 
dogmatismos obcecados o 
de improvisaciones extre
mistas, que son dos mane
ras sectarias de rechazar 
teoría, pensamiento y cul
tura" . 

Agregó· que una de las 
investigaciones más fasci
nantes que pudieran ha
cerse de la historia políti
ca e intelectual del siglo 
XX consistiría en la histo
ria del marxi;mo, visto no 
exclusivamente en la sus
tancia de sus formulacio
nes, sino en su evolución y 
vínculo con las exigencias 
de la táctica y la realidad 
política inmediata, "inclu
sive de la política más apre
miante y pragmática". 

En este sentido, agregó 
Flores Olea, "el pensamien
to filosófico de Adolfo Sán
chez V ázquez estaría en un 
lugar muy distinguido de 
esa investigación, preci
samente como un luchador 
intelectual y político que 
argumentó en contra de las · 
deformaciones sectarias del 
marxismo, y que se opuso, 
tajantemente, a las bárba-
ras dictaduras del llamado 
socialismo real". 

Por otra parte, Luis Villoro, miembro 
del Instituto de Investigaciones Filósóficas 
(UF), señaló que en la definición de 
Sánchez V ázquez y en la crítka que hace 
al socialismo real, "podríamos encontrar 
un intento de definición del tránsito al 
socialismo, no sólo mediante la transfor
mación infraestructura), sino mediante 
un cambio en la actitud y en la valoración 
de la sociedad que dan lugar a prácticas 
políticas determinadas y que correspon
derían a lo que otros autores contempo
ráneos pueden llamar una democracia 
ampliada". 

En este sentido, Luis Villoro explicó 
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Adolro Sénche:r. Vé:r.que:r.. 

que la obra de Sánchez Vázquez va a 
desarrollar un marxismo original y dife
rente, "que pone el acento en la relación 
teoría-praxis; que reinvindica los elemen
tos ideológicos y valorativos de la filoso
fía; que apunta hacia un nuevo tipo de 
racionalidad, y que busca un equilibrio 
entre filosofía y política: la filosofía sin 
más ni menos". 

En sus últimos escritos, agregó Luis 
Villoro, Sánchez Vázquez resalta una 
preocupación, una obsesión constante: 
evitar, por un lado, el escollo del utopismo 
y, por el otro, el escollo del economicismo; 
"quiere presentar al socialismo, a la vez 
como un ideal por elegir y como un 

sistema económico que 
realizar". 

Finalmente el pro
fesor Villoro subrayó que 
en el último escrito de 
Sánchez V ázquez, ·Del so
cialismo cientlfico al so
cialismo ut6pico, sin aban
donar el marxismo, puede 
interpretarse como una 
apertura valiosa hacia una 
nueva revaloración del sen
tido ético del socialismo. 

En su momento, 
Gabriel Vargas, profesor 
de la FFyL, refirió que la 
o!:>ra del doctor Sánchez 
V ázquez ha sido hecha, 
"sin duda, en la Universi
dad, con los requisitos del 
rigor académico, con una 
combinación entre docen
cia e investigación perma
nentes; considerando siem
pre la dimensión práctica, 
social e histórica dentro de 
la cual seJleva ·a cabo la 
lucha universal por una 
sociedad en la que impere 
la justicia, la racio
nalidad, los derechos y la 
democracia". 

Al hacer uso de la 
palabra, el profesor emé
rito Adolfo Sánchez Váz
quez manifestó que a lo 
largo de su experiencia 
académica ha llegado a la 

conclusión de que "el socialismo sigue 
siendo necesario, deseable y posible, aun
que no inevitable, pues la barbarie ame
naza con sus formas de más indeseables, 
mientras subsistan las injusticias, las des
igualdades, la explotación y la humilla-. 
ción dentro del sistema social vigente". 

Por ello, añadió, "es necesaria toda 
teoría de emancipación, entre ellas, el 
marxismo, entendido éste como proyecto 
de liberación, crítica de la existencia, 
conocimiento de la realidad a transformar 
y vinculación a la práctica liberadora". 

o 

Guadalupe Lugo García 
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Sergio Femández ha enseñado que la literatura 

prospera con la riqueza de la imaginación 
Para el maestro emérito la responsabilidad del académico no concluye 
una vez que se fecha el libro terminado: Vicente Quirarte 

S ergio Femández es la figura que ha ~ 

enseñado en la vida, en el arte y en ~ 
la cátedra que la leetura de la realidad 
lleva·al conocimiento de la literatura, y 1 
que el estudio de este conocimiento sólo ~ 

habrá de prosperar con la riqueza de la ~ 
imaginación. 

Lo anterior fue señalado por los parti
cipantes al homenaje que se ri~dió al 
profesor emérito Sergio Fernández, en el 
mateo del 70 Aniversario de la Facultad 
de Filosofía y Letras (FFyL). 

Luego de calificar al maestro 
Fernández como un gran escritor y 
docente,"que en el aula piensa y enseña a 
pensar", Vicente Quirarte, profesor de la 
FFyL, comentó que con esta dualidad el 
profesor emérito contribuye a "construir 
un.mundo del cual se duda a cada instante, 
y a edificar la conciencia de los otros". 

Asimismo, Quirarte seiialó que el doctor 
Femández es una personalidad "que sabe 
que la responsabilidad del maestro no 
concluye una vez que se fecha el libro 
terminado, ni cuando el reloj marca la hora 
de salida. La estética de su prosa y de su 
cátedra es más perdurable e invencible en 
la medida en que está fundamentada en una 
ética auto impuesta y exigida a los otros". 

Vicente Quirarte aseveró que si bien 
varias son las enseñanzas que les ha lega
do el escritor, una sola es la del maestro: 
"una permanente lección de inconfor
midad ante lo inmediato, lo comodino y 
lo efímero, que nos lanza en pos de lo 
absoluto". 

Por otra parte, el profesor Víctor Bra
vo, de la Universidad de los Andes, Mérida, 
Venezuela, refirió que la literatura de Sergio 
Femández se puede considerar como una 
de las obras maestras de la cultura latinoa
mericana del siglo XX. "La obra toda de 
Sergio Femánde~ quizás podría entender
se como el estremecimiento apasionado 
de la sensibilidad ante ese juego de con
junciones y disyunciones que entre el arte 
y la vida cumplen su drama". 
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Seralo Fenu\ndez. 

Dijo que el mejor homenaje para un 
gran creador es leer su obra. En este 
sentido, Víctor Bravo recordó que hace 
más de 12 años; cuando tuvo en sus manos 
el libro Los peces, quedó atrapado para 
siempre -estremecido por esa novela que 
lleva a límites imposibles la trahsgresión 
y la belleza-, y a la vez "fascinado y 
aterrado, porque la belleza es la primera 
expresión de lo terrible". 

Apuntó que desde entonces vive cau
tivo de la fascinación de Sergio Femández, 
y que la generosidad del escritror logró 
que él llegara a dominar ese caballo feroz 
del terror y convertirse en su discípulo. 

En su momento, las profesoras Marga
rita Peña, Raquel Serur y Margo Glantz, de 
la FFyL, coincidieron en señalar que el 
doctór Sergio Fernández representa "un 
tipo de universitario no solamente ejem
plar sino envidiable. Representa toda una 
manera de cultivar el discurso y de comen
tarlo en la vida; entregado a la literatura, 
absolutamente fiel al ser universitario y, 
ante todo: amigo". O 

Guadalupe Lugo Garcfa 

Para Luisa Josefina 
Hernández, la 
verdad y lá belleza 
es un requisito 
de la literatura 

/ 

Los libros que llegan al público son 
aquellos que se imprimen en el 

. papel más barato y no aquellos que 
se piensa son los mejores, dijo la 
escritora 

E 1 homenaje que el jueves 20 de enero 
organizó la Facultad de Filosofía y 

Letras perdió desde el primer momento la 
solemnidad del acto para convertirse en 
una reunión informal, cortés, entre ami
gos, para hablar de la autora de obras 
como Los frutos prohibidos, Los duendes y 
En una noche como ésta: Luisa Josefina 
Hemández, para quien la verdad y la 
belleZa son los requisitos de la liferatura. 

De lo menos informal se pueden res
catar algunas palabras de Emilio Carba
llido, quien señaló: la enseñanza de Luisa 
Josefina Hernández ha dado al teatro 
mexicano voces enormes de dignidad in
telectual, de humanismo, de búsqueda 
de valores profundos, de responsabilidad. 

Sin la presencia de Luisa Josefina -
durante muchos años en su cátedra- el 
teatro mexicano sería otro muy inferior, 
porque ella sabe lo que son las esencias 
dramáticas. Es una gran crítica, agregó 
Carballido. 

Cuando crea, tira los preceptos a la 
basura o se encierra con siete llaves y se 
deja poseer por las fuerzas últimas. Des
pués, usa la razón crítica para corregir con 
un manejo adecuado de sus fuerzas, lúci
·das y oscuras. 

Luego vinieron las preguntas del pú
blico, cuyas respuestas estuvieron salpi
cadas con una mezcla de ironía y humor: 
- De no haber sido escritora, ¿qué le 
hubiera gustado ser? 

Contesta Luisa Josefina con gesticu
laciones finas, entre inocente y malévola: 
-·Yo hubiera preferido no ser escritora, 

> 
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pero se me exigió tanto escribir y a 
todas horas, que finalmente dije: 
bueno ... Ya en serio, a mí lo único 
que _me ha apasionado en la vida 

·es ... ; !la iconografía cristiana! 
-lAs obras que se escriben son como 
los hijos. ¿Hay alguna obra q~ a 
usted le guste más de las que ha 
hecho, por la que tenga más pasión? 
- Bueno, mire, para empezar, yo 
tengo mis hijos. Tengo cuatro. 
Ahora ya no se usan tantos; uno o 
medio hijo, pero cuatro, ya no. 
Entonces mis obras son como mis 
entenadas... Pero, bueno, le diré 
que las que yo prefiero son las que 
se comunican fácilmente con las 
personas, y eso no depende de mí; 
bueno, a veceS sí, porque soy 
desidiosa y esas cosas. Tambi~n 
dependen del equipo o de la edito
rial que las produce. Hace poco le 
decía a una persona que me hizo 
una entrevista que los libros que 
van al público no son los que uno 
piensa que son mejores, sino los 
que se imprimen en papel más 
barato. Yo prefiero esos. 

Yo he tratado de escribir dia
rio, todos los días, pero hay veces 
en que lo que escribo me choca ... , 
pero también hay gente chocante. 
Bueno, es natural, uno no escribe 
sólo sobre gente deliciosa que le 
causa placer. Hay unas novelas 
que me hacen sentir muy contenta cuando 
las estoy haciendo, como Apocalipsis cum 
figuris (con ella ganó el Premio Xavier 
Vil/aurrutia 1983), porque me encantaba 
así, narci- sísticamente. Escribía dos o 
tres paginitas y decía ¡ay, qué padre! 
- Aqu{, Los ponentes han definido algu
nos elementos sobre su carácter, pero 
usted¿ cómo se definirla a s{ misma? 
- Pues soy una señora, fíjese. 
-Me ha~ dicho que usted casi no corrige 
sus textos, ¿cómo estructura sus libros si 
es que eso es cierto? 
-En las primeras cosas que escribí, tanto 

· de teatro como de novela, hacía un guión 
de escenas, que al hacerlo se notaba la 
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estructura y la descripción del materiaL 
Después dejé de hacer guiones y dije: 
bueno, que me guíe el instinto, pero tam
poco creía en los ángeles. Lo que pasó es 
que di muchas clases sobre el tema y llegó 
el momento que cuando escribía ya lo 
hacía sin pensar en las estructuras. Ade
más, si sale mal no me importa, porque es 
cosa de tirarlo a la basura y de volver a 
hacerlo. Pienso que la mejor receta para 
cualquier persona que quiera escribir es 
que no debe · tener miedo a tirar lo mal 
escrito. Entonces, pues, no hay peligro. 
- ¿Quépodrfadecirnosdesu recuerdo de 
Rodolfo Usigli como maestro? 
- Siempre me preguntan eso. Siempre 

.. , ) ~~:~~' .... 
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pienso que su espíritu debe estarme vien
do. Fue una persona que me trató en una 
forma cariñosa y afectuosa, por lo que 
cuando me dicen como era como maestro 
no puedo hacer realmente la diferencia. 

A veces me decía "vamos a la lectura 
de una escritora para que vea usted cómo 
son las escritoras". Ibamos. Cuando sa
líamos, me decía: "Ya ve cómo no hay 
que ser". Quien le diga a usted quién es 
quién le está haciendo el gran favor de su 
vida, porque le enseña algo que siempre 
le servirá. 
, Profesionalmente Usigli nos enseñó, 

a mí y a toda mi generación, la seguridad 
de escribir lo que nos dé _la gana, después 
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de cumplir con el oficio de escritor, sin 
dejar de ser quienes somos. 
- ¿Qué le pre'ocupa o le gusta del teatro 
mexicano en estos momentos? 
- Mire, el teatro bien hecho.es el de todas 
las épocas. Me gustan los buenos directo
res, músicos , actores, escenográfos; que 
los foros funcionen correctamente, que 
las luces estén donde deben y que todo 
mundo sea honrado con su trabajo. Yo 
creo que eso se ha pedido siempre, porque 
cuesta mucho lograrlo. 

S iempre he creído que la mente de 
sor Juana fue la mente de un varón, 

afirmó el maestro Sergio Fernández, pro
fesor emérito de la Facultad de Filosofía 
y Letras, al dictar la conferencia magis
tral Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer, la 
monja, la escritora y poeta, la humanista. 

Agregó que hay hombres que saben de 
la mujer y que escriben para la mujer, 

1 
como Lope de Vega; hay hombres que no 
saben de la mujer, como Calderón, y 
escriben solamente metáforas; hay muje
res que escriben como mujeres, como 
Virginia Wolf; hay mujeres que escriben 
como varones, como sor Juana. 

Dueña de unas sasradas letras, que no 
. desconoce por mucho que diga no llegar 
a entender; dueña también de las letras 
profanas, a las que defiende por encima 
de todo, pues ni el arte es pecado ni la 
poesía privilegio de los varones doctos, 
sor Juana me parece de fructíferos 
manipuleos, núcleo de susurros sombríos, 
mujer de entraña por demás rasgada, do
lorida, feroz en el ataque, astuta en la 
defensa, falsamente humilde, extravagan
te de carácter y fuertemente pedante . . 

Sor Juana, explicó Sergio Fernández, ' 
detesta al mundo, lo cual se nota tanto en 
su trato social como en su firmamento 
literario. 

Su ser, angustiosamente preso en cuer
po de mujer, no le permitió el éxito rii 
siquiera como persona misma. La so le- · 
dad siempre la acompañó. La poesía era 
su vida, pero ésta, paradójicamente, la 
llevó al triunfo y a la derrota a un tiempo. 

Tuvo una recia sexualidad, que si bien 
reprimida, estaba presente en la virilidad 
de su mente y en la femenina sensualidad 
de su cuerpo. 
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Usted está trabajando en el teatro y 
trabaja por eso y para eso. Nosotros tam
bién. Eso es Jo que nos gusta y nos da 
satisfacción. Lo regular tampoco es reco
mendable. Hay que hacer lo mejor que 
haya en el mundo. Esa es la meta. Es lo 
que más me gusta. 

. -¿Cómo ve la carrera de teatro ahora? 
- En sus inicios era la improvisación, los 
créditos de la carrera se llenaban con otras 
materias que parecían que se iba uno a 
graduar de otra cosa: Y o nunca aprendí a 

actuar, como puede usted ver. Luego ya 
. fue otra cosa, con más maestros y especia
listas. "Ahora es loable que haya muchos 
alumnos de teatro y con magníficos resul
tados, con gente dispuesta a sacrificarse 
por el teatro, que no es fácil" . 

Así es Luisa Josefina Hernández, a 
quien le molesta y le impacienta que la 
gente no se aproveche a sí misma. 

o 

Humanista que preludió el Siglo de las Luces 

Sor Juana Inés, una monja defensora 
de lo profano: Sergio Fernández 
La doctora Juliana González premió a los ganadores de los concursos 
de poesía, ensayo, obra de teatro y testimonio organizados en la FFyL 

Este desequilibrio quizá conformó su 
talento, al que defenderá contra viento y 
marea cuando eclesiásticos cercanos a 
ella, viciados y envidiosos, le reclamen 
otro comportamiento ajeno a aquel por el 
cual se inclinó . 

Sor Juana enfrentó muchas vicisitu
des con la Iglesia -que nunca le perdonó 
ni su talento ni su soberbia desmedida-, 
por ser una pobre mujer, como ella misma 
se catalogaba; pero también fue un ser 
que sin haber estado nunca contra el 
dogma eclesiástico fue señalado y herido 
en lo más digno de sí misma:· su vocación 
de escritora, poeta y dramaturga, quizás 
por envidia o celos profesionales. 

Siempre se preguntó quién había pro
hibido los estudios privados para la mujer 
y si ellas no tenían alma racional como los 
hombres pará. gozar también del privile
gio de la ilustración de las letras. 

Sor Juana, agregó Fernández más ade
lante, clausura el modelo barroco y 
contrarreformista de su época para dar 
Jugar a uno nuevo, difícil, pero no impo
sible de rastre~ a través de su literatura, 
por mucho que lo oculte con la adecuada 
máscara de la mentira. . 

Así, sor Juana Inés de la Cruz fue una 
humanista que preludió ya el siglo XVIII 
europeo, el de Las Luces, y una mujer 

que poseía la calidad de los ilustrados, 
.hombres dedicados a una redención por 
medio de la razón en la que ella creyó sin 
ambages. 

Su existencia, sostuvo finalmente el 
especialista, es un mundo que carga en la 
espalda; un nuevo atlas cuyos pies pare
cía a veces descansar sobre un alambre 
tirado de extremo a extremo en el vacío. 

Luego de que el doctor Sergio 
Fernández dictara su conferencia magis
tral, la doctora Juliana González, directo
ra de la FFyL, entregó los premios, reco
nocimientos y diplomas a los-ganadores 
de los concursos de poesía, ensayo, obra 
de teatro y testimonio en torno a los 70 
años de esta dependencia universitaria. 

En poesía, en la categoría de académi
cos, el primer lugar correspondí~ a Mari
na Fe; en la categoría de estudiantes fue 
para Margarita Martínez. 

En obra de teatro el primer lugar fue 
para los profesores Norma Román Calvo 
y Miguel Angel Tenorio; y para la alumna 
Sandra Cuenca García. 

En testimonio el primer Jugar corr~s
pondió a la maestra Carmen Galindo, 
quien también ganó la categoría de ensa
yo. En este rubro hubo una mención espe

cial para la maestra Dolores Bravo. O· 



Plástica en la Sala 3 ~la Roberto Garibay de la ENAP 

Expresionismo y angustia existencial en 
la muestra Desasosiego, de Rosalba Pego 

"Mi pintura no busca su una l~cci6n de moralidail sobr~ ~1 hombr~ actual, simple~n/~ ~s t~stigo th una época contrtulictoria. • 
Rosalba P~go 

S 
on personajes grotescos de sem
blante desesperado y angustia por 

su existencia sin sentido. El pasado 21 de 
enero se inauguró la exposición pictórica 
Desasosiego, 16 obras de Rosalba Pego, 
en la Sala 3 y la Roberto Garibay de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP). 
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Esta exposición pictórica, que fue abier
ta por el maestro Eduardo Chávez Silva, 
jefedelaDivisióndeEstudiosdePosgrado 
de la EN AP, refleja la angustia existencial 
de su autora, quien presenta con gran 
profundidad -no obstante ser su primera 
muestra individual-' sus inquietudes, tra
ducidas en rápidas pinceladas que buscan 

llenar un enorme espacio sin expresión. 
Trabajo en donde el manejo de fuertes 

colores como el rojo predominan, tratando 
de transmitir al espectador esa enorme 
desesperación existencial; a este expre
sionismo pictórico no escapa el manejo de 
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otros colores contrastantes como el naran
ja y el gris, que completan la idea artística 
de Rosalba Pego, llena de sensibilidad y 
expresividad. 

En esta exhibición Rosalba Pego 
-quien aún no define sus tendencias artís
ticas pero sí se·considera cercana a los 
neoexpresionistas- presenta 15 pinturas 
realizadas en técnica mixta de óxidos en 

lámina y en óleo, materiales que sirven 
para reflej~ su propia angustia. 

La pintura de Ros alba Pego logra plas
mar la fragilidad de la existencia humana 
mediante el manejo de la lámina -que a 
pesar de parecer un material rígido, metá
lico y duro, también es susceptible de 
romperse. 

Otra de sus obras es una instalación 
titulada Mi lavado, que además de ser un 
homenajeados amigos, es una llamada de 
atención para pensar en la fragilidad y 

equilibrio del ser humano. 
En esta pieza, llena de expresionismo 

y tragedia, se descubre un ambiente de 
sensaciones: al centro de la habitación se 
localiza un maniquí que simula un ~om
bre colgado el cual se encuentra rodeado 
de sombras, luces tenues de veladoras en 
un fondo negro, así como cuerdas que 
simulan varias horcas, a un costado de él. 

o 

Elva G.Ortiz Lozano 

Reinicia el ciclo Narrativa de fin de siglo Andrés Acosta, Rodrigo Madrazo y Ri
cardo Chávez, este ultimo Premio San 
Luis Potas{ de Cuento 1991. La estructura de la obra, preocupación 

El17 de marzo se presentarán Yanith 
Gutiérrez, Josefina Estrada, Salvador 
Ca~tañeda y Emilio Pérez Cruz y, final
mente, el21 de abril participarán Mónica 
Lavín, Ignacio Betancourt, Nuria Ar
mengol y Luis Francisco Trujillo; la cita 
es a las 18 horas en la Casa de la Cultura 
Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán. O 

de los jóvenes escritores mexicanos 

e on el propósito de mostrar la obra 
inédita de los jóvenes escritores 

mexicanos que posiblemente para el año 
2000 puedan insertar sus trabajos en las 
librerías del extranjero, los escritores Ja
vier Narváez, Eduardo Villegas y Carlos 
Badillo reinauguraron este 20 de enero el 
ciclo de lecturas Narrativa de fin de siglo, 
en la Casa de la Cultura Jesús Reyes 
Heroles, en Coyoacán. 

Al ser entrevistado, Javier Narváez 
aseguró que "lo que nos es común a los 
escritores de hoy es la juventud y la 
preocupación literaria en cu~nto a temas 
y estructura de nuestras obras". 

Señaló, asimismo, que la literatura 
que ellos desarrollan no es para un grupo 
específico, sino para todo aquel que tenga 
verdaderos deseos de adentrarse en la 
lectura. 

Ya es tiempo, dijo, que seamos más 
escritores que lectores, y que no sólo el 
amigo lea nuestra obra. 

Durante el acto Javiér Narváez leyó el 
cuento El gran poeta, donde recrea la 
historia de una reportera de la fuente 
cultural, cuyo sueño principal es conse
guir una entrevista con el máximo poeta 
del momento, y de ahí se derivan una serie 
de situaciones -como el intento del poeta 
de violar a la reportera-, que hacen suma
mente interesante el cuento. 

Por su parte Carlos Badillo, ganador 
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del concurso Punto de Partida 1993 en el 
ramo de cuento, y Eduardo Vi llegas leye
ron los cuentos Las elecciones fallidas y 
El ojo del pulpo, respectivamente. 

Narrativa de fin de siglo continuará el 
próximo 17 de febrero con la participa
ción de los escritores Jennie Ostrosky, Gustavo Aya/a Vieyra 

EL MUSEO UNIVERSITARIO 
CONTEMPORANEO DE ARTE 

Invita a la exposición 

2000 D. C. 

del Mtro. 
Leopoldo Flores 

Jueves 27 de Enero de 1994 
a las 20:00 hrs. 

Lado sur, Torre de Rectoría, 
Circuito interior, 

Ciudad Universitaria 
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Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 

Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente 

El H. · Consejo Técnico de la Facultad de &ludios Superiores 
Zaragoza, con fundamento en los artículos 38, 40, 41, 42, del 
66 al 69 y del 71 al 77 y demás aplicables del &tatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido estatuto 
y que aspiren a ocupar las plazas de Profesor de Carrera Interino 
que a continuación se especifican 

CARRERA: BIOLOGIA 

CLAVE DE 
LAPLAM 

1y2 
3y4 

CATEGORIA 
Y NIVEL 
ASOCIADO "C" 
ASOCIADO "B" 

SUELDO 
MENSUAL 
N$2,377.80 
N$2,127.60 

CARRERA: QUIMICO FARMACEUTICO BIOLO-
GO ' 

7 
8 

ASOCIADO "B" 
ASOCIADO "C" 

N$2,127.60 
N$2,377.80 

CARRERAS: INGENIERIA QUIMICA, BIOLOGIA Y 
QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 

5, 9, 10 y 11 
6 y 12 

ASOCIADO "B" 
ASOCIADO "C" 

CARRERA: PSICOLOGIA 

13, 14y 15 
de la 16 a la 59 
y de la 61 a la 64 

ASOCIADO "B" 
ASOCIADO "C" 

CARRERA: CIRUJANO DENTISTA 

65,66,67,68 
69, 70, 71 y 74 
73, 74, 75, 76 
77,78 y 79 

ASOCIADO "B" 

ASOCIADO "C" 
TITULAR "A" 

CARRERA: MEDICO CIRUJANO 

80 y 81 ASOCIADO "B" 

27 de enero de 1994 

N$2,127.60 
N$2,377.80 

N$2,127.60 
N$2,377.80 

N$2,127.60 

N$2,377.80 
N$2,753.40 

N$2,127.60 · 

. CARRERA:ENFE~RLA 

82, 83, 84 y 86 
85 

ASOCIADO "C" 
ASOCIADO "8" 

Bases: 

N$2,377.80 
N$2,127.60 

Para las plazas: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13,14, 15, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 80, 81 y 85 

l. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 
conocimientos y experiencia equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos dos años en labores do
cent~ o de inveStigación, en la materia o área de su especiali· 
dad. 

3. Haber producido trabajos que acrediten su competencia 
en la docencia o en la investigación. 

Para las pl~zas: 1, 2, 6, 8, 12, de la 16 a la 59 y de la 61 a 
la 64. 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84 y 86 

l. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 
conocimientos y la experiencia equivalentes. 

' 2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores do
centes o de investigación, en la maestría o área de su especia
lidad. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 
dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente. 

Para las plazas: 77, 78,79 
l. Tener grado de doctor o los conocimientos y la experien

cia equival~nte§. 
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina
les en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la t;ES Zaragoza, determinó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

PLAZA 1 AREA: AMBIENT ALISMO 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Laboratorio Integral de Biología'V. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Cuantifi

cación de la depositación ácida en cuatro zonas forestales de la 
cuenca de México". · 

> 



> 
JllAZA2 AREA: LIMNOLOGIA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Laboratorio Integral de Biología VI. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Estudio 
ecológico de la comunidad íctica Qe la laguna de Cbacahua, 
Oaxaca". 

PLAZA3 AREA: BIOGEOGRAFIA 
Crítica escrita al progr~a de estudios vigente del módulo . 

de Biogeografía l. 
Formuli1ción de un proyecto de investigación de "Análisis 

histórico-filosófico de la teoría de la deriva continental de 
. Alfred Wegener". 

PLAZA4 AREA: AMBIENTAUSMO 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Laboratorio Integral de Biología VI: 
Formulación de un proyecto de investigación de "Evalua

ción de la acción toxicológica de contaminantes presentes en la 
zona de San Gregario, Xochimilco, y su efecto potencial en la 
población humana". 

PLAZAS AREA: QUIMICA INORGANI-
CA EXPERIMENTAL 

Critica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Labor!ltorio de Ciencia Básica 1-II. 

Formulación de un proyecto de investigación de "1m plemen
tación de estrategias para cuantificar los factores determinantes 

. ' de la reprobación en el Laboratorio de Ciencia Básica en la FES 
Zaragoza. · 

PLAZA6 AREA: QUIMICA INORGANI
CA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del móduio 
de Química I y II. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Estudios 
sobre el alto índice de reprobación del Ciclo Básico y como 
disminuirlo". 

PlAZA7 AREA: BIOQUIMICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Biología Celular y de los Tejidos l. 
Formulación de un proyecto de investigación de ''Diseño_ y 

desarrollo de un programa en computadora en el cual se expli
que la función de las enzimas y analice la cinética e inhibición 
enzimática". 

PLAZAS AREA: QUIMICA ORGANICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Materias Primas y Síntesis de Medicamentos l. 
Fornwlación de un proyecto de investigación de Síntesis 

~nantioselectiva de fármacos q1.1irales". 

n:'tGACETA 
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PLAZA9 AREA: QUIMICA ORGANICA 
Críti_ca escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Química III. 
Forro ulación de un proyecto de investigación de "Instrumen

tación de metodología que permita un mejor rendimiento en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la Química Orgánica para 
alumnos de Biología. 

' /. 

PLAZA lO AREA: MATEMA TICAS 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Matemáticas 1-II. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Estudio 

comparativo de las líneas temáticas para la optimización del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática". 

PlAZA 11 AREA: QUIMICA INORGANI
CA EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Laboratorio de Ciencia Básica 1-11. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Evalua
ción ambiental y biológica de la exposición a benceno, tolue~o 
y xileno en trabajadores de una refinería y una terminal de 
embarques y reparto de gasolinas". 

PlAZA12 AREA: MA TEMA 'riCAS 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Matemáticas 1-Il. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Estrategias 

para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas en Biología". 

PLAZA13 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
Crítica escrita al programa de estudios vige!lte del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Actitudes 
de los estudiantes de Psicología en relación a las formas de 
titulación vigentes en la FES Zaragoza". 

PLAZA 14 AREA: PSICOLOGIA CUNICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, lnteryención y Evaluación nivel grupal. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Juegos 

vivenciales y fenomenología". 

PLAZA 15 AREA: PSICOLOGIA CUNICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 
Formulación de un próyecto de investigación de l'Sislema 

comunitario de asistencia victimológica<• . 

' ·• AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 

.\--
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Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario, 

Formulación de un proyecto de inv~tigación de "Retiro de 
recompensa no prometida como frustración inesperada y su 
influ~ncia en la agresión en niños de primaria". 

PIAZA17 AREA: METODOLOGIA GE
NERAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Historia de la Ciencia y la Psicología. 

Formulación de un proyecto de investigación de " Conceptos 
psicológicos y dicotomías dualistas aparecidas durante el rena
cimiento". 

PLAZA18 AREA: PSICOLOGIA 
CLINICA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Determi
nar la utilidad de los inventarios de evaluación del enfoque 
cognitivo conductual en el diagnóstico clinico", 

PLAZA19 AREA: METO DO LOGIA GE
NERAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Procesos Psicológicos Básicos. 

Formulación de un proyecto de investigación de "El proceso 
del pensamiento desde la perspectiva de la neuropsicologfa". 

PLAZA20 AREA: PSICOLOGIA EDU
CATIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Caracteri
z~:.~ción de los niños con problemas de aprendizaje en la zona de 
influencia de las unidades multipro{esionales de atención Ínte
gral". 

Formulación de un proyecto de investigación de "El desa
rrollo emocional y su relación con la comunicación familiar en 

·poblaciones de niños en etapa escolar". 

PLAZA23 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de AnáliSis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

Foirnulación. de un proyecto de investigación de "Percep
ción social en unidades habitacionales acerca de la delincuen
cia". 

PLAZA24 ~REA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Críti~ escrita al programa de estudios vigente del mód.ulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de 1'Diagnós
tico de la práctica docente en el contexto laboral y socioeconó
mico dentro del sistema modular carrera de Psicología FES 
Zaragoza". · 

PLAZA25 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Iritervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

_,Formulación de un proyecto de investigación de "Formación 
d~ente en el sistema de enseñanz¡I modular,' tma propuesta para 
la carrera de Psicología en la FES Zaragoza". 

PLAZA.26 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica _escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "El servicio 
de orientación educativa y vocacional para el alumnado de la 
·FES Zaragoza". 

PLAZA21 AREA: METODOLOGIA GENE- PLAZA 27 
RAL Y EXPERIMENTAL 

AREA: METODOLOGIA GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

_Crítica escrita al programa de estudios vigpnte del módulo 
de Procesos Psicoiógicos Básicos. 

Formulación de un proyecto de investigación de Sistema 
Modular: Facilitador o inhibidor de las habilidades de aprendi
zaje. 

PLAZA22 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Díseño, Intervención y Evaluación nivel indivi-
dual. · 
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· Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Procesos Psicológicos Básicos. · 

Formulación de un proyecto de investigación de "Evalua
ción de las estrategias cognocitivas en el aprendizaje a la 
estadística". -

PLAZA28 AREA: METODOLOGIA GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Procesos Psicológicos Básicos. ' 

> 

• 

1 \ 



., 

> 
Formulación de un proyecto de 1nvestigación de "Determi

nantes ambientales que modifican el marcaje territorial en 
'roedores". 

PLAZA29 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
Critica· escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de ~álisis y Diseño, lnterven'fn y Evaluació.n nivel comuni-
tano. · ,¡ 

Formulación de un proyectoi:le investigación de "Detección 
del papel del psicólogo en las comunidades circundantes a las 
UMAI". 

PLAZA30 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crit-ica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Análisis 
historiográfico de la interacción familiar, la construcción de un 
fenómeno" : 

PLAZA3l AREA: PSICOLOGIA CLINICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Evalua

ción y tratamiento de desórdenes emocionales: obesidad". 

PLAZA32 AREA: PSICOLOGIA EDUCA-Ir 
TIVA 

Critica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Análisis 
de la función folllladora y socializadora de la familia". 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Historia de la Ciencia y la Psicología. 

Formulación de un proyecto de investigación de "La ciencia 
cognitiva ¿un paradigma emergente?". 

PLAZA36 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

Formulación de un proyecto de inv~tigación de "Trabajo, 
género y salud en los trabajadores de un hospital de segundo 
nivel en la zona de influencia". 

PLAZA37 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Integra
ción de la docencia, el servicio y la investigación en la ense
ñanza de las matemáticas elementales". 

PLAZA38 ' AREA: PSICOLOGIA CLINICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 
Formulación de un proyecto de investigación de "El enfoque 

cognitivo conductual aplicado a J?iños dentro del ámbito esco
lar". 

PLAZA39 AREA: METODOLOGIA GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Procesos Psicológicos Básicos. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Efecto 
de las feromonas urinarias en relación al rango social en 

PLAZA33 AREA: METODOLOGIAGENE- roedores". 
RAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigenre del módulo 
de Procesos Psicológicos Básicos.' 

Form u !ación de un proyecto de investigación de "Influencia 
• de la evaluación escolar como generadora de stress sobre el 

aprendizaje". 

PLAZA34 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
Crítica escrita al programa de estudios vigt:nte del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Historia y 
crítica para el desarrollo de programas de investigación psico
social". l 
PLAZA35 AREA: METODOLOGIA GENE-

RAL Y EXPERIMENTAL 

PLAZA40 AREA: METODOLOGIA GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

Critica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Procesos Psicológicos Básicos. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Correlatos 
neurométricos de la valoración neuropsicológica". 

PLAZA41 AREA: PSICOLOGlA CLINICA 
Critica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal.. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Manejo de 

la hipertensión esencial leve con técnicas para el control del 
stress": 

PLAZA42 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
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Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

Formulación de un' proyecto de investigación de "El valor 
familiar en individuos del D.F." 

PLAZA43 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Juicio 
moral y relaciones de pareja, las diferencias de género ¿dos 
visiones del mundo". 

PLAZA44 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "El desa
rrollo psicosocial en niños de 5 a 12 años en un grupo de 
familias cercanas a las UMAI de la FES Zaragoza". 

PLAZA45 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 

Critica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Los efec
tos de un paquete de técnicas vivenciales creativas, en un grupo 
de adolescentes tardíos y su relación consigo mismos, con los 

·demás y con su carrera p~ofesional". .. 
PLAZA 50 ARE.t PSICOLOGIA SOCIAL 

Crítica escrita al programa de bstudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervenciód y Evaluación nivel comuni
tario. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Diferen
cias de género en las necesidades que impulsan a la formación 

' de pareja amorosa". 

PLAZA 51 AREA: METODOLOGIA GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programlJ. de estudios vigente del módulo. 
de Procesos Psicológicos Básicos. 

Formulación de un proyecto de investigación de "La teoría 
del aprendizaje ejecuciones de acuerdo a la atención de más de 
un programa incluida la ecuación Herrostein". 

PLAZA 52 
Crítica escrita al programa de estuctios vigente del módulo , 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudio~ vigente del módulo 
de Análisis y' Diseño, Intervención y Evaíuación nivel indivi
dual 1 r Formulación de un proyecto de investigación de "La cultura 

política del estudiantado del CCH Oriente". 

PLAZA46 AREA: PSICOLOGIA CLINICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Enfoques 

actuales en psicoterapia". 

PLAZA47 AREA: PSICOLOGIA CLINlCA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo, 

de Análisis y Diseño, Intervención y' Evaluación nivel grupal. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Psicotera

pia y fenomenología". 

PLAZA48 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi-
dual. , 

Forro ulación de un proyecto de investigación de "Promoción 
del desarrollo psicológico y del aprendizaje académico a través 
del currículum Zaragoza de educación preescolar". 

PLAZA49 AREA: PSICOLOGIA CLINICA 
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Forro ulación de un proyecto de investigación de "Desarrollo 
psicosexual y familia: prevención e intervención en la zona de 
influencia". 

PLAZA 53 AREA: METODOLOGIÁ GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
, de Procesos-Psicológicos Básicos. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Efectos de 
la generación cie stress en el comportamiento agresivo". 

PLAZA 54 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "El cuento 
y su relación con la estimulación del lenguaje en niños prees
colares". 

PLAZA 55 AREA: PSICOLOGIAEDUCA-

TIV~ C~ítica escrita al programa d estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño,. lntervenci y Evaluación nivel indivi
dual > 



> 
Formulación de un proyecto de investigación de "Una estra

tegia psicológica sistémica para la constitución de equipos 
multidisciplinarios en el ·área de la salud". 

PlAZA. 56 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo de 
Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel individual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Formación 
de alumnos investigadores del Ciclo 11 de la car:rera de Fsico

. logía de la FES Zaragoza". 

PlAZA 57 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Enfoques 
preventivos y estimulación multisensorial en poblaciones 
preescolares en riesgo". 

PlAZA 58 AREA: METODOLOGIA GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Historia de la Ciencia y la Psicología. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Aprendi
zaje en el área de procesos psicológicos". 

PIAZA64 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Eva_luación nivel indivi
dual. · 

Formulación de un proyecto de investigación de "Análisis 
cualitativo de la adquisisión del concepto de número en niños 
de primer año de primaria en zonas marginadas": 

PIAZA65 AREA: ODONTOLQGIA SO
,ciAL 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Oinica Integral 1-11 (Odontología Social). 

Formulación de un proyecto de investigación de "Los facto
res de riesgo de caries en niños de 6 a 12 años de edad del área 
de influencia de la FES Zaragoza". 

PIAZA66 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Detección de los Procesos Psicológicos Básicos. , de Clínica Integral V-VI (Clinica ). 
Formulación de un proyecto de investigación de "El modelo Formulación de un proyecto de investigación de "El crecí-

de la hipótesis de la sorpresividad en el estudio del reforzam iell- miento y desarrollo y su relación con la maloclusión en niños 
to". de 9 a 11 años eh las unidades multiprofesionales de atención 

integral". 
PIAZA59 . AREA: PSICOLOGIA CLINICA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel grupal. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Evalua
ción y tratamiento de desórdenes emocionales, depresión y 
pareja". 

PIAZA61 AREA: PSICOLOGIA EDUCA
TIVA 

Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Anplisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel indivi
dual. 

Formulación de un proyecto' de investigación de "Teorías 
del desarrollo de la lectoescritura: análisis teórico". 

PIAZA62 AREA: PSICOLOGIA SOCIAL 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Análisis y Diseño, Intervención y Evaluación nivel comuni
tario. 

Formulación de un proyecto de investigación de "Algunos 
aspectos de personalidad en mujeres y varones obreros". 

PIAZA63 AREA: METODOLOGIA GENE
RAL Y EXPERIMENTAL 

·PIAZA67 AREA: ODONTOLOGlCA 
CrítiCa escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Clinica Integral III-IV (Clinica). 
Formulación de un proyecto de investigación de "Estudio 

· analítico de la población de egresados de la carrera de Cirujano 
Dentista que optan por presentar el examen profesional objetivo 
(EPO) como forma de titulación". 

PIAZA68 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Salud Bucal, Placa Dentobacteriana, Odontología Preventi
va y Restauradora (teoría odontológica). 

Formulación de un proyecto de investigación de "Calidad de 
la atención de los programas de asistente y promotor de la salud 
bucal, desarrollado por alumnos del Ciclo I de la carrera de 
Cirujano Dentista". 

PIAZA69 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Clínica Integral V-VI (clinica). 
Formulación de u_n proyecto de investigación de "Prevalen

cia de maloclusiones clase 1 en niños escolares de 8 a 10 años 
de edad en la zona de influencia de las Unidades Multiprofe- . 
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sionales de Atención Integral, como una estrategia diagnóstica 
y terapeútica temprana y específica". 

PlAZA 70 AREA: BIOLOGIA HUMANA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Aparato Estomatognático, Crecimiento y Desarrollo (Histo
logía-Embriología). 

Formulación de un proyecto de inv~tigación de "Diseño y 
validación de los métodos, técnicas y procedimientos para la 
enseñanza y el aprendizaje del conocimiento básico de Anato
mía, Histología y Embriología en los módulos de Aparato 
Estomatognático y Crecimiento y Desarrollo del Aparato Esto
matognático". 

PlAZA 71 AREA: BIOLOGIA HUMANA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Sistemas de Mantenimiento, Sistemas de Regulación y 
Relación. · 

Formulación de un proyecto de investigación de "Aplicación 
de la acupuntura en el control y manejo del paciente con 
hipertensión arterial esencial en el consultorio dental". 

PIAZA72 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Seminario de Integración (IMSO). 
Formulación de un proyecto de investigación de "Prevalen

cia e incidencia de caries y maloclusiones en escolares de nivel 
primaria". 

PIAZA73 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Aparato Estomatognático, Estudio Clioico y Radiográfico 
(teoría odontológica). 

Formulación de un proyecto de investigación de "Evalua
ción de la capacidad de los alumnos en la utilización del método 
clínico para la solución de problemas en eller. año de la carreca 
de Cirujano Dentista". 

PIAZA74 AREA: BIOLOGIA HUMANA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Agresión y Defensa I-II (Patología). 
Formulación de un proyecto de investigación de "Marcado

res tumorales en carcinoma de células escamosas de cávidad 
bucal". 

PlAZA 75 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigénte del módulo 

de Clínica Integral I-II (Clínica). 
Formulación de un proyecto de investigación de "Estudio 

longitudinal sobre la efectividad de las medidas de ortodoncia 
preventiva e interceptiva en la población infantil" . 

PlAZA 76 AREA: ODONTOLOGICA 
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Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de Introductorio, Odontología Preventiva y Restauradora (Clí
nica). 

Formulación de un proyecto de investigación de "Estudio de 
los métodos preventivos que los egresados de la FES Zaragoza 

( 

aplican en las caries y periodontopatías comparados con los 
establecidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Cirujano 
Dentista". 

PLAZA77 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

· de Clioica Integral 1-II (Clínica). 
Formulación de un proyecto de investigación de "Técnica 

simplificada de evaluación antropométrica maxilo facial en 
niños de 6 a 12 años". 

PLAZA78 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Teoría Odontológica V-VI (Teoría Odontológica). 
Formulación de un proyecto de investigación de "Los resul

tados de aprendizaje del área de teoría en el Ciclo Terminal de 
la Carrera de Cirujano Dentista y su relación con los contenidos 
y métodos didácticos empleados". 

PlAZA 79 AREA: ODONTOLOGICA 
Crítica escrita al pr~grama de estudios vigente del módulo 

de Clínica Integral V-VI (Clínica). . 
Formulación de un proyecto de investigación de "Prevalen

cia de los accidentes de erupción en la región anterior de los 
maxilares; su valoración, diagnóstico y tratamiento interdisci
plinario en la población atendida en las unidades multiprofesio
nales de atención integral". 

PlAZA SO AREA: CLINICAS MEDICAS 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Parto, Puerperio y Periodo Perinatal. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Métodos 

y técnicas en la enseñanza de Clínicas Médicas -del Ciclo r' . 

PLAZA81 AREA: HISTOEMBRIOLOGIA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Crecimiento y Desarrollo Extrauterino. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Modelo 

educativo que posibilite el aprendizajé de la Histoembriología 
a los alumnos del CicloIde la carrera de Médico Cirujano". 

PLAZA82 AREA: ENFERMERIA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de,Enfermería Psiquiátrica. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Atención 

primaria en. el área de Salud Mental delimitando factores de 
riesgo que inciden en las patologías psiquiátricas más frecuen-

' tes". 
> 
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PLAZA83 AREA: E.NFERMERIA 
Crítica ·escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Materno Infantil 1 (Embarazo). 
Formulación de un proyecto de investigación de "La deser

ción escolar en el primer año de la carrera". 

PLAZA84 AREA: ENFERMERIA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente'del módulo 

de El Hoiri!'>re y su Ambiente. 
1 

Formulación de un proyecto de investigación de "Metodo
logía para 1á sistematización de la evaluación académica de la 
carrera de Enfermería". · 

PLAZA SS. AREA: ENFERMERIA 
Crítica 'éscrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Materno Infantil II (Parto y Puerperio). 
Formulación de un proyecto de investigación de "Elabora

ción del diagnóstico de salud de una comunidad del área de 
control de la FES Zaragoza". 

PLAZA86 AREA: ENFERMERIA 
Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 

de Administración de los Servicios de Enfermería. 
Formulación de un proyecto de investigación de "Caracteri

zación del rendimiento escolar en el módulo de Administración 
de Servicios de Enfermería". 

Para todas las plazas 

Exposición oral de los puntos anteriores. 
Interrogatorio sobre conocimientos generales del área. 

Re:quisitos 

I. Currículum vitae, por duplicado. 
U. Constancia de antecedentes académicos y experíencia 

profesional, por duplicado. 
!11. Copia dél acta de nacimiento, por duplicado. 
ry. Si S~ trata de extranjeros, constancia de residencia legal 

en el país y condición migratoria suficiente, por duplicado. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicación en 

la ciudad de México. 
VI. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
llenar una solicitud y entregar los documentos correspondientes 
en el departamento de Asuntos del Personal Académicos de la 
Facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria. 

Dos días hábiles posteriormente al cierre de inscripción 
para este concurso, se les comunicará si su solicitud ha sido 
aceptada y, de ser el caso, las fechas en que se celebrarán las 
pruebas. 

Una vez concluido el procedirpiento respectivo ante el H. 
Consejo Técnico de la Facultad se dará a conocer la resolución 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
tome. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, D.F, a 27 de enero de 1994 

El Director 
Doctor Benny Weiss Steider 

·--------------~------------------------~ 1 
Escuche y participe en Goya Deportivo 

Coproducción de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
y Radio UNAM. 

Todos los sábados de 9 a 10 horas por las frecuencias 96.1 FM y 960 AM.' 
lEn vivo y con teléfonos abiertos a usted, que es el protagonista de este 

programa radiofónico! 

Este sábado: Homenaje y reconocimiento a uno de los últimos ídolos de futbol 
americano de nuestro país, Jorge Mercado, "la saeta dorada", por parte de los 
integrantes de la porra universitaria que encabezó Luis Palillo Rodríguez y ... algo más. 

·---------------------------------------~ 
m GACETA 
II.WUNAM 27 de enero de 1994 
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.BECAS 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Intercambio Nacio
nal, 1a. Convocatoria 1994 dirigido a 
egresados de todos los campos del co
nocimiento de la UNAM y de instititucio
nes educativas que mantengan 
relaciones de colaboración con nuestra 
Casa de Estudios: Duración: año acadé
mico 1994, con opción de prórroga de 
acuerdo con el programa de estudios y 
el desempeño académico del becario. 
Las becas incluyen asignación mensual, 
inscripción y colegiatura, seguro médi
co. Requisitos: ser mexicano; estar 
aceptado en el programa de estudios 
correspondiente; tftulo profesional; en el 
caso de solicitar beca para tesis de 
maestría o doctorado, haber cubierto el 
100% de los créditos; edad máxima 35 
años. Fecha límite: 11 de febrero de 
1994. 

Holanda. Investigaciones y estu
dios de' posgrado dirigidos a egresa
dos de ciencias, tecnologfa, artes y 
humanidades. Duración: 1 O meses. Lu
gar: instituciones o universidades de los 
Pafses Bajos. Responsable: Gobierno 
de los Países Bajos. Idioma: nee.rlandés, 
alemán, francés o inglés. La beca inclu
ye exención de inscripción y colegiatura, 
asignación mensual para manutención, 
apoyo económico para gastos de insta
lación, seguro médico y transporte aé
reo Holandé!-México al término de lo.s 
estudios. Requisitos: título profesional; 
constancia de dominio del idioma en 
que se realizarán los estudios; constan
cia de aceptación de la institución holan
desa receptora; para áreas artísticas 
presentar fotografías de obras, recortes 
de prensa o cintas grabadas de recitales 
o conciertos; edad máxima 35 años. Fe
cha límite: 11 de febrero de 1994. 

Austria. Investigaciones y estudios 
de especialización dirigidos a egresa
dos de todos los campos del conoci
miento. Duración: 9 meses. Lugar: 
instituciones o universidades austriacas. 
Responsable: Gobierno de Austria. Idio
ma: alemán. La beca incluye asignación 
mensual para manutención, alojamiento, 
pago de inscripción y colegiatura y se
guro médico. Requisitos: título profesio
nal; constancia de dominio del idioma 
alemán; constancia de aceptación o de 
haber establecido contacto con la insti
tución austriaca receptora; edad máxima 
35 años. Fecha límite: 1 de marzo de 
1994. 

Finlandia. Investigaciones y estu
dios de posgrado dirigidos a egresa-
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. dos de ciencias, tecnología, humanida
des y artes. Duración: 9 meses. Respon
sable: Gobierno de Finlandia. Idioma: 
finés, sueco, alemán o inglés. La beca 
incluye inscripción y colegiatura, asigna
ción mensual para manutención, aloja
miento en residencias estudiantiles y 
seguro médico. Requisitos: tftulo profe
sional; certificado de dominio del idioma 
extendido por una institución reconoci
da; edad máxima 35 años. Fecha límite: 
2 de febrero de 1994. 

Polonia. Estudios de posgrado y 
especialización dirigidos a egresados 
de artes y conservación, tecnología, 
ciencias y humanidades, perfecciona
miento de traducción de literatura polaca 
y curso~- de planificación urbana. Dura
ción: de 6 meses a 3 años. dependiendo 
del nivel de estudios y del programa en 
particular. Idioma: inglés, francés o es
pañol; se ofrecerá un curso previo del 
idioma polaco al inicio de los cursos. La 
beca incluye inscripción y colegiatura, 
alojamiento, asignación menl>ual para 
manutención y seguro médico. Requisi
tos: tftulo profesional; constancia de do
minio del idioma inglés o francés; edad 
máxima 35 años. Fecha limite: 28 de 
enero de 1994. 

Grecia. Investigaciones y estudios 
de posgrado dirigidos a egresados de · 
ciencias, tecnología, artes y humanida
des. Duración: 1 O meses, con opción de 
prórroga. Responsable: Gobierno de 
Grecia. Idioma: inglés o francés y funda
mentos de griego. La beca incluye ins
cripción y colegiatura, asi~nación 
mensual para manutención, apoyo eco
nómico para gastos de instalación y pa
ra viajes internos relacionados con los 
estudios, atención médica. Requisitos: 
título profesional; presE:¡ntar examen de 
conocimientos del griego. Fecha límite; 
11 de febrero de 1994. 

España. Estudios internacionales 
dirigidos a egresados del campo de las 
relaciones internacionales o áreas afi
nes. Duración: 1 de octubre de 1994 al 
30 de junio de 1995. ·Lugar: Escuela Di
plomática de Madrid. Organismo res
ponsable: Organización de Estados 
Americanos (OEA) y Gobierno de Espa
ña. La beca incluye pago de inscripción, 
asignación mensual de 85 mil pesetas 
para manutención y pasaje aéreo. Re
quisitos: tftulo profesional; formularios 
del Instituto de Cooperación Iberoameri
cana (ICI) de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y de admi
sión a la Escuela Diplomática. Fecha lí
mite: 10 de febrero de 1994 (3er. 
aviso) . 

• CONCURSOS 

México. XVI Certámenes naciona
les de tesis 1993-1994 dirigidos a 
egresados de licenciatura y maestría de 
las ingenierías y ciencias afines. Orga
nismos convocantes: Comisión Federa! 
de Electricidad, Instituto de Investigacio
nes Eléctricas y Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) . Areas: 
ingeniería eléctrica; ingeniería mecán(ca; 
procesos de conversión y transferencia 
de energía; sistemas de control. Los in
teresados podrán enviar tesis, proyectos 
terminales o trabajos en cualquiera de 
las especialidades de las áreas mencio
nadas, presentados en examen o publi
cados entre el 15 de septiembre de 1992 
y el 15 de marzo de 1994. Premios: Li
cenciatura - 1 er. lugar: N$3,000, diplo
ma y beca crédito para estudios de 
maestría hasta por 2 años en el país; 2o. 
lugar: N$2,400, diploma y beca crédito. 
Maestría - 1er. lugar: N$5,000, diploma 
y beca crédito para estudios de doctora
do hasta por tres años en el país o en el 
extranjero; 2o. lugar: N$4,000, diploma y 
beca crédito. Informes: Tel: 525-6793, 
Fax: 207-7171 o en la UNAM/ DGIA/ Cen
tro de Información. Fecha límite: 15 de 
marzo de 1994 (2o. aviso). 

• REUNIONES 

Canadá. Simposio Internacional 
"Cuando la ciencia se convierte en 
cultura" dirigido a especialistas e inte
resados en el campo de la difusión de la 
ciencia. Duración: 1 O al 13 de abril de 
1994. Lugar: Montreal, Organismos res
ponsables: Universidad de Quebec en 
Montreal y Gobierno de Canadá. Duran
te el evento se abordarán, entre otros, 
los siguientes puntos: realidad y trabajo 
actual de la cultura cientffica y tecnológi
ca; métodos y prácticas; conocimiento 
compartido y cuenta democrática; el de
safío del desarrollo económico sustenta
ble. Informes: UNAM/ DGIA/ Centro de 
Información (2o. aviso) . 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio Aca
démico, Subdirección de Becas, Edifi
cio de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

Intercambio Académico 



Edición XXXIII 

Salvador Parra y Lucía Mendiola 
ganan la carrera.·samuel Alvarado 

L os ~epresentantes del equipo Marina 
y del Club Rodolfo Gómez, Salva

dor Parra y L:ucía Mendiola, respectiva
mente, fueron los ganadQres de la catego
ría abierta superior de la edición XXXIII 
de las competencias de carreras a campo 
traviesa Samuel Alvarado, desarrollada 
el pasado sábado en el circuito trazado en 
el Centro Cultural Universitario, a un 
costado de la Sala Nezahualcóyotl. 

De esta manera. la Universidad Na
cional llevó a cabo esta tradicional com
petencia, con laque ~e inició la actividad 
atlética en esta Casa de Estudios y a nivel 
federación , y cuya participación fue de 
más de 500 competidores de clubes, aso
ciaci,ones del área metropolitana y equi
pos representativos de lá UNAM. 
:: Esta competencia, fue -selectiva para 
integrar a la selección puma que compe-

tirá en el Cam~onato Nacional de Carre
ras a Campo Traviesa, programado para 
el domingo 6 de febrero, en Chignahuapan, 
Puebla. 

Salvador Parra triunfó en la categoría 
abierta superior varonil, al cronometrar 
42 '40", para los 12,000 metros de recorri
do, quedando en la segunda posición Pa
blo Flores (UNAM), quien paróef reloj en 
43'42"; la tercera posición la ocupó José 
Luis Jiménez (Aguilas Naucalli), con 
tiempo de 43' 45". 

En la rama femenil de esta misma 
categoría, Lucía Mendiola recorrió los 
6,000 metros en 25 '26", superando a Gua
dal u pe Mendoza (Ingeniería, UNAM), 
que cronometró 26'02", y a Irma Rétiz 
(CPS-UNAM), con 26'11". 

En la juvenil mayor de media superior 
femenil, la repr~sentante de pumitas, 

Y anete Arenas, fue la ganadora de los 
4,000 metros al marcar un tiempo de 
18'12", dejando en el segundo lugar a 
Felipa García (ESEO-IPN), 18'14", y a 
Fabiola Montaño (pumitas), con 18' 15". 

Y aneth Hemández (IMSS) fue la triun
fadora en la carrera a 2,000 metros, de la 
categoría para juvenil menor novatas, 
con tiempo de 9'35", seguida de Claudia 
Núñez (ENEP Aragón), con 9' 47" y de 
María Guadalupe Montes (ENEP-4), con 
9'48". 

Por lo que respecta a la juve~il mayor 
media · superior varonil, el ganador fue 
Jorge Herrera (CETIS), con tiempo de 
30'36" en la de los 8,000 metros; el 
segundo lugar fue paraBemabé Velázquez 
(ENP-1), con 30'58", y el tercer puesto 
para Ornar Grimaldo (IPN), con 31' 31 ". 

Finalmente, en la juvenil menor nova
tos varonil a 4,000 metros, Leopoldo Islas 
(Filosofía-UNAM) ocupó el sitio de ho
nor, al cronometrar 15'22", superando 
por un segundo a Antonio Castro (Dere
cho-UNAM) y, por 30 segundos, a Erick 

, Arenas (Secundaria 162). O 
Josafat Ram(rez 

El ex puma Salvador Parra (1~7) se llevó la Samuel Alvarado, superando por un minuto y dos segundos a su i~edlato contrincante. 
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28 deportistas pumas lograron esta posición 

UNAM, subcampeona del Nacional de 
Primera Fuerza de Lucha Olímpica 
Este acto fue preselectivo para integrar el conjunto que nos representará 
en el Panamericano, a realizarse en nuestro país a finales de mayo próximo 

R ecientemente las instalaciones de
portivas del Instituto Tecnologico 

de Querétaro fueron sede del Campeona
to Nacional Abierto de Primera Fuerza de 
Lucha Olímpica, con la participación de 
11 equipos, entre los que d~stacó el repre
sentativo de la UNAM, con 28 gladiadores 
en los estilos libre y grecorromano, quie
nes se colocaron como subcampeones 
nacionales en ambos estilos. 

Este acto fue preselectivo para integrar 
al conjunto nacional que nos representará 
en el Panamericano, a realizarse en nues
tro país a finales de mayo próximo. 

Al término de la competencia, la 
UNAM logró colocar a 20 de sus depor
tistas en la preselección, que tendrán como 
prueba de fuego, para ser considerados en 
el Panamericano, el tradicional Torneo 
José de Jesús Clark Flores, programado 
para finales del mes próximo. 

Los gladiadores pumas preseleccio
nados son: en estilo libre, Mariano To
lentino, Francisco Javier Rodríguez, 
Yvilek Bermúdez, Ulises Lazarini, Fran
cisco Caudillo, Aristóteles Medina, Ja
vier Guzmán; Luis Alberto Al varado, Ray
mundo Medina, Alvaro Herrera y Julián 
Flores; en el grecorromano, Ernesto 
Salazar, Jorge Quiroz, José Luis Cabrera, 
Andrés Trejo, Paolo Loera, David Medina, 
Horacio Bustamante, Mario González y 
Guillermo Díaz. 

Nacional 
En el Nacional de Primera Fuerza, en 

estilo libre la UNAM se clasificó en el 
segundo lugar por equipos, por debajo del 
Distrito Federal.y por arriba de Jalisco, 
siendo los gladiadores pumas más sobre
salientes Raymundo Medina (FCA), Al
varo Herrera (Derecho) y Julián Flores 
(FCA), al coronarse en sus respectivas 
categorías; Yvilek Bermúdez (ENP-3), 
Francisco Caudillo (ENP-4), Javier Guz-
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mán (FES-Zaragoza) y Luis Alberto 
Alvarado (FES-Cuautitlán), se ubicaron 
como subcampeones de sus categorías. 

En estilo grecorromano y ante la sor
presa de todos, el representativo de 
Veracruz se ubicó en el primer lugar ge
neral por equipos, superando a la UNAM 
y al Distrito Federal. Los luchadores pu
mas que mejores logros tuvieron fueron 
Mario González y Guillermo Oíaz, am
bos de CU, al coronarse en sus categorías; 
David Medina (FCA), subcampeón en 82 
kilogramos, y Ernesto Salazar y Jorge 
Quiroz como representantes de la ENP-3, 
así como Horado Bustamante (ENEP
Aragón) y José Luis Cabrera (ENAP) que 
se ubicaron en el tercer sitio de sus divi
siones. 

pi próximo acto de la federación será 
el Campeonato Nacional de Tercera Fuer
za, a desarrollarse en las instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional, en la se
gunda semana de febrero. O 

Beatriz .Vázquez 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Francisco Barnés de Castro 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez · 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 

Lic. Fernando Serrano Migallón 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director Genera~ de Información · 

GACETA!gl 
UNAMU 
Lic. Marga(ita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y 
jueves publicada por la Dirección
General de Información. Oficina: 
Primer piso · del edificio ubicado en el 
costado norte de la Torre 11 de 
Humanidades. Teléfonos: 623-04-01 ó 
623-04-02 (directqs), extensiones 
30401 y 30402 

Año XXXIX Novena Epoca : 
Número 2, 804 . 
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