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Víctor Magaña, de 

Ciencias de la Atmósfera, 

dijo que Roxana, que 

tantas pérdidas ha 

· provocado, rompió los 

mode!Ds de predicción 
Imagen de satélite de Roxana, 
tomada el 1 O de octubre. CJ 3 
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. Por el calentamiento de los mares, 
intensa temporada de huracanes 

L os huracanes son las tormentas 
más devastadoras que ocurren 

en los trópicos. México, por su ubica
ción, está expuesto a ellos. Roxana, el 
huracán número 19 registrado en lo 
que va del año, ha regresado a las 
costas de Campeche. Víctor Magaña, 
del Centro de Ciencias de la Atmósfe
ra, explicó que dicha trayectoria es 
poco común. Esto rompiócon los tno-

.1! del os utilizados en la pfedicción de las 
f rutas de huracanes anteriores. La tem
Ji peratura del Atlántico ha aumentado 
~ desde junio, lo que ha hecho muy 
} intensa la temporada de huracanes. 

La excelencia, rasgo en común 
de los cuatro nuevos eméritos 

En Mario Melina coexiste el 
científico con el humanista 

El Consejo Universitario 

distinguió con este 

honor a Nicolás Aguilera, 

Beatriz de la Fuente, 

Marietta Tuena y Elisa 

Vargaslugo CJ s 

Participan 22 dependencias 

La mu~idisciplina caracteriza 
las actividades del Comité 
El Hábitat y la UNAM 
(J 8 

e uatro nuevos eméritos enor
gullecen a la Universidad. El 

viernes 13 de octubre por decisión 
del Consejo Universitario fue nom
brado profesor emérito el maestro 
Nicolás Aguilera Herrera, académi• 
co de la Facultad de Ciencias, Como 
investigadoras eméritas fueron dis
tinguidas las doctoras Beatriz de la 
Fuente y Elisa Var~aslugo, dellns~ 
tituto de Investigaciones Estéticas, 
y Marietta Tuena Sangri, del Institu
to de Fisiología Celular. Gaceta 
UNAM conversó con ellos. 

Informe de Jesús Salinas 

En este periodo escolar, el 
mejor nivel de egreso en-los 
estudiantes del CCH Vallejo 
(J 10 

Ins ajiciDnes, pasiDnes y 

preocupaciDnes del 

Nobel en la segunda 

parte de la entrevista con 

GacetaUNAM 
Mario Molina en su laboratorio 
del MIT. CJ 24 

Alumnos distinguidos 

Son 109 los estudiantes 
becados en el extranjero 
por la Fundación UNAM 
(J 36 

Suplemento especial 

Bases gen~rales para evaluar 
la labor académica de los 
docentes del bachillerato 
(JI 
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SERVICIOS DE RED 
La Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, por conducto 
de la Coordinación de Servicios de Red invita a la comunidad universitaria 
a las pláticas informativas, que se realizarán los viernes de 11 :00 a 12:00 
horas en el auditorio de la dependencia, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 

e INTERNET 
• Correo electrónico 
• Servicios de información públicos 
• Herramientas de búsqueda 
e Bibliotecas electrónicas · 
• Bases de datos 
• Revistas, boletines y 

periódicos electrónicos 
• Sistemas de traducción 

rompiendo las barreras del idioma 

27 octubre 
3 noviembre 
1 O noviembre 
1 7 noviembre 
24 noviembre 
1 diciembre 

8 diciembre 

15 diCiembre --/ 
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Cupo máximo: 1 00 personas. Siri costo. ,, 
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Rompió Roxana con modelos para 
predecir rutas de huracanes 

El doctor Víctor Magaña, del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, comentó que aunque Roxana ha dejado 
innumerables pérdidas no se puede asegurar que sea el 
más intenso de los últimos tiempos 

M EsTHER RoMERO 

onarca de todos los meteo
ros aéreos, a juzgar por sus 
titánicos estragos, los huracanes son 
las tormentas más devastadoras que 
ocurren en los trópieos. Tanto la vio
lencia de Jos vientos que arrasa cons
trucciones y derriba árboles y postes, 
como· la subsecuente inundación que 
ocasiona la marejada, redundan en 
enormes pérdidas -humanas y mate
riales- en las economías de Jos países 
expuestos a este fenómeno natural. 

México, por su ubicación geo
gráfica, es uno de ellos. Ninguna 
porción de Jas costas mexicanas 
durante el verano y el otoño está 
libre del riesgo de la llegada de un 
huracán. Por el Golfo, El Caribe o el 
Pacífico los fenómenos naturales, 
en sus distintos grados de evolución 
-perturbación tropical, depresión 
tropical, tormenta tropical y final
mente huracán- hacen su arribo de
jando testimonio de su paso. 

El caso más reciente es el hura
cán Roxana, el número 19 registra
do en lo que va del año en el océano 
Atlántico, y que luego de causar 
severos estragos desde el 8 de octu
bre pasado en los estados del sureste 
de nuestro país y optar por la retira
da, ha regresado a las costas de 
Campeche impulsado por un siste
ma de aire proveniente del oeste, y 
quedando atrapado por una circula
ción tropical del este y por otra de 
latitudes medias del oeste. 

En entrevista con Gaceta 
UNAM, el doctor Víctor Magaña 
Rueda, investigador del Centro de 
Ciencias de la Atmósferá (CCA}, 
explicó que dicha trayectoria es 
poco común, ya que en lugar de 
tocar tierra en Estados Unidos, o 
bien dirigirse al océano Atlántico 
luego de pasar por los litorales de la 
península de Yucatán y entrar al 

Golfo, regresó a Campeche, quizá 
porque el sistema de aire no fue 
suficiente para timonear el meteoro 
hacia donde se esperaba. Esta situa
ción, añadió, rompió con Jos mode
los utilizados en la predicción de las 
rutas de huracanes anteriores. 

Hasta el momento, de huracán 
que alcanzó vientos de hasta 200 
kilómetros por hora, Roxana ha 
pasado a ser tormenta tropical con 
vientos de 50 kilómetros por'hora. 
Sin embargo, el peligro, aunque en 
menor escala, es persistente, ya que 
se han pronosticado fuertes olas y 
lluvias en las costas de Tamaulipas 
y Veracruz, hacia donde se dirige. 

El investigador del CCA expli
có que desde el pasado mes de junio 
se tuvo conocimiento de que las 
temperaturas en el Atlántico, que de 
mayo a noviembre alcanzan hasta 
30 grados centígrados, habían au
mentado uno o dos grados. Esta 
situación generó que las ondas del 
este encontraran condiciones mu
cho más propicias para poder gene-

. rar perturbaciones, que eventual
mente culminan en huracanes. 

Asimismo destacó que dichas 
anomalías, cuyas causas aún se 
desconocen, en los-últimos dos meses 
se han concentrado en la zona de El 
Caribe, y son un indicador de que la 
temporada de huracanes ha sido muy 
in.tensa. 

¿Qué es un Huracán? 

Un huracán es un conjunto de 
nubes organizadas en espiral que 
contiene vientos de granjntensidad 
y enormes tormentas que producen 
las lluvias más fuertes conocidas en . 
la Tierra. Paradójicamente, el cen-
tro del huracán es una pequeña zona 
donde los vientos son ligeros, el 

cielo claro y el aire cálido. 
Los huracanes, también conoci

dos como ciclones tropicales, se 
forman y desarrollan en aguas tibias 
oceánicas durante el verano y el 
otoño: En esa época, la corriente de 
aire tibio y húmedo tropical alcanza 
su máxima expansión. Es ahí, en el 
seno de este aire tibio que se posa 
sobre Jos mares tropicales (con tem
peraturas arriba de los 28°C}, donde 
se dan las condiciones propicias para 
el nacimjento del fenómeno. , 

El investigador Ernesto Jáuregui, 
también del CCA, en su artículo Los 
Huracanes Prefieren a México, 
publicado en el número 155 de la 
revista Información Científica y 
Tecnológica, señala que el naci
miento de un huracán se inicia con 
una ondulación de los vientos tropi
cales que se caracteriza pPr una agru
pación de nubes de desarrollo verti
cal, llamadas convectivas, y que 
producen algunos aguaceros. 

A medida que esta ondulación 
(onda del este) avanza hacia el oes
te, se van acentuando los vientos en 
un movimiento circular que gira en 
el hemisferio norte, en el sentido 
contrario a las manecilJas del reloj, 
dentro de un área de aproximada
mente 50 o cien kilómetros. 

Este movimiento giratorio pro
voca que la presión del aire dismi
nuya en el centro de este enorme 
remolino, por Jo que en esta etapa de 
su evolución el fenómeno se conoce 
como una depresión tropical, la cual 
se caracteriza por nubosidad que 
provoca lluvias y vientos de menos 
de 64 kilómetros por hora. 

Si las condiciones siguen siendo 
propicias, es decir, lluvias intensas 
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Víctor Magaña, 
investigador de Ciencias 
de la Atmósfera 

V{ctor Magaña es licenciado 

en Ffsica y maestro en 

Geofísica por la UNAM y 
maestro y doctor en Ciencias 

Atmosféricas por la 

Universidad de California en 

Los Angeles, donde también 

ha impartido cátedra. 

Asimismo, cuenta con un 

posdoctorada en la 

Universidad de Colorado. 

Actualmente es investigador 

en el Cemra de Ciencias de 

la Atmósfera y profesor en el 

pos grado de Ciencias de la 

Tierra que se imparte en esta 

Universidad. También 

colabora con grupos de 

trabajo del Programa de 

Ciencias Atmosféricas y 
Oceánicas de la Universidad 

de Colorado. 
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BANCO DE DATOS 

La naturaleza de los 
huracanes 

Huracán llai'IUJban los indios 

de El Caribe a un dios que al 

desatar su ira provocaba 

vientos y destrozos. En la • 

actualidad sabemos que las 

perturbaciones tropicales 

sólo adquieren el carácter de 

huracán al encontrar la 

supeificie deli'IUJr lo 

suficientemente caliente, es 

decir, cuando excede los 28 

grados centígrados. Adem4s, 

tal temperatura delimita las 

zonas tropicales como las 

regiones de fori'IUJción de los 

mismos. 

Según el doctor David Salas, 

investigador del Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Limnología, actualmente los 

huracanes se dan con mayor 

frecuencia e intensidad que 

antes debido al 

desquiciamiento que hemos 

provocado en la interacción 

océano-atmósfera. Es decir, 

existen temperaturas ideales 

para la formación de los 

huracanes. ' j 

' 
De ahí que al subir la 

temperatura media del 

océano se incrementa la 

probabilidad de que se 

generen estos fenómenos en 

un área más amplia y 
encuentren condiciones 

propicias para trasladarse. 

NOTA: Para la elaboración 

de esta nota se consultaron 

los artículos Los Huracanes 
Prefieren a México, del 

doctor Ernesto Jáuregui, y 
Temperatura, Motor de los 
Huracanes de Martha Elena, 

publicados en la revista 

Información Científica y 
Tecnológica número 155 de 

agosto de /989. 

4 O 19 de octubre de 1995. 

Los huracanes ... 

Viene de la páqina 3 

El doctor Vfctor 
Magaña explicó 
que un huracán 
se puede 
originar por las 
ondas del este 
provenientes 
del Africa y por 
las 
inestabilidades 
en el sistema 
océano
atmósfera. 

y aguas oceánicas tibias y lejanas de 
los continentes, así como vientos de 
entre 60 y más de cien kilómetros 
por hora, la depresión se convierte 
en una tormenta tropical. Sin em
bargo, para que esto ocurra, se re
quiere además que el aire del remo
lino que gana impulso en los niveles 
bajos de la atmósfera tenga una sa
lida o "tiro" en su parte alta. 

La gran mayoría de las tormen
tas tropicales que surgen cada año 
sobre los mares del Trópico se que- ., 
da en esta fase. Después se debilitan 
y se disuelven. Los casos en que la 
tormenta evoluciona a huracán se 
debe a que la porción elevada· de la 
tormenta (a unos 1 O kilómetros de 
altura) pasa casu.almente y se acopla 
con un remolino anticiclónico (don
de el viento gira en el sentido de las 
manecillas del reloj y hacia afuera). 
Los vientos alcanzan una velocidad 
de más de 120 kilómetros por hora. 

¿Dónde se Originan? 

Como ya se señaló, las regiones 
propicias para el nacimiento de los 
huracanes se encuentran en los ma
res tropicales con temperaturas ·por 
arriba de los 28 grados centígrados, 
donde los vientos en la parte baja de 
la atmósfera son débiles y constan
tes. En· un trabajo meteorológico 
realizado en 1979, William Gray 
señaló que una de las áreas más 
afectadas se localiza al sur de las 
costas de Guerrero y Michoacán, 
donde se generaron más de 30 hura
canes en un periodo de 20 años. 

Otra región en donde se forman 
huracanes es la del Atlántico 'tropi
cal -Mar Caribe- donde adquieren 
una fuerza mayor, porque después 
de nacer realizan un recorrido con
siderable sobre los mares tropicales 

Gaceta UNAM 

antes de tocar tierra. En esta región 
oceánica se han generado tos hura
canes más devastadores de El Cari
be, entre !Ós que se ubican Gilberto, 
Opa[ y Roxana. 

Cuando menos existen dos regio
nes más de nacimiento de huracanes: 
la del Pacífico noroccidental, donde 
aparecen los temibles tifones, que ocu
pan el primer lugar en fuerza 
devastadora, y Jade! Golfo de Bengala. 

En opinión del doctor Víctor 
Magaña, un huracán se puede origi
nar por las ondas del este prove
nientes del Africa; por sistemas de 
bajas ~egregadas de ondas de latitu-' 
des medias y por las inestabilidades 
en el sistema océano-atmósfera. 

Aunque Roxana ha cobrado in
numerables pérdidas y se ubica den
tro de los más devastadores, el doc
tor Víctor Magaña no se atreve a 
asegurar que sea el más intenso de 
los últimos tiempos (seguido de 
Opa/ y Gilberto), aunque sí de Íos 
más dañinos. "El índice de daños es . 
muy relativo, ya que a diferencia de 
hace 1 O años, la gente se asienta 
más en las costas. Si hace una déca
da hubo un huracán muy intenso, no 
fue muy notorio y no causó mayor 
impresión ya que probablemente no 
había pobladores:Sin embargo, con
forme crece la población, ésta ocu
pa sitios que pueden estar mucho 
más expuestos al huracán". 

Fallido l11tento de ModifiCar la 
Naturaleza 

El doctor Magaña recordó que 
hace más de una década se habló en 
Estadas Unidos de un proyecto 'de
nominado La Furia de las Tormen
tas, con el cual se pretendía evitar la 
entrada de los huracanes. El pro
yecto consistía en inyectar com~ 

puestos químicos a las nubes para 
que el vapor de agua en vez de 
adquirir más fuerza se condensara y 
precipitara, evitando que las nubes 
adquirieran mayor intensidad. 

Con el proyecto se pretendía algo 
así como enfriar el agua del mar. "El 
hecho de que Jos huracanes sigan 
golpeando con la misma fuerza que 
hace 20 años dará idea del éxito que 
tuvo el proyecto". 

El Calmtamiento del Mar 

Si antes éramos únicamente es
pectadores de las variaciones me
teqrológicas o climáticas, ahora nos 
hemos transformado en participan
tes activos de las alteraciones del 
medio. Hoy, gracias al excesivo uso 
de energéticos, a las prácticas agrí
colas inadecuadas y a la modifica
ción irracional de los recursos natura
les, estamos contribuyendo a aumen
tar la temperatura y, en consecuencia, 
a propiciar desequilibrios peligrosos, 
entre los que podemos ubicar el 
calentamiento de la átmósfera. 

En su artículo Temperatura: 
Motor de los Huracanes, Martha Ele
na apunta que algunos de los fenóme
nos susceptibles a las altas temperatu
ras de la atn¡ósfera son las tormentas 
tropiCllles, los tomados·, los ciclones y 
los huracanes. "Aunque muchos de 
ellos durante siglos se han presentado 
de manera natural, ahora los cambios 
de clima favorecen su aparición con 
mayor intensidad". 

Hoy sabemos que el océano des
empeña un papel determinante en el 
ciclo climático, por su capacidád 
para acumular, mover y liberar gran
des cantidades de energía ténnica 
que literalmente gobiernan los cam
bios de temperatura en la atmósfera 
y, por lo tanto, en el clima. • 



Nicolás Aguilera, Beatriz de la Fuente, Marietta 
Tuena y Elisa Vargaslugo: nuevos eméritos 

En su s~sión ordinaria del viernes 13 de octubre, el 
Cons..ejo Universitario otorgó la distinción a los cuatro 
destacados universitarios 

Cuatro nuevos eméritos enor
gullecen a la Universidad. El vier
nes 13 de octubre, en la sesión del 
Consejo Universitario, fue nombra
do profesor emérito el maestro Ni
colás Aguilera Herrera, académico 
de la Facultad de Ciencias. 

Asimismo fueron distinguidas 
como investigadoras eméritas las 
doctoras Beatriz de la Fuente, del 
Instituto de ln'!'estigaciones Estéti
cas; Marietta TuenaSangri, de!Ins
tituto de Fisiología Celular, y Elisa 
V argaslugo Rangel, del Instituto de 
1 nvestigaciones Estéticas. 

Nicolás Aguilera Herrera 

El maestro Nicolás Aguilera 
Herrera obtuvo en 1949 el título de 
Químico Bacteriológico Para-. 
sitólogo en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB) del 
Instituto Politécnico Nacional. Nue
ve años después, en 1958, inició la 
cátedra de Edafología y fundó el 
laboratorio de Investigación de 
Edafología y Laboratorio de Micros
copía Electrónica en la Facultad de 
Ciencias (FC) de la UNAM, institu
ción que reconoce su trabajo y tra
yectoria y lo nombra maestro 
emérito. 

En entrevista, el primer profesor 
de carrera de tiempo completo del 
Departamento de Biología de esta 
casa de estudios, describe que la 
edafología constituye un área fun
damental para el desarrollo de la 
humanidad, pues se aboca al estu
dio de los suelos, incluidos sus as
pectos geológico, minerológico y 
biológico. 

Originario de Yuriria, Guana
juato, el maestro Nicolás Aguilera 
Herrera explicó que la edafología es 
una ciencia de reciente creación, ya 

quesusorígenesserernontana 1840. 
La importancia de Jos suelos es evi
dente, pues el hombre depende de 
su riqueza para su supervivencia y 
desarrollo. 

Al maestroAguileraseleotorgó 
mención especial por su trabajo de 
investigación realizado como tesis 
Estudios de Arcillas y Algunos Sue

los en el Microscopio Electrónico, 

mismo que marcó el inicio de la 
investigación en microscopía elec
trónica en general y edáfica en Méxi
co y Latinoamérica, realizando la 
identificación de mezclas arcillosas 
de los campos experimentales de 
maíz, frijol y trigo, seleccionados 
por la Oficina de Estudios Especia
les de la FUlldación Rockefeller. 

Las investigaciones del maestro 
Aguilera Herrera, realizadas en ju
nio de 1953 en la Universidad de 
Wisconsin para adquirir el grado de 
maestro en ciencias, aportan un nue
vo método válido hasta la fecha 
para la remoción de óxidos e 
hidróxidos de hierro en suelos y 
arcillas. 

El maestro Aguilera Herrera 
imparte la cátedra de Edafología 
Avanzada a nivel pos grado desde 
1966 y elaboró el plan de estudios 
para la maestría en ciencias (Eda
fología), aprobado por el Consejo 
Universitario en marzo de 1988. 

La producción científica de 
maestro emérito consta de 83 artí
culos de investigación publicados 
en revistas y memorias de congre
sos nacionales e internacionales. El 
número de citas bibliográficas a sus 
trabajos es de más de 140. Ha parti
cipado en numerosos congresos con 
un total de 7 4 ponencias nacionales 
y 22 i~temacionales. 

Es socio fundador de la Socie
dad Mexicana de las Ciencias del 

' 

Nicolás Aguilera. 

Suelo, 1962. Ha sido distinguido 
con varias medallas, diplomas y 
otras preseas por parte de la UN AM, 
universidades estatales e institutos 
de investigación. Pertenece al Sis
tema Nacional de Investigadores. 

Beatriz de la Fuente 

Estudiosa de "los hombres de pie
dra", en especial de los vestigios lega
dos por la madre de todas las culturas 
mesoamericanas: la olmeca, la docto
ra Beatriz de la Fuente también fue 
designada investigadora emérita. 

En el comienw de sus estudios, 
la doctora De la Fuente, persona 
versátil que ha sabido compaginar 
su labor como investigadora y pro
fesora con el de madre y mujer, 
pretendió continuar con la tradición 
médica de la familia (su padre, su 
esposo y uno de sus cuatro hijos 
optaron por esa profesión) al ingre
sar a la Facultad de Medicina, pero 
tres años después se dio cuenta que 
no era la principal aspiración que 
tenía en la vida. 

"No quería ser arqueóloga ni 
antropóloga; quería comprender las 
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Distinción a una labor 
sobresaliente 

La distinción de profesor o 

investigador emérito se 
(1/0rga por iniciativa de los 

consejos técnicos de 

facultades y escuelas, o de 

un grupo de por lo menos 20 

profesores, sugiriendo como 

candidatos a quienes por sus 

wios de servicio y 
sobresaliente labor 

académica sea11 merecedores 

de esta designaci6n. 

Corresponde a los 

respectivos consejos técnicos 

aprobar la propuesta, 

mientras que la distinci6n de 

investigador emérito 

requiere de la aprobaci6n 

del Consejo Técnico de la 

Investigación Científica o de 

Humanidades, según 

corresponda. En ambos 

casos, además, la 

designación debe contar con 

el dictamen favorable de la 

comisión del mérito 

universitario del Consejo 

Universitario y después la 

aceptaci6n final del pleno 

del Consejo Universitario. 

Esta designación existe 

desde 1941 cuando se 

decidi6 recmwctr al 

personal académico que ha 

realizado una obra de valía 

excepcional y ha prestado 

servicio a la UNAM con 

gran dedicaci6n durante 30 

años. 
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Nicolás Aguilera ... 
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Beatriz de la Fuente. 

grandes obras artísticas de aquellos· 
hombres que vivieron hace tantos 
años, cuya lengua desconocemos, 
pero cuyos monumentos permane
cen", para lo cual ingresó a estudiar 
a Mascarones con la idea de dedi
carse a la historia del arte prehis
pánico. 

Obtuvo el Premio Universidad 
Nacional 1992 en el Area delnves
tigación en Humanidades, y fue la 
primer mujer que ingresó a El Cole
gio Nacional (1985). Es pionera de 

' la investigación en el campo de la 
historia del arte, no sólo en la Uni
versidad sino en el país, disciplina 
en la que durante .más de tres déca
das ha sido investigadora y profeso
ra en diversas instituciones de edu
cación superior. 

Precisamente la docencia es otro 
de los ámbitos donde la doctora De 
la Fuente se ha desenvuelto con 
mayor soltura. Su labor académica 
destacó de 1963 a 1970, cuando fue 
directora de la Escuela de Historia 
del Arte en la Universidad Ibero
americana, y de 1969 a 1989, perio
do en el que impartió el curso de arte 
prehispánico en el Colegio de His
toria de la Facultad de Filosofía y 
Letras de nuestra casa de estudios, 
donde también fundó el Seminario 
de Investigación de Arte Prehis
pánico. 

Dirigió el Instituto de Investiga
ciones Estéticas, al que pertenece 
desde 1971. Dicho instituto lo con
sidera el germen que nutre a las 
entidades de estudio y especialistas 
.nacionales por medio de su biblio
teca y hemeroteca. "Aquí se reali
zan, casi de modo exclusivo, las 
investigaciones relacionadas con la 
historia del arte, desde la época pre-
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colombina hasta nuestros días", dice. 
La vida prolífica de la investiga

dora delliE incluye decenas de re
señas bibliográficas, ensayos, libros 
y artículos especializados y de di
vulgación, publicados tanto "n 
México como en el extranjero, 
entre los que destacan: La Escul
túra de Palenque, Palenque en la 
Historia del Arte,. Las Cabezas 
Colosales Olmecas, Los Hombres 
de Piedra. Escultura Olmeca y 
Escultura Funeraria Prehis
pánica, entre otros. 

Por su gran trayectoria en la 
ir.vestigación del arte precolombi
no obtuvo el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 1 989, que otorga el 
gobierno federal. 

Marietta Tuena Sangri 

De carácter accesible y una gran 
modestia,ladoctoraMarietta Tuena 
de Gómez, a quien también s'e reco
noció en la pasada sesión del Con
sejo Universitario como investiga
dora emérita de la UNAM, explica 
que se enteró de esta distinción por 
medio de un colega, pues el día que 

Marietta Tuena. 

se tomó la decisión se encontraba en 
la ciudad de Querétaro. 

"Obtener este reconocimiento, 
comenta, realmente me confunde, 
porque en este negocio -el de la 
ciencia- no estamos muy acostum
brados a las gl~rias y los halagos; 
aÍgunos preferimos no distinguir
nos demasiado. Pero si le. hacen.a 
uno ese honor, no tiene más que 
celebrarlo." 

La doctora Tuena estudió la ca
rrera de ~édico cirujano, así como 
la maestría y el doctorado en Cien
cias Químicas en la UNAM, institu
ción en la que se ha desempeñado 
como docente e investigadora, tan
to en la Facultad de Medicina (FM) 
como en los institutos de Biología 
(lB) y de Fisiología Celular (IFC); en 
este último colabora actualmente. 

• "Nunca me he ido de la Univer
sidad, aunque claro he sido profeso
ra visitante de diversas universida
des y centros de investigación en 
Brasil, Estados Unidos, Polonia, 
Suecia. y Suiza." 

Prácticamente desde que termi
nó la carrera (1959), la doctora 
Tuena trabaja, junto con su esposo 



el doctor Armando Gómez Puyou, 
investigador también del IFC, en el 
tema de la transformación de la ene~
gía en las células. 

Nuestra mayor contribución, 
dice, "ha sido comprobar el efecto 
del agua en la reacción y regulación 
de la síntesis en ciertos procesos de 
transformación de la energía celular". 

Ejerció la medicina sólo en el 
servicio social, ya que cuando lo 
concluyó el doctor José Laguna 
García, que en ese entonces era jefe 
del Departamento de Bioquímica 
de la FM, la impulsó para que se 
adentrara en ese campo de estudio, el 
cual le pareció tan interesante "que 
nunca volví a separarme del tema". 

Para la doctora Tuena esta dis
tinción representó, adei)Jás, una sor
presa, no obstante que con anterio
ridad se le otorgó el Premio U ni ver
sidad Nacional 1989 en Investiga
ción en Ciencias Naturales, y de que 
el director del IFC, doctor Georges 
Dreyfus, le anticipó que podía ser 
elegida como investigadora emérita. 

"Yo no he tenido otro trabajo. 
Siempre he estado aquí, y ha sido 
precioso, y se lo agradezco mucho a 
la Universidad. El que tengo, con- · 
cluyó, es un lindo trabajo: desde 
hacer los experimentos, leer la lite
ratura, asesorar a los estudiantes, 
dar clases. Todo." 

Elisa Vargaslugo Rangel 

La doctora Elisa Vargaslugo 
Rangel se ha ocupado de mostrar 
que en el arte colonial se encuentra 
la historia no contenida en los qocu
mentos escritos. 

La enseñanza de la historia del 
arte ha sido para la académica del 

Instituto de Investigaciones Estéti
cas (IIE), designada como investi
gadora emérita, el vehículo para la 
formación de conciencia histórica 
en las nuevas generaciones de estu
diantes, a quienes les ha enseñado que 
los objetos son también documentos 
para indagar los valores sociales, polí
ticos y humanos de una época 

Elisa Vargaslugo fue alumna 
destacada de dos grandes historia
dores ya desaparecidos: Francisco 
de la Maza y Edmundo O'Gorman. 
Con ambos maestros comprobó su 
vocación por la historia del arte, disci
plina que la ha llevado a estudiar el 
estilo de las portadas de los edificios 
religiosos del México colonial. 

La investigadora confrrmó la 
seducción por el barroco mexicano 
durante su primera visita a Taxco, 
cuando presenció los trabajos de 
limpieza que se le hacían a la iglesia 
de Santa Prisca. 

Desde su primer trabajo de in
vestigación señaló el valor de los 
monumentos arquitectónicos relí
glosos del siglo XVI, de los grandes 
conventos, no sólo como obras de 
arte, sino como parte de una empre
sa política y religiosa impulsada por 
el imperio español. 

En su primera etapa como in- · 
vestigadora también observó en el 
barroco el valor social que poseían las 
obras pías. "Los individuos que finan
ciaban la construcción de las obras 
iban en busca del prestigio social". 

Más tarde regresó a Taxco para 
estudiar la iglesia de Santa Prisca 
desde el punto de vista histórico, 
sociológico e iconográfico, como 
uno de los ejemplos más importan
tes de las obras pías construidas 
durante el barroco mexicano. 

Elisa Vargaslugo. 

Además se ha ocupado del estu
dio de algunos cuadros y obras de 
arte religiosas, para demostrar que 
en éstas se revelan los valores soci,a
les y políticos que tienen que ver 
con el espíritu criollo y el anhelo 
americanista. 

Desde siempre se ha preocupa~ 
do por mostrar el valor del arte 
colonial, como parte de la riqueza 
artística nacional, para fortalecer los 
principios de conservación patri
monial que han estado ausentes en 
la educación nacional por mucho 
tiempo. 

En este sentido, ha señalado que 
en nuestro país se han salvado más 
obras de arte prehispánico -a pesar 
de los robos- que de arte colonial. 
"Hemos perdido una cantidad enor
me, en el siglo pasado se destruye
ron obras, literalmente a hachazos, 
se arrancaron pinturas y se robaron 
columnas ... la historia de la destruc
ción en México es grande". 

En los últimos dos años la doc
tora Vargaslugo concluyó el volu
men IV de la obra Juan Correa. Su 
vida y su Obra. Repertorio Pictóri
co. Además preparó una tercera 
edición d~ lA Iglesia de Santa 
Prisca en Taxco y emprendió el 
proyecto lA Mística en la Pintura 
Barroca. Asimismo, continúa es
cribiendo artículos y tiene varios 
libros en preparación. 

Elisa Vargaslugo ha sido maes
tra de varias generaciones de histo
riadores del arte, a quienes no sólo 
les ha enseñado la historia de las 
formas, sino que también los ha 
enfrentado a la obra de arte, al docu
mento y hasta al clero, que es el 
mayor poseedor de las obras de arte 
del periodo novohispano.• 
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BANCO DE DATOS 

Dependencias 
participantes 

-Facultad de Arquitectura 

-Programa Universitario de 

estudios sobre la Ciudad 

-Facultad de Filosofta y 
Letras 

-Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

-Escuela Nacional de 

Trabajo Social 

-Facultad de Medicina 

-Facultad de Ingeniería 

-Facultad de Arquitect14ra 

-Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales 

Acatlán 

-Escuela Nacional de 

Estudios Profesional Aragón 

-Instituto de Geografta 

-Instituto de Ingeniería 

-Instituto de Investigaciqnes 

Antropológicas 

-Instituto de Investigaciones 

Económicas 

-Instituto de Investigaciones 

Históricas 

-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 

-Instituto de Investigaciones 

Sociales 

-Centro de Ciencias de la 

Atmósferw 

-Centro de Ecología 

-Centro Regional de 

Investigaciones 

Multidisciplinarias 

-Programa Universitario del 

Medio Ami?iente 

-Programa Universitario de 

Estudios de Género 

8 O 19 de octJbre de 1995. 

Se iniciaron en la UNAM las actividades 
para analizar el tema del hábitat 

El comité organizado: de la Universidad se instaló el2 
de octubre, fecha en que la Organización de las Naciones 
Unidas convocó para celebrar el Día Mundial del 
Hábitat 

. El lunes 2 de octubre, fecha en 
que la Organización de las Na
ciones Unidas (ONU) convocó 
para celebrar el Día Mundiai del 
Hábitat (cuyo tema de este año es 
Nuestro Barrio), se instaló el comité 
organi:¡¡ador de las actividades que 
la UNAM realizará al respecto. 

El comité denominado El Hábitat 
y la UNAM se reunió en la Sala del 
Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura para dar inicio a sus 
labores preparatorias. Durante la 
sesión se establecieron los crite
rios generales para la elaboración 
de los programas de trabajo que 
cada dependencia de la Universi
dad realizará en torno al tema del 
hábitat. 

El maestro XavierCortés Rocha, 
director de la Facultad de Arquitec-

, tura y presidente del comité, dijo a 
los representantes de las dependen
cias de la UNAM que este tema 
involucra a la Universidad en sus 
distintas actividades docentes y de 
investigación. 

Asimismo, puntualizó que uno 
de los principales objetivos del co
mité organizador es despertar entre 
la comunidad universitaria la in
quietud por el tema del JJábitat y, 
mediante la integr !lción de los traba
jos presentados por las dependen
cias de la UNAM participantes, lo
grar una posición institucional al 
respecto: 

Análisis desde un Enfoque . 
Multidisciplinario 

En ese sentido, desde un enfo
que multidisciplinario y en un es
fuerzo interinstitucional, académi
cos e investigadores de la UNAM 
abordarán la problemática eje los 
barrios mexicanos y reflexionarán 
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en tomo a temas como: Vivienda, 
Servicios Públicos, Sanidad, Entor
no Vital y MedioAmbiente, Gobier
no y Participación Social, Preven
ción de Desastres y Calidad de Vida, 
entre otros. 

Durante su participación en la 
reunión, el físico Sergio Reyes 
Luján, director del Programa de 
Estudios sobre la Ciudad (PUEC), 
señaló que el trabajo interinsti
tucional ~n tomo al tema del hábitat 
es una oportunidad que será enri
quecedora para las dependencias 
participantes. 

Explicó que la reunión prepara
toria es una respuesta de la UNAM 
a la convocatoria emitida por la 
ONU, mediante su Consejo Eco
nómico y Social, para que las na
ciones participen en la Segunda 

Conferencia Mundial sobre Asen-
. tamientos Humanos Hábitat ll, 

también denominada la Cumbre 

sobre la Ciudad. 
Dicha conferencia tiene como 

objetivo crear mayor conciencia a 
nivel mundial respecto de los pro
blemas y posibilidades.que entrañan 
los asentamientos h¡~manos -como 
contribuyentes importantes al pro
greso social y al crecimiento econó
mico-, y comprometer a los dirigen
tes del mundo a asegurar para las 
ciudades, pueblos y aldeas condi
ciones saludables, seguras, equitati
vas y sostentibles. 

Las naciones miembros confor
man comités nacionales que envia7 
rán a la Cumbre sobre la Ciudad, 

Hábitat JI, a celebrarse del3 all4 de 
junio de 1996 en la ciudad de 
Estambul, Turquía. 

Por ello, se ha considerado con
veniente que la UNAM.se involócre 
mediante un comité en el tema, or
ganice actividades docentes, de in-

vestigación y de extensión, para 
que por medio de ellas recoja los 
diversos puntos de vista de los 
universitarios, lleve una estrategia 
de divulgación de los resultados y, 
en la medida de lo posible, esta
blezca una postura institucional 
respecto del futuro de las ciudades 
en México. 

La incorporación de más depen
dencias al coni.ité organizador, así 
como las propuestas de temas cen
trales para la discusión, han queda
do abiertas en un ambiente de cola
boración interuniversitaria. 

Cómo se Constituyó el Comité 

En el comité organizador queda
ron integrados representantes de sie
te facultades, dos escuelas naciona
les de Estudios Profesionales, dos 
institutos de Investigación Científi
ca y cinco de Investigación en Hu
manidades. 

También participan dos centros 
y, un programa de Investigación 
Científica, un centro y dos progra
mas de Investjgación en Humanida
des, que hacen un total de 22 depen
dencias participantes. 

Los representantes de estas de
pendencias serán coordinadores in
ternos, encargados de promover 

· las actividades en torno a los 
asentamientos hum,anos,la ciudad 
y el hábitat, al interior de sus de
pendencias. 

Asimismo, propondrán ante el 
comité organizador actividades de 
docencia, investigación y extensión 
universitaria respecto de temas rela
cionados con el hábitat; .al mismo 
tiempo, informarán al comité en re
lación con las actividades que en 
tomo al hábitat realicen en su depen
dencia.• 



Vigente, el Programa Nacional de 
Actualización para el Médico General 

Mediante un convenio la Facultad de Medicina y la 
Academia Nacional de Medicina lo ratificaron. Opera en 
las ciudades de México, Morelia y Puebla, y 
próximamente en Oaxaca y Villahermosa 

e PfA HERRERA 

on el fin de mantener vigente 
el Programa Nacional de Actualiza
ción y .Desarrollo Académico para 
el Médico General, la Facultad de 
Medicina (FM) ratificó con la 
Academia Nacional de Medicina 
(ANM) un convenio de colabora
ción . . 

.Dicho programa de actualiza
ción resulta conveniente para Jos 
fines de la Secretaría de Salud 
(SS a), ya que una gran proporción 
de los médicos generales que asis
ten a esos cursos trabaja en las 
instituciones adscritas a dicha de
pendencia gubern!lmental, afirmó 
el doctor Juan Ramón de la Fuente, 
titular de dicha secretaría. 

Para la SSa, añadió, este pro
grama es uno de Jos instrumentos 
que nos permitirá mejorar gradual
mente la calidad de Jos servicios 
que ofrecen las instituciones de 
salud. 

A su vez, el rector José Saru
khán comentó que la actualización 
es una de la actividades de la Uni
versidad que ha tomado un lugar 
preponderante. Actualmente, dijo, 
la Universidad Nacional atiende 
entre 50 y 60 mil personas al año 
en educación continua, cifra que 
está creciendo de manera vertigi
nosa. 

Por su parte el doctor Alejan
dro Cravioto, director de la FM, 
señaló que este curso de actualiza
ción para médicos generales, que 
hasta el momento se ha puesto en 
marcha con gran éxito en las ciu
dades de México, Morelia y Pue
bla, y próximamente en Oaxaca y 
Villahermosa, puede ser una de las 
bases para el nuevo Programa Na
cional de Educación co·ntinua. 

El convenio prevé el acon
dicionamiento de una sala en el 

Palacio de la Antigua Escuela de 
Medicina para alojar la col~cción 
histórica de la ANM, la restruc
turación de una área de ese 
inmueble, y editar y publicar los 
nuevos volúmenes de la serie Nues
tros Clásicos. 

El {ioctor Hugo Aréchiga, pre
sidente de la ANM, subrayó que 
un grupo de historiadores de la FM 
y de la Academia elaboraron un 
proyecto encaminado a que la 
remodeiación del recinto sea idén
tica al antiguo local de la ANM. 

Resaltó además que ya está en 

catalogación el acervo que saldrá 
de la Academia hacia el Antiguo 
Palacio de Medicina, fundamen
talmente en el área de historia de la 
medicina, donde quedará al servi
cio de académicos y estudiantes. 

Finalmente el rector Sarukhán, 
al referirse a esta parte del conve
nio, destacó que con ello se permi
tirá que más médicos puedan tener 
acceso a ese acervo. Incluso "po
dremos incorporarla a nuestra red 
de acceso electrónico, con lo que 
se ampliaría el número de sus usua
rios". • 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
A LA OPINION PUBLICA 

El H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en su sesión extraordinaria del 13 
de octubre de 1995, acordó hacer el _siguiente 
pronunciamiento: 

1b. El problema de la demanda de la ensenanza media 
superior y ensenanza superior no es privativo de la 
UNAM, sino que atane al sistema educativo nacional; es 
problema que involucra de hecho, a todas las institu
ciones educativas correspondientes y compete a toda la 
sociedad y a la nación. 

2o. Para atender cuantitativa y cualitativamente lacre
ciente demanda de estos estudios es necesario, aunque 
no suficiente, destinar mayores recursos a la educación 
en estos niveles. Es asf como podrá darse una respuesta 
educativa válida, congruente con las aspiraciones cientí
ficas, humanisticas, tecnológicas y culturales que recla
ma el país. 

La UNAM asume su responsabilidad mediante la in
tegración de tres comisiones del H. Consejo Universita
rio, que se abocarán al análisis de la problemática de la 
educación media superior y de la superior, así como de 
los mecanismos de ingreso, promoviendo la generación 
de propuestas en torno a estos problemas. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Cd. Universitaria, DF, 17 de octubre de 1995. 

Aeaponub!M eh¡,¡ putMiced6n, ~~~ unl...--'l.tol: Jod Manuel Coum.~blll , O.borah Dullrln, Jull•n• 
Qondkr, Enrique Qr.ue, Joullna Mor•• y 011 .. .,. P. Schn1kSer. 

GacetaUNAM 

Un convenio para elevar 
la competencia 
profesional del médico 

En octubre de 1993, la 
Facultad de Medicina y la 
Academia Nacional de 
Medicina suscribieron un 
convenio con el fin de 
realizar el Programa 
Nacional de Actualización y 
Desarrollo Académico para 
el Médico General, el cual 
entró en vigor en enero de 
1994. 
Mediante este convenio 
ambas instituciones se 
comprometieron a trabajar 
conjuntamente para lograr 
elevar la competencia 
profesional del médico 
general, promover la calidad 
de la atención médica, 
incrementar la calidad de 
vida.de la comunidad, así 
como integrar al médica 
general en un organisma que 
lo motive a participar en 
actividades técnicas y 

académicas de superación 
. profesional. 
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Jesús Salinas Herrera 

El maestro Jesús Salinas 

Herrera es egresado de la 

Escuela Superior de Física y 
Matemúticas de/Instituto 

Politécnico Nacional; 

estudió la maestría de 

Filoso/fa de las Ciencias 

Naturales en la Unidad 

lztapa/apa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

Desde 1 ?76 es profesor del 

área de Matemúticas del 

CCH Vallejo, plantel que 

dirige desde agosto de 1989. 

Cuenta con algunas 

publicaciones, entre las 

cuales destacan Acerca del 
Concepto de Materia en la 
Física Contemporánea; La 
Construcción del 
Conocimiento en las 
Ciencias Naturales y 

' Bosquejo Histórico de la 
Matemática. 
También se desempeñó conw 

secretario auxiliar del área 

de Matemúticas de la 

Unidad Académica del Ciclo 

de Bachillerato del CCH. 

1 o a 19 de octubre de 1995. 

La superación académica de _los docen~es, 
tarea cumplida en el CCH Vallejo 

-. 

Al rendir su informe de labores como director de ese 
plantel, .e[ maestro Jesús Salinas Herrera dijo que el nivel 
de egreso de los estudiantes en este periodo escolar ha 

sido el mejor en la historia de la institución 

El plantel Vallejo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) 
ha reforzado programas acadé
micos para impl!lsar la formación y 
actualización de sus profesores. Con 
ello, 35 docentes se titularon, 41 
han realizado estudios de maestría 
y seis han cursado esiudios de doc
torado. 

Señaló lo anterior el maestro 
Jesús Salinas Herrera, director del 
CCH Vallejo, al rendir su informe 
de actividades correspondiente al 
periodo 1994-1995, en el que seña
ló que además de los cursos 
interanuales y de computación que 
se han impartido, se organizaron 
diplomados para los profesores de 
todas las áreas y se impulsó el Pro
grama de Apoyo a la Actualización 
y Superación del Personal Docente 
del Bachillerato de la UNAM. 

En cuanto a la tarea editorial, 
informó que se publicó el número 9 
de Aleph, revista que presenta estu
dios acerca de la obra de Alejo 
Carpentier, Juan Carlos Onetti, Juan 
Rulfo, Rosario Castellanos, Jorge 
Luis Borges, César Vallejo, Rafael 
Elizondo, entre otros. Asimismo, 
salió a la venta el número 15 de los 
Cuadernos de Epistemología, pro
yecto editorial diseñado para acer
caralosalumnosapensadorescomo 
Platón, Galileo, Kant, De~cartes y 
Comte, entre otros. 

Más adelante, el maestro Sali
nas Herrera habló acerca del nivel 
de egreso, el cual, dijo, "en este 
periodo escolar ha sido el mejor en 
la historia de la institución". 

En los últimos seis años tres mil 
997 alumnos han sido sobresalien
tes, población que puede comparar
se casi con la de nuevo ingreso. 
"Hemos continuado incorporando a 
los alumnos destacados en diversas 
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actividades comunitarias de mejo
ramiento académico y promovien
do su participación en otros progra
mas institucionales como: Jóvenes 
Hacia la Investigación, Acuario, 
Estación Meteorológica y P AMAlR. 
En el ciclo escolar 95-96 iniciará el 
Programa de Jóvenes hacia la In
vestigación en Matemáticas. 

El director del CCH Vallejo~agre
gó que con el propósito de apoyar 
las actividades acad~micas del plan
tel se geperaronmejores condicio
nes de infraestructura y equi
pamiento en el Centro de Recursos 
para el Aprendizaje. En este centro, 
dijo, se impulsa el cine club y diver
sas actividades culturales, para lo 

Jesús Salinas 
dijo que 35 
docentes se 
titularon, 41 
han realizado 
estudios de 
maestrra y seis 
han cursado 
doctorados. 

cual ya cuenta con una nueva sala de 
actividades y con un acérvo video
gráfico de 96 títulos. 

A la fecha, el CCH Vallejo dis
pone de un edificio equipado con 
computadoras. En este periodo se 
habilitó el ciclo de Taller de Inves
tigación en Hardware, en el·cual se 
diseñó y construyó una tarjeta ex
terna de salida, un convertidor de 
señales digitales a señales analógicas 
y un prototipo de grúa. 

Por último, destacó que desde 
1991 se tienen alternativas acadé
micas para la recuperación de los 
alumnos que adeudan materias que 
atendieron a un total de mil 212 
alumnos.• 

a UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO* 

~- SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES ~~ 

[.a f()incción qrnera( áe Servicios !MM"u:os se compfiu:e en invitar a 
u.steá a 14 cefe6ración áe( lf)~ <rYEl. !M'ÉJDICO, que unárá veriforltivo 
e( áía 24 áe octu6re a Cas 14:30 lirs. en 14 Vniáaá áe Seminarios 
"<Dr. Ignacio Cliávu~ 

'Esperamos contar con su valiosa presencia. 



En operación, la Asociación Multidisciplinaria 
de Egresados para el Desarrollo Rural 

Es la primera en su tipo que tiene como objetivo 
promover el desarrollo rural de nuestro país en un 
esquema de justicia, equidad y sustentabilidad 

E GUADALUPE LUGO 

1 licenciado Rafael Cordera 
Campos, secretario de Asuntos Estu
diantiles, en representación del rec
tor José Sarukhán, abanderó el 10 
de octubre a la Primera Asocia
ción Nacional Multidisciplinaria 
de Egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
para el Desarrollo Rural, AC 
(Anmeunamder), que tiene como 
objetivo promover el desarrollo ru
ral de nuestro país en un esquema 
de justicia, equidad y susten
tabilidad. 

En su discurso -leído por el 
licenciado Cordera Campos- el rec
tor José Sarukhán consideró rele
vante que esta asociación de 
egresados dirija sus esfuerzos al 
desarrollo de la investigación y . 
preparación de profesionales rela
cionados con la problemática agro
p~cuaria. 

"Este sector de la economía, 
cada vez más vulnerable, ha expe
rimentado desde hace muchos años 
un gradual deterioro que lo ha lle
vado, junto con las dificultades 
generales del país, a circunstan
cias cada vez más apremiantes." 

Por ello, dijo, la preocupación 
de este grupo por el sector agrícola 
de nuestro país habrá de encontrar 
eco y respuestas en el medio uni
versitario, "donde disponemos de 
numerosos proyectos, tanto en el 
área docente como en el de inves
tigación, relacionados desde múl
tiples enfoques con el desarrollo 
rural". 

Finalmente, señaló q!!e los es
fuerzos e iniciativas tanto de gru
pos de ex alumnos como de la 
propia institución han forjado lo 
que es hoy un programa en marcha 
que cuenta con 67 asociaciones 
(43 en el área metropolitana y 24 

en 17 estados de' la República), 
que desarrollan planes de tra
bajo con objetivos bien defini
dos de participación con la Uni
versidad. 

El Campo Mexicano es un Reto 
para Todos 

En opinión del ingeniero Eduar
do Bours Castello, primer miem
bro honorario de esta asociación y 

• director general de industrias 
Bachoco, resulta lamentable y es
candaloso que en México 30 por 
ciento de la población viva en el 
medio rural y que genere sólo siete 
por ciento del producto interno bru
to, "lo que nos indica una extrema 
pobreza y un subdesarrollo res
pecto del resto del país". 

Ante estas circunstancias, con
sideró que el bienestar del campo 
mexicano es un reto para el país, 
por lo que es prioritario que los . 
involucrados en las cadenas de pro
ducción sumen esfuerzos para sa
carlo adelante, considerando que 
el sector agropecuario por sí solo 
no podrá resolver integralmente su · 
problema. 

Asimisrpo, señaló que con la 
conformación de estas asociacio
nes la Universidad Nacional de
vuelve a la sociedad especialistas 
que brindarán alternativas para 
ayudar al campo . . 

Gestio11es para Apoyar los 
Programas Académicos 

Por su parte el licenciado José 
Luis Espinosa Bermejo, presiden
te de la Anmeunamder, dijo que 
durante el primer año de activida
des se gestionarán acciones ante 
empresas privadas, instituciones 

públicas, organizaciones sociales 
y servicios de capacitación en apo
yo a todos aquellos programas aca
démicos de la UNAM vinculados 
con la investigación agronómica, 
biológica, ecológica, social y eco
nómica. 

Estúnulos para los Estudiosos del 
Area Agropecuaria 

Informó además que la asocia
ción creará el Premio Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Antonio Gutiérrez Pérez, con el 
cual se estimulará a los jóvenes 
universitarios y a investigadores 
dedicados al estudio profundo de 
la esfera agropecuaria. 

Se buscará colaborar, median
te la donación de acervos biblio
gráficos en materia agropecuaria, 
con las distintas escuelas y facul
tades de la UNAM para fomentar 
con ello el estudio de los proble
mas rurales. 

Al respecto, se realizó simbóli
camente una primera entrega de 
dicho acervo bibliográfico a \as 
facultades de Economía, Ciencias 
Políticas y Sociales y de Contadu
ría y Administración. 

A la ceremonia de abande
ramiento asistieron también los li
cenciados Juan Pablo Arroyo, di
rector de la Facultad de Economía, 
y Francisco Gómez Ruiz, director 
del Programa de Servicio Social 
Multidisciplinario; el contador pú
blico Carlos Machorro Camarena, 
coordinador del·Programa de Vin
culación con los Ex Alumnos, y el 
ingeniero José Antonio Mendoza 
Zazueta, subsecretario de Desa
rrollo Rural de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería y Desarro

llo Rural. • 
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BANCO DE DATOS 

El Programa de 
Vinculación con los 
Egresados 

En los últimos años se ha 

hecho un gran esfuerzo para 

contribuir a la formación de 

asoCiaciones de egresados 

en escuelas, facultades y en 

los estados de la República 

con el propósito de generar 

un mecanismo de cohesión 

entre quienes han estudiado 

en esta Universidad. 

El Programa de Vinculación 

con los Egresad~s. 
auspiciado por la VNAM, 

busca crear una red social 

de universitarios a nivel 

nacional que permita 

mejorar los mecanismos de 

comunicación entre las 

distintas asociaciones de ex 

alumnos y la misma 

institución, 

Con este proyecto, la UNAM 

aprovecha el conocimiento 

acumulado de generaciones 

pasadas para que, en la 

medida de las posibilidades 

y de los compromisos 

sociales, pueda contribuir a 

'que los rezagos, las 

desigualdades y los 

desajustes encuentren· 

soluciones de gran aliento. 
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BANCO DE DATOS 

La dalia, símbolo de los 
mexicanos en el mundo 
de la floricultQra 

Usualmente en cualquier 
país la floricultura está 

asociada con sus 
tradiciones. Sin embargo, la 
única fecha tradicional de 
México relacionada con las 
flores es el Día de Muertos, 
-cuando se vende en grandes 
cantidades, una de ellas es 
la de cempasúchil y otras 
variedades de menor 
importancia. 
Debido principal~nte a la 
falta de conocimiento de la 
tradición jlorística de 
nuestro país pocos 
habitantes saben que la 
dalia es la flor nacional 
mexicafUl, la que nos 
representa en el mundo de la 
floricultura. 
lA dalia pertenece a la 
familia de las herbáceas, del 
género dahlia Tienen flores 
en cabezuela, con el botón 
central amarillo, la corola 
grande y muchos pétalos de 
variada coloración. lA raíz 
es cilíndrica y tuberosa, y 
las hojas son opues~as, 
ovales y dentadas. 
Son origiMrias de México y 
América Central, y se conocen 
UfUlS 20 especies, entre las que 
destacan la dahlia variabilis y 
la dahlia imperialis. Su uso 
principal es de 

omwnentacicín. 
Precisamente, en el marco del 
Quinto Congreso Nacional de 
Horticultura Ornamental 
quedó formabnente 
constituida la Asociación 
Mexicana de la Dahlia 
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Al participar en el Quinto Congreso Nacional de Horticultura Ornamenta], en la FES 
Cuautitlán, Héctor GonW.lez Rosas, del Colegio de Posgraduados Montecillos, dijo que 
en nuestro país no se producen flores de calidad ni se cuenta con áreas de producción de 
material genético en el área, entre otras cosas 

EN 

Mal aprovechada en México la diversidad 
biológica en. materia de floricul.tura 

L . GusTAvo AvALA 

a crisis que yive la horticultu
ra ornamental en México se debe a 
que nuestro país no produce flores 
con calidad ni cuenta con sistemas 
de' comercialización ni tecnología 
propios (invernaderos, sistemas de 
propagación y poscosecha) ni con 
ár~as de producción de material 
genético, además carece de infraes
tructura (sistemas de riego, ventila-
ción y refrigeración). · 

E! doctor Héctor González Ro-
. sas, investigador del Colegio de 

Posgraduados Montecillos, Méxi
co, manifestó lo anterior eri el Quin
to Congreso Nacional de Horticul
tura Ornamental, que se llevó a 
cabo del 9 al 13 de octubre ·en la 
Facultad de Estudios · Superiores 
(FES) Cuautitlán .. 

. Al dictar la co.1ferencia magis
tral Implicaciones de la Biotecno
logía en Plantas Ornamentales y 
Medicinales, en el Auditorio de 
Extensión Universitaria, el doctor 
González Rosas lamentó el hecho 
de que contando con una gran diver
sidad biológica en los numerosos 
bosques y selvas de México, tanto 
los productores como las universi
dades y las instituciones oficiales no 
la saben aprovechar. 

Agregó que si bien quienes tie
nen la capacidad de decisión son las 
autoridades, "los universitarios po
demos aportar nuestro granito de 
arena trabajando y haciendo investi
gación con los pocos recursos con 
que contemos". 

México, agregó, es un país en el 
que la floricultura puede ser una de 
las grandes generadoras de divisas. 
No obstante, no hemos tenido la 
suficiente capacidad para controlar · 

Gaceta UNAM 

esa industria. Además, en América 
Latina hay poco interés por impul
sar ese s.ector de la agricultura, y 
sólo países como Colombia, Guate
mala y Ecuador han luch.ado p·or su 
desarrollo. 

En América Latina, señaló el 
conferenciante, Colombia, que se 
ha preocupado porque el cultivo de 
flores sea un sector importante en 
cuanto a entrada de divisas al país, 
es el principal productor ,de flores, 
seguido por Guatemala y Ecuador . 

Al respecto, dijo que en México 
las cifras demuestran la drástica caí
da que en los últimqs años han expe
rimentado las exportaciones de flo-· 
res, ya que mientras en 1991 los 
ingresos por este concepto fueron de 
alrededor de 20 millones de dólares, 
en 1993 dichos ingresos disminuye
ron hasta 15 millones. 

En cuanto a las demás regiones 
del planeta, dijo que en Europa el 
principal productor de flores es Ho
landa (primero a nivel mundial), . 
seguido por Italia y Alemania. En 
Asia, el primer lugar lo detenta Ja
pón; en América ese lugar lo ocupa 
Estados Unidos (segundo en el orbe); 
finalmente en el Medio Oriente y 
Africa el lugar de honor es de Israel, 
seguido por Sudáfrica, Zimbabwe, 
Keilia, Turquía y Marruecos. 

El Uso de la Biotecrwlogfa 

El investigador del Colegio de 
Pos graduados manifestó que la utili
zación de la biotecnología en la horti
cultura ornamental se puede dar en tres 
aspectos fundamentales: producción, 
propagación y preservación. 

Mediante un buen uso de esa 

tecn9logía se pueden eliminar 
patógenos y propagar germoplasma 
especial muy valioso. Además, ma
nipulando los embriones maduros e 
inmaduros podemos llegar a hacer 
grandes aportaciones en las plantas 

' ornamentales . . 
Sin embargo, advirtió de la gran 

necesidad que hay en el país de 
impulsar la investigación básica, por
que todavía existen flores carísimas . 
y muy valiosas que no se pueden 
cultivar, como el ave del paraíso, 
cuyo propagarniento es imprescin
dible. 

Para concluir, el doctor Gónzález 
Rosas dijo que lo que la biotecnología 
puede aportar a la horti~ultura orna
mental es la generación de nuevas ' 
variedades de flores para nuestra 
autosuficiencia, y lograr con ello con
servar nuestras especies, para que el 
productor pueda ser independiente del 
mundo exterior, así como transferir e 
intercambiar tecnología para mejorar. · 

No Hay Expertos en Horticultura 
Ornamental 

En la inauguración del congre
so, a cargo de la doctoraS ara Valdés, 
secretaria técnica de la FES Cuau
titlán, el maestro José Mejía Muñoz, 
presidente de la Asociación Mexi
cana de Horticultura Ornamental, 
destacó que la captación de divisas 
para México no puede seguir sus
tentada en sólo 10 variedades de 
flores comerciales, de las cuales se 
importa prácticamente todo el ma
terial vegetativo. 

Por ello, apuntó, es necesario 
capacitar más profesionales en el 
ramo de la horticultura ornamental, 



' 
CONSEJO 
ACADEMICO 
DEL 
BACHILLERATO 

BASES GENERALES PARA EVALUAR LA LABOR ACADÉMICA DEL PERSONAL DOCENTE 
EN EL BACHILLERATO DE LA UNAM, CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE 

PRIMAS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO 
( PRIDE) 

l. INTRODUCCIÓN 

De las tareas sustantivas de la UNAM, la docencia merece especial 
reconocimiento por.surelevancia para la formació~ de los profesionistas 
que la sociedad demanda. Tanto en su ejercicio como para su evalua
ción, la docencia en el bachillerato universitario se concibe en sus 
fundamentos y principios generales tal y como la define. el Marco 
Institucional de Docencia aprobado por el Consejo Universitario el22• 
de Febrero de 19881; la cual trasciende al aula y se extiende a todas sus 
actividades complementarias. 

Por ser la docencia la principal función por medio de la cual la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y la Unidad Académica del Ciclo 
de Bachillerato del Colegí o de Ciencias y Humanidades (UACB-CCH) 
ejercen 'su misión educativa, es indispensable que ambas entidades 
académicas cuenten con las bases generales de evaluación destinadas 
a reconocer y estimular el desempeño del personal docente relacionado 
con las necesidades prioritarias para el desarrollo académico de la 
entidad académica, en especial las tareas vinculadas al proceso ense
ñanza aprendizaje. 

En el caso de la evaluación del desempeño del personal académico 
de tiempo completo, fundamento de los Programas de Estímulos, se: 
considera que dicha evaluación pretende atender, entre otros, a los 
siguientes propósitos: 

- Reconocer la labor de aquellos académicos de tiempo .completo que 
hayan realizado sus actividades de manera sobresaliente en la formación de 
recursos humanos, la investigación y la difusión de la cultura 

-Propiciar la superación del personal académico y elevar el nivel de 
productividad y calidad en su desempeño. 

- Promover que las actividades académicas de los profesores estén 
acordes con el plan de desarrollo de la entidad académica correspon
diente, fortaleciendo el proye~to educativo de la misma. 

- Mejorar la planeacíón, desarrollo y evaluación del proceso ense
ñanza-aprendizaje, eje de la docencia en el bachillerato, y fomentar la 
consistencia de la labor académica en torno a actividades que benefi
cien el aprendizaje de los alumnos de la entidad académica. 

En función de estos propósitos, se presentan las Bases Generales 
que orientarán la evaluación tanto de ingreso como de renovación 
para el PRIDE. La principal finalidad es reorientar las formas de 
evaluación vigentes hacia una valoración cualitativa de la docencia 
en sí, centrada en la calidad y la atención ~ las características del 
trabajo académico propias del bachillerato. 

Este énfasis en la evaluación cualitativa de la-docencia como lo 
sustantivo, considera ampliamente el trabajo académico que en general 
realizan los profesores, por lo que la propuesta considera: 

a) El cumplimiento de las obligaciones estatutarias y las que los 
órganos colegiados de la: entidad académica emitan. 

b) Las actividades y aportaciones a evaluar, por rubro, conforme al 
PRIDE. 

e) Los criterios para valorar la labor académica del personal 
docente. 

d) La figura académica. 

e) La trayectoria académica del profesor. 

f) Los perfiles de la labor académica del personal docente. 

Con el propósito de no aplicar retroactivamente nuevas normas y 
disposiciones, el Consejo Técnico respectivo buscará paulatinamente 
los ajustes pertinentes para que estas Bases Generales entren plena
mente en vigor en 1998, en sustitución de los Criterios Generales de 
Evaluación, Requisitos Mínimos y Ponderación Relativa de los Rubros 
para la Dictaminación del Personal Académico adscrito al Bachillera
to, que aspire a ingresar al Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo, emitidos por el Consejo 
Académico del Bachillerato y publicados en la Gaceta UNAM No. 
2,856, del 25 de agosto de 1994. 

2. BASES GENERALES DE EVALUACION PARA, EL PRIDE 

El Consejo Académico del Bachillerato (CAB) tiene, entre otras, la 
encomienda de establecer y re_visar, de conformidad con la Convoca
toria del Pride en su base VII, los criterios generales de evaluación y los 
requisitos mínimos para cada rubro, asf como la ponderación relativa de 
los diferentes rubros para cada figura académica, tomando en cuenta la 
opinión de los Consejos Técnicos para darlos a conocer a través de la Gaceta 
UNAM. 

La evaluación de la labor académica se realizará de manera integral, 
considerando de forma especial los avances del profesor expresados en 
sus informes anuales, relacionados con la solución de los problemas 

Pasa a la página 11 ... 

'Legislación Universitaria. UNAM lera. reimpresión. UNAM. México, D. 
F. 1990. 
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Viene de la página 1.. 

que la docencia le va presentando, y que se traducen en el rediseño de 
su programa operativo, de c;xperiencias de aprendizaje, materiales de 
apoyo, bibliografía, formas de evaluación, etc. 

De esta manera ' se estará estimulando efectivamente ei mejora
miento de la enseñanza con énfasis en la valoración cualitativa de la 
docencia, Jo que conlleva a la elaboración de un 'juicio fundado en 
criterios de calidad que debe reflejar lo más fielmente posible el 
desempeño del profesor y constituir, por ello, una base sólida para 
determinar el nivel del PRIDE que se le asignará. 

Para que la propuesta de la Comisión Evaluadora ,correspondiente 
y la decisión del Consejo Técnico fundamenten la prima del desempt;
ño a otorgar, se emiten las siguientes Bases Generales: 

2.1. EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTA
TUT ARIAS Y LAS QUE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA 
ENTIDAD ACADÉMICA EMITAN .,. 

Se consideran requisitos previos indispensables para ingresar o 
permanecer en el PRIDE que Jos profesores: 

1) En los tres últimos años hayan demostrado un cumplimiento desta
cado en las obligaciones a que se refiere el artículo 96 del Estatuto General 
de la Universidad, habiendo mantenido un mínimo de 90% de asistencia en 
cada uno de Jos períodos lectivos, entendidos como año escolar. 

2) En los tres últimos años, o durante el período que se les evalúe, hayan 
cumplido las obligaciones a que se refieren los artículos 56, 60 y 61 del 
Estatuto del Personal Acadénúco, habiendo entregado oportunamente sus 
respectivos proyectos e informes de trabajo Y. obtenido, en su caso, la 
aprobación de los mismos por parte del Consejo Técnico correspondiente. 

3) Hayan cumplido con Jos requisitos específicos que acuerde el 
Consejo Técnico respectivo. 

2.2. LAS ACTIVIDADES Y APORTACIONES A EVALUAR 
POR RUBRO CONFORME AL PRIDE 

De conformidad con lo dispuesto en el P·ograma de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, se recono
cerán cuatro rubros: 

RUBRO A. FORMACIÓN ACADÉMICA Y/0 PROFESIONAL 

En este rubro se incorporan todos aquellos aspectos relacionados 
con la formación académica y la experiencia profesional del dbcente, 
así como los reconocimientos y distinciones académicas recibidas. 

Se considerará la formación del docente vinculada al ejercicio de la 
docencia en el nivel medio superior, lo que implica su formación 
profesional o disciplinaria y su preparación para interpretar y desarro
llar didácticamente su programa escolar. 

Para pertenecer al PRIDE será indispensable que los académicos 
acrediten en cada uno de los años lectivos comprendidos en el período 
por evaluar, por lo menos una actividad de superación o actualización 
académica. Cada Consejo Técnico determinará las características de 
esta actividad y su acreditación. 
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De manera especial se considerará la participación en actividades 
tendientes a fortalecer la vida colegiada y el intercambio de la experien
cia docente particular de Jos profesores, para el enriquecimiento de la 
docencia tanto en Jo individual como en Jo institucional. 

También será considerada la formación complementaria para el 
apoyo a la docencia, como son cursos de cómputo o de lenguas. 

RUBRO B. DESEMPEÑO EN LAS LABORES DOCENTES Y 
DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Comprende todas aquellas acciones en las ·que, de manera directa, 
el personal académico participa en la formación de recursos humanos 
dentro de la UNAM o a través de programas de colaboración 
interinstitucional en que participe la entidad académica de adscripción. 

Este rubro se centrará en la valoración de la planeación, desarrollo 
y evaluación de la actividad de enseñanza del profesor, de acuerdo con 
Jos programas de estudios oficiales. 

Para la evaluación del desempeño en la cátedra se contará con 
diferentes fuentes de información: las evidencias sobre la planeación, 
desarrollo y evaluación del curso, el informe del propio docente sobre 
su trabajo frente al grupo, la evaluación que los alumnos hagan sobre 
el trabajo docente y, cuando sea el caso, los resultados del aprendizaje, 
así como el informe de las instancias oficiales de la entidad académica 
de adscripción que correspondan. ' 

En este rubro serán consideradas también otras actividades de apoyo a 
la formación de alumnos, así como la formación de profesores. 

RUBRO C. PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Se refiere a los resultados de la actividad docente, de la investiga
ción y de la difusión de la cultura, que hayan sido desarrollados en 
cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAM. La elabora
ción de materiales de apoyo a la docencia, las publicaciones, estudios 
e investigaciones y la colaboración en eventos orientados al mejora
miento del nivel académico en el bachillerato de la UNAM son 
actividades y aportacion~que serán valoradas en este rubro. 

RUBRO D. COLABORACIÓN EN PROGRAMAS INSTI
TUCIONALES. 

Comprende la participación en programas institucionales, en cuer
pos colegiados en la Institución o en cargos de coordinación o dirección 
académica de la UNAM. 

Se valorará la actuación responsable y comprom.etida en órganos 
colegiados, en cargos de coordinación o dirección académica o en el 
cumplimiento de comisiones para participar en programas convocados 
por la Institución, tales como el desarrollo de infraestructura académi
ca, entendida como el apoyo, diseño, puesta en marcha y operación de 
laboratorios, talleres, bibliotecas y similares, dentro de la UNAM, o en 
otras instituciones, por comisión académica en el marco de convenios 
o programas de colaboración. 

Las actividades y aportaciones académicas de los cuatro rubros a 
considerar en la evaluación para efectos de este programa se han 
clasificado de la manera que se propone en el anexo l. 



2.3. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA LABOR ACADÉ
MICA 

La evafuación de las actividades y aportaciones realizadas deberá 
tomar en cuenta su calidad, su trascendencia y su pertinencia, de 
acuerdo a los indicadores que el Consejo Técnico respectivo haya 
establecido para el período que se evalúa. 

Se entien¡le por: 

PERTINENCIA: grado en que una actividad o aportación está 
orientada a satisfacer alguna necesidad académica determinada 
institucionalmente. Es decir, se trata de la vinculación manifiesta del 
trabajo realizado con las prioridades de la entidad académica corres
pondiente. 

CALIDAD: grado en que las actividades y aportaciones docentes 
cumplen con normas de adecuación, coherencia y actualización incluídas 
en el protocolo de evaluación respectivo. 

TRASCENDENCIA: grado en que la actividad o aportación con
tribuye al logro de las finalidades de la entidad académica, en especial 
al mejoramiento de la docencia institucional, considerando tanto sus 
cualidades como su extensión y aplicación. 

En el anexo 2 se propone el sentido que puede atribuirse a estos 
criterios cuando se apliquen a las actividades y aportaciones compren
didas en cada uno de los cuatro rubros del PRIDE, que estará sujeto a 
las consideraciones y necesidades que fije cada Consejo Técnico. 

2.4. LA FIGURA ACADÉMICA EN EL DESEMPEÑO DE LA 
LABOR DOCENTE 

La existencia de distintas categorías y niveles para los profesores 
ordinarios de carrera así como las diferencias en requisitos para incorporarse 
a cada una de ellas, establecidas en el Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM vigente (artículos 39 al44), implica viuiantes en las actividades 
de los profesores que poseen un determinado nombramiento en relación con 
las necesidades de la entidad académica. 

Se espera que el apoyo gradual y progresivo a estas Bases Generales 
permita un fortalecimiento de la carrera académica que haga posible 
considerar como factor importante la categoría y nivel de los profesores 
en su evaluación. 

De acuerdo con los requisitos que establece el Estatuto del Personal 
Académico para incorporarse a las diversas categorías y niveles de 
nombramiento, es recomendable que los profesores realicen las activi
dades que ello implica. 

Cada Consejo Técnico, con base en sus prioridades, decidirá las 
características específicas que deberán tener las actividades y aportaciones 
de los profesores asociados y titulares en los rubros correspondientes. 

2.5. LA TRAYECTORIA ACADÉMICA EN EL DESEMPEÑO 
DE LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE 

En razón de que el PRIDE requiere para lngresar por lo menos un 
año de antigüedad en la. plaza de carrera y hasta tres años para la 
renovación, es necesario que la evaluación del profesor se sustente en 
su trayectoria académica, la cual deberá ser valorada por el Consejo 

T.éc~ic~ respettiv?, de tal manera que se reconozcan el trabajo y las 
dtstmc10nes obtemdas por el profesor. La trayectoria académi<!a podrá 
ser un referente más para la valoración final de todos los elementos aquí 
señalados. 

2.6.LOSPERPILESDELALABORACADÉMICADELOSDOCEN
TES 

Los perfiles docentes representan modelos que facilitan la aprecia
ción de la consistencia del trabajo académico. Pretenden, además, 
apoyar al profesor en el desarrollo coherente y progresivo de una línea 
eje o área académica determinada y de su enriquecimiento constante: 

De esta manera, se establece el perfil del profesor que atiende un 
número de grupos de acuerdo con su nombramiento de profesor 
asociado o titular. Para los casos en que se evalúe a profesores que 
hayan sido comisionados para la realización de actividades académicas 
que requieran dedicación completa o de la mayoría de su tiempo, se 
establecen perfiles que les permitan ingresar o permanecer en los 
diferentes niveles del PRIDE, según la calidad, pertinencia y trascen
dencia de las actividades realizadas. 

Por otro lado, para cada perfil se establecen diferentes apartados en 
los que se agrupan actividades y aportaciones, con la intención de 
facilitar su valoración y estimular efectivamente aquellas que, de 
acuerdo con las prioridades de la entidad académica, el profesor dedicó 
su mayor tiempo y esfuerzo. Es por ello, que estos apartados serán la 
referencia para la aplicación de los factores de ponderación que se 
establecen en estas Bases Generales, mismos que se presentan en el 
ane~o 3. Asimismo, en ·este anexo se sugieren las fuentes de informa
ción a las que se podrían recurrir para la evaluación de las actividades 
y aportaciones que reporte el profesor. 

Conviene aclarar que cuando en el período a evaluar lás actividades 
realizadas por el profesor correspondan a perfiles docentes diferentes, 
se evaluará cada año lectivo en función del perfil que mejor se relacione • 
con las actividades y aportaciones realizadas. 

En esta perspectiva se distinguen tres tipos básicos de peifiles docentes: 

l. ENSEÑANZA EN LA ENTIDAD ACADÉMICA DE 
ADSCRIPCIÓN. 

El punto central de convergencía de todas las funciones del profesor 
en el bachillerato de la UN AMes la enseñanza. Por ello, se proponen 
como tareas básicas de este perfil la planeación, desarrQllo y evaluación 
de los aprendizajes de acuerdo a los programas de estudios oficiales de 
la entidad académica, la preparación especial para la enseñanza y el 
intercambio. de las experiencias docentes particulares del profesor. 

El cumplimiento del nivel máximo en la atención de horas frente a grupo 
por categoría y nivel, será un elemento importante a considerar dentro de este 
perfil. 

Se consideran como tareas complementarias del mismo, aquéllas 
relacionadas con el apoyo académico a alumnos y profesores, la 
participación en proyectos de revisión curricular, la producción de 
materiales didácticos, bibliográficos y hemerográficos, o bien la reali
zación de estudios e investigaciones educativas, entre otras, según el 

Pasa a la página IV ... 
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Viene de la página 111... 

proyecto de trabajo académico que, en su caso, le haya aprobado el 
Consejo Técnico respectivo. 

En atención a lo anterior, para la evaluación de los profesores que 
queden inclufdos en este perfil, sus actividades y aportaciones se clasificarán 
en los siguientes apartados y con las siguientes ponderaciones: 

1) Enseñanza y formación: 70% * 
2) Apoyo académico: 30% 

* Las actividades de formación representarán como máximo el 
20%. Cada Consejo Técnico establecerá los requisitos y características 
de las actividades de formación. 

II. FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 

Uno de los propósitos de la Universidad es promover y facilitar el 
perfeccionamiento académico de su planta docente, a fin de optimizar 
su participación en la orientación, apoyo y desarrollo de la actividad 
docente, en este caso, en el nivel medio-superior. Para ello se otorgan 
comisionesyara la realiza,ción de estudios. 

Los profesores que estén comisionados en actividades de forma
ción por la totalidad o la mayor parte de sus horas; durante por lo menvs 
un período lectivo, estarán incluídos en este perfil por el período que 
corresponda. En su evaluacitSn se considerará principalmente el des
empeño del profesor en los estudios, la relevancia de los mismos para 
la entidad académica y las contribuciones al mejoramiento de la 
docencia institucional que se deriven de su realización. 

Como tareas complementarias se considerarán las que el Consejo 
Técnico le haya encomendado o aprobado al profesor, así como las 
actividades y aportaciones realizadas para la entidad académica de 
adscripción, entre otras. 

Para los académicos que se incluyan en este perfil, se considera
rán los siguientes apartados, y ponderaciones tomando en conside
ración, la naturaleza, duración de los estudios y sus requisitos de 
acreditación. 

l) Formación: 
2) Enseñanza o Apoyo Académico: 

Ill. COMISIONADO ACADEMICO 

70% 
30% 

Los profesores que desempeñen algún tipo de comisión oficial 
académica o académica-administrativa se incluyen en este perfil. 

En su evaluación se considerará principalmente el desempeño del 
profesor en las actividades o servicios que estén as u cargo, la relevancia 
de las mismas para la institución y las contribuciones y resultados que 
se deriven de su realización. Para ello, se considerará el informe del 
responsable del programa o la autoridad correspondiente, así como el 
informe del propio profesor sobre su labor. 

Se considerarán complementarias las actividades de formación y 
superación, de apoyo académico y la participación en programas 
prioritarios de la entidad académica. 
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Para evaluar a los profesores cuya labor corresponda a este perfil, 
se considerarán los siguientes apartados y ponderaciones: 

1) Comisión o cargo: 70% 
2) Formación, enseñanza 0 apoyo académico: 30% 

Las actividades y aportaciones que no hayan sido mencionadas 
específicamente en cada uno de los perfiles serán consideradas en la 
forma en que cada Consejo Técnico lo determine, en el entendido de 
que no podrán sustituir a las tareas fundamentales de la docencia en el 
bachillerato de la UNAM. 

El profesor, previa consulta con las autoridades de su entidad 
académica, propondrá el perfil o, en su caso, perfiles que le correspon
dan. Como se mencionó anteriormente, a un año lectivo sólo podrá 
corresponder un perfildocente, que será aquel al que más se ajuste la 
labor del profesor. En los casos en que el perfil del docente sea distinto 
de un año lectivo a otro, la evaluación se hará aplicando en cada año el 
perfil que corresponda, y el resultado global para el período por evaluar 
se obtendrá promediando los resultados anuales. 

La evaluación de la labor académica de los profesores que disfruten 
de un período sabático, se hará de acuerdo a las actividades y aporta
ciones que le hayan sido aprobadas por el Consejo Técnico. 

3. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES GENERA
LES SOBRE LA APLICACION DE ESTAS BASES GENERALES 

Se considera que si el propósito de la evaluación para el PRIDE es 
apreciar el desempeño académico del profesor, el resultado de la misma 
debe de expresarse no en una cifra sino .en un juicio integral sobre la 

· labor realizada por el profesor. Para ello se establecen tres calificativos 
de ingreso y permanencia: satisfactorio, destacado y sobresaliente. 
Estos calificativos a su vez, permitirán ubicar al profesor en los niveles 
A, B y C del PRIDE respectivamente. 

Las actividades y aportaciones que reporte el profesor serán valo
radas de acuerdo a los protocolos de evaluación aprobados por el 
Consejo Técnico respectivo. Ello implica que el puntaje establecido 
para cada actividad o aportación se asignará, cuando se cumpla con las 
bases y lo que establezca bl Consejo Técnico respectivo. 

La valoración global de cada uno de los apartados del perfil docente 
que corresponda, se hará conforme a las puntuaciones y requisitos 
establecidos por cada Consejo Técnico. 

El anexo 4 ofrece un ejemplo de la forma en que podrían presentarse 
los resultados de la evaluación. 

Con el propósito de dar oportunidad de realizar los ajustes conducentes 
en criterios y protocOlos de evaluación, así como la difusión de estas Bases 
Generales en la comunidad, se establecerá un período de transición que 
abarcará de 1995 a 1997, y se aplicarán plenamente en 1998. 

Aprobado por el Consejo Académico del Bachillerato 
en su sesión ordinaria del día 12 de octubre de 1995. 

El Coordinador del Consejo Académico del Bachillerato 
Irrg. Alfonso López Tapia 



La biotecnologla 
puede aportar a la 
horticunura ornamental 
la generación de 
nuevas variedades de 
flores para la 
autosuficiencia, y 
lograr con ello 
conservar nuestras 
especies. 

tanto en docencia como en investi
gación, para enfrentar las casi tres 
mil especies ornamentales que hay 
en México, de las que cualquiera 
puede ser altamente competitiva en 
el mercado internacional. 

EU tiene una tradici6n en viveros 
que data del siglo XVIII 

En Estados Unidos hay viveros 
que manejan entre 600 y dos mil 
especies de plantas, lo cual implica 
un gran trabajo en cuanto a control 
de plagas y enfermeda~es, informó 
el doctor Raúl Iskánder Cabrera, 
profesor asistente y extensionista en 
cultivos de vivero en la Universidad 
de Drew Years, en New Jersey. 

En el tercer día del Quinto Con
greso de Horticultura Ornamental, 
celebrado el 11 de octubre en la 
Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Cuautitlán, el doctor Iskánder 
Cabrera destacó que la tradición 
viverística en Estados Unidos se re
monta a 1737, cuando se formó el 
primer vivero comercial en la costa 
'Este, donde antiguamente se locali
zaban las 13 colonias inglesas, 
específicamente en el estad~ de 
Nueva Y9rk. 

Sin embargo, no fue sino hasta al 
término de la Guerra Civil, a media
dos de 1850, cuando la industria 
viverística estadunidense cobró im
portancia. 

Informó que en la actualidad Jos 
principales estados productores de 
esos cultivos son California, Flori
da, Virginia, Oregon, Ohio, Michi
gan, New Jersey, Carolina del Nor
te, lllinois y Connecticut. 

En su ponenciaManejoqe Vive
ros Ornamentales en Estados Uni
dos, dictada en el Auditorio de Ex
tensión Universitaria de la FES 
Cuautitlán, el profesorestadunidense 
aseguró que Jo más difícil al mo
mento de estructurar un vivero es 
contestarse uno mismo qué produ
cir, cómo cosechar y qué tan renta
ble es tener una unidad propia de 
propagación, . o comprar material 
vegetativo y semillas de otros pro
ductores que están especializados 
exclusivamente en la producción de 
plantas. 

Explicó que los viveros son to
dos aquellos lugares donde Jos cul
tivos son producidos a la intempe
rie y no en un invernadero (flori
cultura). Con excepción de las es
tructuras de propagación ·y de 
hibernación, todas las fases de de
sarrollo en estos cultivos se lle
van a cabo a la intemperie. 

En ese sentido, dijo que existen 
dos modalidades de producción en 
viveros: la que se realiza en macetas 
(maceta sobre el nivel del suelo o 
bajo el nivel del suelo), que presenta 
más ventajas pero requiere mayor 
trabajo, y la producción en campo 
(plantas de raíz desnuda y raíz 
encostalada). 

En la producción de plantas en 
maceta, recalcó, una de las prácticas 
culturales más importantes que se 
tiene en latitudes en donde las tem
peraturas medias mínimas en la épo
ca invernal son menores a punto de 
congelación, en especial en el no
reste de Estados Unidos, es proteger 
a las plantas, porque las raíces tie
nen una tolerancia muy limitada a 
bajas temperaturas. 

Clasijicaci6n de Especies 
Ornamentales 

. El doctor IskánderCabrera apun
tó que las especies ornamentales 
pueden clasificarse de diversas ma
neras, una de las cuales es de acuer
do con el sistema de producción. 
Ejemplos de ello son los árboles de 
sombra y flo.r (arce, magnolia, ro
ble, encino, fresno y cerezo), la 
mayoría de los cuales son produci
dos en campo, y dependiendo de la 
especie se pueden hacer _.para 
cosecha_rse en raíz desnuda o 
encostalada, y el tiempo de produc
ción para un árbol mediano de este 
tipo va de tres a siete años. 

Otros tipos son los arbustos (azaleas 
y crespones), que por lo general se 
producen en raíz encostalada; los ár
boles y arbustos siempre verdes (pino, 
abeto, cedro y ciprés), que regular
mente se producen en macetas, y los
arbustos siempre verdes de hoja ancha 
(azaleas), la mayoría del os cuales son 
cultivados en IT)acetas y por raíz 
encostalada. 

Paralelamente, y como parte 
del congreso, se abrió una exposi
ción floral, donde se pusieron a la 
venta flores ornamentales, cac
táceas y árboles bonsai de diferen
tes tamaños, así como diversos 
productos agrícolas. • 
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En México las cifras 

demuestran la 

drástica caída que 

en los últimos años 

han experimentado 

las exportaciones de 

flores, ya que 

mientras en 1991 los 

ingresos por este 

concepto fueron de 

alrededor de 20 

millones de dólares, 

en 1993 dichos 

ingresos 

disminuyeron hasta 

15 millones 
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BANCO DE DATOS 

En ascenso la condición 
del país como 
importador neto 

Una razón fundamental por 
la que la agricultura 
mexicana se reconoce hoy 
como ineficiente y deficitaria 
es su rezago tecnológico 
dentra del contexto 
internacional. Las grandes 
potencias industriales, 
principalmente Estados 
Unidos y la mayor parte de 
los pafses de la Comunidad 
Europea, se convirtieron en 
potencias agr(colas y han 
sido por decisión polftica y 
capacidad ecmuímica las 
protagonistas de los nuevos 
avances tecnológicos en la 
agricultura después de la 
mitad de este siglo XX. 
El tránsito que México ha 
venido experimentando de 
pafs exportador a importador 
neto de alimentos 
corresponde a este desigual 
proceso cient(jico 
tecnológico y de 
acumulación de capital en el 
desarrollo mundial de la 
agricultura. 
Junto con nuestro pafs un 
JITan número de naciones 
subdesarrolladas transita a 
la condición de importadores 
netos de productos 
agroalimentarios. Dentro de 
este contexto las polfticas 
neo/Ibera/es en boga, entre 
ellas la drástica y casi 
generalizada apertura 
comercial, no hacen más que 
acelerar, en estos pafses, un 
proceso de creciente 
dependencia aÍimentaria. 

14 a 19 de bctubre ere 1995. 

Beatriz Paredes, secretaria general de la CNC, al participar en el XV Se!fiinario 
Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo, destacó la necesidad de una 
estrategia de maduración importante por parte de los dirigentes de ese sector, en la que 
éstos no sólo dominen la idea de débitos 

La nueva realidad de México demanda 
organismos campesinos más representatiws 

L EsTHER RoMERO 

a nueva realidad y el proé¡¡so 
de transición que vive eJ Estado 
mexicano demanda una enorme 
amplitud de las organizaciones cam
pesinas, de tal forma que de ser sólo · 
socied.ades c.lientelares asuman el 
papel de organismos representati
vos que consoliden la capacidad 
económica del sector agropecuario 
mexicano. 

En este contexto, algunos de los 
objetivos inmediatos de las organi
zaciones campesinas se deberán 
ubicar· en el centro del debate na
cional y el desarrollo rural mexica
no, propiciar la reflexión en la ini
ciativa privada acerca del por qué 
nunca ha ihvertido en el medio ru
ral de r,nanera suficiente, y lograr 
una capacidad de interlocución con 
las instituciones para garantizar que 
los programas gubernamentales no 
sólo incluyan las expectativas del 
gobierno sino que también inte
gren, de manera prioritaria, las ne
cesidades de los campesinos. 

Al participar en el XV Seminario 
Internacional de &onomíaAgrícola 
del Tercer MurukJ la licenciada Bea
triz Paredes, secretaria general de la 
~onfederación Nacional Campesina 
(CNC), dijo que pasar de la represen
tación de la demanda agraria y de la 
representación de la gestoría ante las 
instituciones a organizaciones cam
pesinas que tengan la aptitud de con
ducrrlosprocesoseconónticosenlos 
que se encuentran involucrados, su
pone una estrategia de maduración 
política importante por parte de los 
dirigentes de ese sector, en la que 
éstos no sólo dominen la idea de débi
tos, sino también la de procesos. 

En este caso, afladió, del proce-
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so económico, que tiene.que ver con 
la productividad, la organización 
del trabajo, el acceso a los insumes, 
la comercialización, la industriali
zación y con la distribución de los 
beneficios. 

En el auditorio Alfonso Caso la 
secretaria general de la CNC advir
tió que para que este proceso de 
maduración sea un hecho se requie
re la cohesión del mundo rural con 
otros sectores, como el empresarial 
y el industrial, además de crear una 
gran discusión nacional sobre el 
tema rural para que la sociedad 
mexicana tenga plena conciencia de 
que los problemas del campo no 
sólo son asunto de los agricultores y 
de las instituciones, sino de todos 
los mexicanos, independientemen
te de las actividades a las se dedi
quen. 

El Campo ante el TLC 

Al hablar sobre las perspectivas 
de la agricultura mexicana en el 
marco del TLC Felipe Zermeflo 
López, profesor de la Facultad de 
Economía (FE), dijo que la liberali
zación total de la agricultura me~ti
cana frente a los países del norte 
significará una reducción neta de la 
estructura agraria del país, ya que 
los cultivos en los que no tenemos ni 
alcanzaremos en un plazo previsi
ble la competitividad suficiente, 
pesan mayormente en la estructura 
que aquellos en los que tenemos 
ventajas comparativas. 

''Tampoco es posible, en un pla
zo previsible, una recomposición 
de cultivos para convertir en expor
tables aquellos que no son competi-

tivos en el mercado interno. Esto 
obedece tanto a razones productt
vas como de mercado." 

El profesor Zermeflo López dijo 
que la perspectiva seflalaga podría 
implicar un grave deterioro social 
del sistema económico: "se incre
mentará considerablemente la tasa 
de acumulación de capital requeri
da en el conjunto de la economía 
para evitar el incremento de la tasa 
de desempleo o del empleo infor
mal y la emigración. Alallltatasade 
incremento de la población econó
-micamente activa del sector urba
no-industrial, que padece ya un gra
ve rezago ocupacional, se le agrega
ría el aumento de la oferta de trabajo 
derivada de los productores agríco
las desplazados, que en nuestro país 
podrían sumar millones de trabaja
dores con sus familias". 

Asimismo, tendrían que multi
plicarse por varios tantos -la tasa 
actual del ahorro (monto de ahorro 
sobre el PIB) y la eficiencia produc
tiva del capital (PIB sobre capital 
productivo) para garantizar el nivel 
actual de empleo. 

El profesor Zermefio explicó que 
mediante el reconocimiento de los 
cultivos en los que sí tenemos·ven
tajas comparativas para mantener el· 
mercado interno -e incluso exportar 
mediante el análisis comparativo de 
la competitividad de productos, que 
se expresa' principalmente en la di
ferencia en cuanto a la productivi
dad- se concluyó lo siguiente: 

"México tiene ventajas compa
rativas en algunos productos como 
el café y otras frutas tropicales, el 
jitomate y las hortalizas del noroes
te, y en algunos productos pecua-



En la clausura del seminario de economía agrícola Carlos Toledo, de la Secretaría de Medio 
Ambiente, dijo que las disertaciones de esa actividad serán tomadas en cuenta para buscar 
alternativas de solución a casi tres décadas de crisis en el campo. En el acto estuvo la directora 
del 1/Ec, Alicia Girón 

Las aportaciones a~démicas, trascendentales 
para la nueva política de desarrollo rural 

A EsTHER RoMERO 

clausurar el XV Seminario 
Internacional de Economía Agrí
cola del Tercer Mundo, el doctor 
Carlos Toledo Manzur, director 
general de Programas Regionales 
de la Secretaría de Medio Ambien
te, Recursos Naturales y Pesca 
(Semamap}, aseveró que en el ac
tual contexto de defin.ición de lo 
que será la nueva política de desa
rrollo rural para México las aporta
ciones académicas de los universi
tarios resultan de gran trascenden
cia para su diseño. 

Estarnos convencidos, dijo, de 
que las disertaciones que en el se
minario se han hecho serán consi
deradas por la Semamap para el 
reto que el gobierno federal tiene 
que enfrentar: encontrar alternati
vas para solucionar la crisis. 

En el auditorioAifonso Caso Car
los Toledo, quien asistió en represen
tación del doctor Enrique Provencio, 
subsecretario de Planeación en la 
Semarnap, destacó que el seminario, 
organizado por el Instituto de Investi
gaciones Económicas (llEc), se ha 
convertido en una verdadera institu
ción en términos de la reflexión sobre 

rios, como ganado bovino en pie y 
miel de abeja, pero posee una 
abismal desventaja en granos bási
cos, forrajeros y oleaginosas. 

"Resulta que en los productos 
que tenemos ventaja no se ocupa 
actualmente ni el lO por ciento de 
la superficie agrícola nacional, y 
en aquellos en que no se podrá 
resistir la competencia con Esta
dos Unidos en un régimen de libre 
comercio se ocupa más del 80 por 

los problemaS del campo, dada su 
amplia capacidad de convocatoria y 
prestigio, lo cual cobra mayor trascen
dencia si consideramos que México 
atraviesa por un momento de transi
ción y de búsqueda de nuevas alterna
tivas para la recuperación de la tenible 
crisis agrícola que vivimos los mexi
canos desde hace tres décadas aproxi
madamente. 

Por su parte la doctora Alicia 
Girón, directora del IIEc, informó 
que a lo largo de una semana de 
discusión en el seminario se presen
taron 40 trabajos de alta calidad cien
tífica, donde se debate, en mayor o 
menor medida, la· configuración de 
un modelo que atienda las necesida
des alimentarias de una población 
en constante aumento, pero sin des
conocer los "candados" que impone 
un modelo rnacroeconórnico donde 
la agricultura y sus agentes tienen 
una importancia apenas marginal. 

Independientemente del enfoque 
realista que se desprende de una 
globalización ya plena de los merca
dos agrícolas y no agrícolas, dijo la 
doctora Girón, la cual fomenta la 
competitividad a ultranza, en el se-

ciento de la agricultura nacional." 
Felipe Zerrneño apuntó que por 

muy exitoso que fuera un impulso 
exportador derivado del Tratado de 
Libre Comercio México podría 
cuando mucho aumentar al doble su 
actual agricultura de exportación, 
con lo cual se incrementaría la su
perficie 'que hoy dedica a esos culti
vos hasta llegar, si acaso, a ocupar el 
15 por ciento de la actual área culti
vada. 

rninario se reconoció que los países 
pobres deben de instrumentar estra
tegias productivas para asegurar su 
disponibilidad interna de alimentos 
más allá de la posición que ocupan 
los mercados mundiales, para lo cual 
debe establecerse un mejor cuidado 
en los factores económicos y políti
cos internos. 

En suma, "no se trata de ignorar 
que existe un Tratado de Libre Co
mercio en marcha, al igual que el 
recrudecimiento de la política 
neoliberal que ha tenido efectos ad
versos, sino de proponer estrategias 
productivas que aseguren el abasto 
interno, ya que de otra manera se 
profundizaría la dependencia secu
lar en alimentos, situación especial
mente grave si tornamos en cuenta 
el cuestionarniento existente a las 
soberanías nacionales de los países 
pobres. • 

No existe tampoco ninguna segu
ridad de que Jos trabajadores agríco
las, que serían desplazados por la ruina 
de la mayor parte de la agricultura, 
encuentren en un plazo corto o media
no empleo productivo en el sector 
urbano industrial. De hecho, su per
rnanencia en el sector rural significa 
que el polo industrial del país, con más 
de 50 años de desarrollo, no ha sido 
capaz de brindarles mejores opciones 
de vida, concluyó.• 

Gacela UNAM 

BANCO DE DATOS 

Grandes pérdidas en 
granos a nivel mundial 
debido a los insectos 

En 1984 la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura reportó que las 
pérdidas de granos para 

panificación y arroz 
alcanzaron cerca de 33 
millones de toneladas, 
suficientes para mantener 
alimentadas a 150 millones 
de personas durante un año. 
Se estimó que por lo menos 
el 50 por ciento del daño se 
debía a los insectos. 
En 1959, en Cluipingo, 
Estado de México, se perdió 
30 por ciento de maíz por la 
infestación de esos animales 
en los almacenes de la 
cosecha, y en Veracruz fue 
superior al 70 por ciento. 
Se estima que en nuestro país 
existe una pérdida de JO por 
ciento de los granos que se 
almacenan, lo cual representa 
miles de millones de nuevos 

pesos. 

19 de octubre de 1995. o 15 
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Experiencia de 
investigación y docencia 
sobre América Latina 

El doctor Ricardo Pozas 
Horcasitas, director del 
Instituto de Investigaciones 
Sociales (liS), expresó que 
la dependencia a su cargo es 
ww de las que en esta 
disciplina tiene nuJyor 
pernuJnencia en América 
Latina, ya que fue creada en 
1929. 

El instituto, explicó, cuenta 
con 68 investigadores can 
un alto nivel de 
especialización y 
prafesionalizaci6n, que 
trabajan las siguientes 
lú1eas de estudia: sociologfa 
agraria; educación, ciencia 
y comunicación; cultura 
laboral; población; polftica 
urbana y regional. 
El doctor Pablo González 
Casanova, director del 
Centro de Investigaciones 
lnterdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades 
(Cl!CH), informó que en esa 
dependencia se tiene 
organizado el trabajo con 
base en seminarios, con una 
perspectiva global de los , 
problemas. 

El doctor Luc.io 0/iver, 
coordinador del Centro de 
Estudios Latinoamericanos, 
de la Facultad de Ciencias 
Polfticas y Sociales, 
wmentó que esta 
dependencia estudia la 
realidad latinoamericana, 
especialmente los fJroblenuJs 
sociopolfticos y el desarrollo 
del pensamiento social en la 
región. 

16 CJ 19deodlbrede 1995. 

El origen de la fragilidad de [(l nación se encuentra en las decisiones de los últimos 
gobiernos que condujeron a la ilusión del crecimiento, pero con base en capitales 
especulativos, dijo Víctor Flores Olea, del CJ/CH, en el XX Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología 

El retraso democrático, impedimento 
para el desarrollo econóf11ico y social 

E LAuRA RoMERO 

1 retraso democrático de Méxi
co se ha convertido en el mayor 
impedimento para el desarrollo eco
nómico y social. Sin democracia no 
hay gobemabilidad ni estabilidad 
verdaderas, aseveró el maestro 
Víctor Flores Olea, miembro del 
Centro de Investigaciones Interdis
ciplinarias en Ciencias y Humani
dades (CIICH). 

Al dictar la conferencia La Tran
sición Democrática: el Caso de 
México, en el marco del XX Con
greso de la Asociación Latinoame
ricana de Sociología, el pasado 5 
de octubre en el Anfiteatro Simón 
Bolívar del Colegio de San llde
fonso, expresó que el origen de la 
fragilidad de la nación se encuentra 
en las decisiones económicas de los 
últimos gobiernos que condujeron a 
la ilusión del desarrollo, pero con 
base en capitales especulativos. 

Ello fue posible, añadió, gracias al 
poder centralizado en el Ejecutivo, 
que no tuvo un contrapeso, crítica 
efectiva, balances institucionales ni 
una posición real que obstaculizara 
-dichas decisiones. 

El neoliberalismo cubre en apa
riencia dos aus~ncias del proyecto 
socialista: la eficacia económica y 
las libertades democráticas. Sin 
embargo, otra de sus característi
cas, la globalización, abre el cami
no a una economía de consumo que 
fragmenta a la sociedad y le impone 
violencias y competencias. 

En México, puntualizó el maes
tro Flores Olea, el aparato de poder 
se ha caracterizado por el presi
dencialismo y por un partido que, a 
fuerza de repetir esquemas y parali
zarse burocráticamente, requiere de 
cambios. 

G~ceta UNAM 

No se Puede Seguir el Ritmo de los 
Cambios 

La ola de privatizaciones, la 
apertura de las fronteras comercia
les, las asociaciones de libre comer
cio y la especulación en lugar de la 
producción se reprodujeron a tal 
punto que el aparato productivo, 
sobreprotegido e ineficiente, no 
pudo seguir el ritmo de Jos cambios, 
como fue la exigencia de una reno
vación tecnológica a la que sólo 
accedieron las grandes empresas. 

El desmantelamiento patrimo
nial del Estado, que significó tam
bién el institucional, una pretendida 
capitalización del campo que ha re
sultado un desi>ojo más, asesinatos 
políticos, una rebelión indígena y 
campesina en Chiapas, y una de las 
épocas económicas y sociales más 
graves de la historia reciente de 
nuestro país plantean la crisis del 
sistema político que, a la vez, anun
cia "tiempos nuevos". 

Al respecto dijo que la sociedad, 
paradójicamente, se ha transformado. 
Ella ha vivido en los últimos años un 
proceso de secularización, de entu
siasmo y de información crecientes 
que la ha llevado a oponerse cada vez 
más al autoritarismo, a exigir el respe-

... ••• e1• programa 

toa la ley y a los derechos humanos y 
a no tolerar el disimulo, la com1pción 
y la impunidad. 

Por primera vez, añadió el maes
tro Flores Olea, la cultura política 
no se reduce al partido en el poder, 
sino que se extiende 'y asume dife
rentes opciones que determinan la 
transición, el cambio democrático. 

La exigencia del respeto a los 
procesos electorales y a la voluntad 
ciudadana, expresada en las urnas, 
son puntos cardinales en la lucha 
por la democracia, así como un sis
tema electoral mínimamente equili
brado, la independencia real de los 
poderes Legislativo y Judicial res
pecto del Ejecutivo, y la lucha por la 
efectividad del federalismo. 

La democracia no significa sólo 
reformas al sistema electoral, sino 
que se basa en la ley, y es, asimismo, 
una conducta colectiva, una forma 
de vivir, un compromiso y una res
ponsabilidad del conjunto de la so
ciedad. 

Los partidos y los organismos 
de la sociedad civil son el instru
mento para la transición democráti
ca. Sus acciones deberán responder 
al pluralismo y a la diversidad 
mexicanas, con solidaridad verda
dera, concluyó.• 

~il universitario de 
a aL alimentos AVISO 

8 Programa Universitario de Alimentos hace del conocimiento de la 

comunidad universitaria que a partirdel9de octubre sus oficinas se ubican 
en la planta baja del ecificlo del Centro de 1 ntormación Científica y 
Humanfstica, junto al auditorio Doctor Nabor Garrillo, conservando los 
mismos números telefónicos, fax y correo electrónico. 



Al concluir el XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología la 
presidenta de esa agrupación, Raquel Sosa, dijo que esta actividad es una muestra del 
esfuerzo de los hombres y mujeres de la región en busca de la justicia, la libertad y la 
integración 

El pensamiento s~iallatinoamericano, 
empeñado en su reconstrucción 

M SONIA LóPEZ 

éxico está en una de sus 
más severas crisis y All)érica Latina 
ya ha tenido dos difíciles décadas de 
lucha. Sin embargo, el pensamiento 
social latinoamericano está empe- · 
ñado en la reconstrucción de sí mis
mo y, por. ende, de la región, afirmó 
la doctora Raquel Sosa Elizaga, pre
sidenta de la As.ociación Latinoa
mericana de Sociología (Ahis). 

En la clausura del XX Congreso 
· de la Asociacion Latinoamericana 

de Sociología, efectuada el 6 de 
octubre en el Anfiteatro Simón Bo
lívar, la doctora Sosa dijo que este 
acto es muestra del esfuerzo por 

· redificar Latinoamérica. Sus hom
bres y mujeres "se empeñan en reor
ganizada, dan un esfuerzo en la 
tarea de la dignidad, de la justicia, 
de la libertad y de la integración de 
todos nosotros". 

Agregó que éste ha sido el con
greso de las ciencias sociales, 
"ninguneadas frecuentemente por 
quienes las consideran demasiado 
peligrosas para la continuidad del 
sistema o poco importantes para el 
presente social y el futuro de la 
región". 

América Latina no sólo es un 
campo de estudio sino el lugar en el 
que habita nuestro corazón y al que 
no dejaremos en la desmemoria del 
individualismo ni en la pobreza 
material, finali:?ó la doctora Sosa. 

Sociolog(a Imaginativa, 
Fresca y Madura 

Por su parte el doctor Heinz 
Sonntag, ex presidente de Alas, afir
mó' que durante el tiempo que diri
gió la asociación (1993-1995) cons
tató que la sociología .latina es ima-

ginativa, fresca y madura, ya que su . 
compromiso por el cambió sociiu la 
ha llevado a proponer soluciones 
'ante los problemas y fenómenos 
que enfrenta diariamente. 

Explicó que el tema general del 
congreso fue América Latina y El 
Caribe: Perspectivas de su Recons
trucción, mediante el cual se anali
zóla profundidad de los efectos del 

. proceso de la globalización econó
mica. 

Asimismo, agregó, hubo entre 
los participantes un consenso res
pecto de "la fuerte tensión que vivi
mos entre la necesidad de extensión 
de procesos democráticos y las di
námicas de concentración del con
trol de poder y de recursos econó
micos. Ello lleva a la polarización 
social, a la marginación política de 
crecientes sectores ciudadanos, y 
socava las bases mismas de las de
mocracias existentes". 

Además, dijo, Alas. se declaró 
en contra de los ataques que recibe 
la educación, como en· la reciente 
intervención militar en la Universi
dad de San Marcos, en Pe\'Ú. Su 
protesta también se dirigió al blo
queo del gobierno de Estados Uni
dos contra Cuba, y por los campesi-

. nos asesinados en Guatemala. 
El doctor Sonntag concluyó rei

terando que este congreso pretende 
la integración regional y el uso ple
no de sus recursos humanos y mate
ríales, mediante un proyecto funda
do en las características de la re-
gión. · 

Ximena V arse, coordinadora del 
Encuentro Latino¡:zmericano y 
Caribeño de Estudiantes de Cien
cias Sociales, dijo, al presentar el 
resumen de actividades d~l congre-

Raquel Sosa dijo que 
ha sido el congreso ' 
de las ciencias 
sociales, 
"ninguneadas 
frecuentemente por . ' 
quienes las 
consideran 
demasiado peligrosas 
para la continuidad 
del sistema o poco 
Importantes para el 
presente social y el 
futuro de la región". 

so, que los más de 700 jóvenes que 
participaron en esta reunión reflexio
naron acerca de la pobreza, las uni
versidades y la sociedad, entre otros 
temas. 

Agregó que la semana fue fruc
tífera ya que tienen propuestas para 
integrar la praxis eri la formación 
educativa de los sociólogos. Ade
más, se organizó la integración de 
una red nacional de estudiantes de 
sociología, la creación de un espa
cio de estudiantes de ciencias socia
les a nivel nacional, que posterior
mente se incorporará al espacio la
tinoamericano. 

Por último el doctor Alfredo 
Romero, en representación del doc
tor Juan Felipe Leal y Fernández, 
presidente del Comité de Patroci
nio de este congreso y director de· 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, dijo que el. congreso fue 
una invitación a continuar la re
flexión acerca del pensamiento, la 
historia y la realidad latinoameri
canas de la que somos objeto y 
sujeto.• 
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El próximo congreso se 
realizará en Brasil en 
1997 

El nuevo Comitl Ejecutivo 
de la Asociaci6n 
Latinoamericana de 
Sociologfa (Alas) se integra 
por los sociólogos Emir 
Sader, vicepresidente; Lucio 
Oliver, tesorero; Pedro 
Jacobi, secretario, y Enrique 
Oteiza, como vocal. 
Alas será presidido, durante 
1995-1997, por la doctora 
Raquel Sosa Elizaga, de la 
Facultad de Ciencias 
Polfticas y Sociales de la 
UNAM. 
La sede principal para el 
XXI Congreso de la 
Asociación Latinoamericana 
de Sociología (Alas), a 
efectuarse en 1997, es Sao 
Paulo, Brasil, y las sedes 
alternas serán Chile y 
Guatemala. 

19 de octubre de 1995. Cl 17 
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Sentadas las bases para 
crear una red de agencias 
de transferencia 
tecnológica 

El Seminario de 

Transferencia Tecnelógica 

'95 México-Franciafue 

organizado por instituciones 

como Nacional Financiera, 

la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, el · . 

Consejo Nacionql de 

Ciencia y Tecnología, Banco 

Mexicano de Comercio ·• 

Exterior y el Centro de 

Innovación Tecnológica de 

/aUNAM. 

El seminario tuvo como 

objetivos principales: 

informhr acerca del tema, 

permitir a las empresas 

francesas y mexicanas la 

realización d~ negocios y la 

interacción institucional, 

que consistió en el 

establecimiento de las bases 

para crear una red de 

agencias de transferencia de 

tecnología en nuestro país, 

inspirada en la experienciq 

exitosa que Franciq tiene 

desde hace varios años en la 

materia. 

18 o 19deoellbrede 1995. 

Roberto López, secretario académico del Centro para la Innovación Tecnológica, 
destacó la necesidad de establecer políticas industriales que incluyan la formación y 
desarrollo de capital humano en todos los niveles empresariales y en sus diferentes 

áreas de organización 

Crear empresas inteligentes ·requiere 
el monitoreo de mercados 

D LAURA RoMERO 

efinir las necesidadés de con
junto -oferta y demanda- de proyec
tos de desarrollo tecnológico, así 
como la promoción del crecimiento 
regional en la materia a nivel nacio
nal, son algunos de los retos que se 
deberán superar en beneficio del 
país, aseguró el licenciado Roberto 
López, secretario académico del 
Centro para la Innovación Tecnoló
gica (CIT). 

Al participar en la clausura del 
Seminario de Transferencia Tec- . 
nológica '95 México-Francia, dijo 
que existe la necesidad de convertir 
a las empresas en organizaciones 
. inteligentes, mediante la creación 
de centros que se dediquen al 

•monitoreo de mercados de tecnolo
gía y propiciar las oportunidades y 
estrategias para el desarrollo em
presarial. 

Para ello será necesario es
tablecer políticas industriales 
que incluyan la formación y de
sarrollo de capital humano en 
todos los hiveles de las empre
sas y en sus diferentes áreas de 
organización, es¡>ecialmente de 
quienes tienen que ver con 1a 
gestión o administración de tec
nología, las que coadyuvarán a 
enfrentar dichos retos, aseveró 
el licenciado López. 

Asimismo, destacó la impor
tancia de promover la creación de 
redes de agentes económicos que, 
por medio de mecanismos de arti
culación, conjunten los esfuerzos 
de investigación y producción de 
tecnología, así como sus finan
ciamientos y apoyos. 

Roberto López recomendó asi
milar las enseñanzas de países como 
Francia y, a partir de ello, diseñar 
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modelos propios para la transferen
cia de tecnología. 

Encuentros Empresariales 

Mario . Guadarrama, presidente 
del Consejo Nacional de Empresas 
Integradoras (Conei), expresó que 
para generar un cambio en la planta 
productiva se requieren proyectos 
regionales específicos de creación 
de tecnología, por lo que con semi
narios como el que se efectuó del4 

-al6 de octubre pasados en el audito
rio Antonio Ortiz Mena de Nacio
nal Financiera es posible conocer 
las técnicas empleadas en otrás na
ciones para posteriormente adap
tarlas a las necesidades mexicanas. 

La capacitación y la cultura 
empresarial, continuó Guadarram~, 
son elementos que se necesitan en 
nuestro país para llevar a cabo los 
programas de prpducción y así po
der competir con el resto de los 
países del mundo. 

Con la realización del seminario 
. se motivó a empresarios del país, así 
como a organismos financieros y 
autoridades académicas, a hacer 
posibles alianzas estratégicas y co
inversiones. En el acto se concreta
ron alrededor de 60 por ciento de los 
encuentros empresariales. 

Entre las instituciones que lo
graron firmar convenios con orga
nismos franceses se encuentra el 
CIT-UNAM; el Instituto Politécni
co Nacional, la Secretaría del Me
dio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca; las universidades Vera
cruzana, de Colima y de Guada
lajara; el Banco Mexicano de Co
mercio Exterior y el Centro Promo
tor de Diseño. 

Robert~ lópez. 

El empresario anunció que la crea
ción de la red nacional de centros de 
innovación y transferencia de tecnolo
gía será una realidad a mediano plazo, 
pues "estarnos dispuestos a conjuntar 
esfuerzos para hacerlos posible". 

Cooperación Franco-Mexicana 

El señor Y ves Darricau, corse
jero industrial francés, expresó que 
el seminario fue un encuentro de 
entidades de mucho prestigio, tanto 
mexicanas como francesas, las cua
les aportaron su experiencia y plan
tearon sus problemas acerca de la 
transferencia de tecnología. · 

Este intercambio abrió un cami
no de colaboración entre ambas na
ciones para la definición de la de
manda tecnológica en México. Fue, 
manifestó, una auditoría franco
mexicana que también dio a cc,mo
cer el potencial que aquí existe para 
dar soluciones a este problema. 

Se logró un panorama de coope
ración con un esquema de trabajo 
que puede ser puesto en marcha 
rápidamente, concluyó. • 



Enrique Medellín, secretario técnico de Transferencia de Tecnología del C/T, en el 
Seminario de Transferencia Tecnológica 95 México-Francia, dijo que úno de los retos 
de la Universidad es genérar soluciones con un efecto multiplicador y multidireccional, 
de tal manera que su impacto social sea lo más amplio posible 

Pensar en términos de inn01ación ~rmiti'rá 
atender la oferta y demanda de tecnología· 

P LAURA RoMERO 

ara hacer frente a la necesidad 
de incrementar la efectividad de la 
interacción entre la oferta y la de
manda de tecnología se debe traba
jar de cara al futuro en la fonnación 
de cuadros técnicos y gerenciales 
que posean un enfoque integrador, 
que piensen en ténninos de innova
ción y cuyas actividades busquen in
fluir en las exigencias del mercado. 

Así lo manifestó el ingeniero 
Enrique Medellín, secretario técni
co de Transferencia de Tecnología 
del Centro para la Innovación Tec
nológica (CIT), en el Seminario de 
Transferencia Tecnológica 95 
México-Francia, que se llevó a cabo 
del 2 al 4 de octubre, en el Auditorio 
Antonio Ortiz Mena de Nacional 
Financiera. 

Al dar el punto de vista institu
cional de la transferencia de tecno
logía hacia las pequeñas y medianas 
empresas, el ponente expresó que 
entre los retos que enfrenta la Uni
versidad en este proceso está el de 
generar soluciones con un efecto 

· multiplicador y multidireccional, de 
tal manera que su impacto social· sea 
lo más amplio posible. 

Paralelamente, agregó, es nece
sario buscar la innovación organi
zacional "enfocada esencialmente a 
cubrir los huecos" que se presentan 
entre la oferta y demanda de paque
tes tecnológicos, para mejorar la 
producción y comercialización de 
las empresas que Jos utilizarán. 

La transferencia de tecnología, 
definió, es un proceso de flujo de 
infonnación y personas que van des
de donde se generan lo-s conoci
mientos hasta el lugar en el que se 
aplican con fines productivos. 

Es un proceso, continuó el inge-

ni ero .Medellín, que para su mejor 
consecusiónrequierede ser efectua
do de manera integral y sistemática, 
sin olvidar que es un fenómeno que 
se produce dentro de un contexto 
social en el que intervienen grupos, · 
seres humanos que construyen sus 
realidades sociales y que son, a fin 
de cuentas, el medio más efectivo de 
transferir dicha tecnología. 

É'n el caso universitario, se entien
de la transmisión de tecnología como 
la interacción entre la institución, sus 
profesores e inv~stigadores, y la in
dustria, que conduzca al traslado de 
conocimientos tecnológicos en cual
quiera de sus formas, lo cual incluye 
no sólo los . nuevos .conocimientos, 
sino también la difusión y aportación 
de los ya existentes. 

Modalidades Básicas de Transfe
rencia de Conocimientos 

En el CIT existen dos modalida
des básicas para efectuar la transfe
rencia de conocimientos o investi
gaciones: de manera contratada por 
empresas grandes1 medianas, y so
bre todo pequeñas, y la desarrollada 
con recursps propios de la UNAM. 

En el primer caso, el sector em
presarial busca en la institución so
luciones tecnológicas a problemas 
que tiene en sus procesos de produc
ción o comercialización; en el se
gundo, se parte de un desarrollo 
tecnológico elaborado por investi
gadores y financiado casi siempre 
por la dependencia universitaria o 
por algún organismo de fomento 
científico o tecnológico. 

Además de estas modalid~des 
existen otras como el servicio de 
consultoría de investigadores y pro-

fesores, servicios tecnológicos es
pecializados, como pruebas, diseño 
de modelos industriales, contrata
ción e intercambio de investigado
res que realizan estancias en las 
empresas o los laboratorios de la 
propia Universidad, curso¡ de edu~ 

cación continua, la elaboración de 
estudios específicos sobre tecnolo
gía y mercado, etcétera. 

En la UNAM, dij9, se considera 
que para que una tecnología creada 
en los laboratorios y centros de in
vestigación y desarroÍio pueda lle
varse a una unidad productiva, se 
requiere, entre otras condiciones, 
que los investigadores que trabajan 
en el proyecto participen en la docu
mentación y asesoría a la empresa 
que la adquiere, para que sea asimi
lada, adaptada y mejorada, y que 
capaciten a los técnicos y especia
listas que trabajarán con ella. 

Asimismo, se requiere que esa 
tecnología cuente con un nivel tal de 
desarrollo que permita a quien la 
adquiere su utilización ventajosa, es 
decir, que la inversión que se realice 
sea rentable en periodos aceptables 
para los mercados y sectores en don
de se compite y, finalmente, que se 
logre un acuerdo de licencia tecno
lógica satisfactorio para ambas par
tes en aspectos como derechos de 
autor, mejoras del conocimiento, 
precio del mismo y su exclusividad, 
entre otros. 

Propiedad Intelectual 

En materia de propiedad inte
.lectual, explicó el ingeniero Mede
Ilín, la Universidad trata de mante-

Pasa a la página 20 
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El. ponente es experto en 
transferencia de · 
tecnología 

Enrique Medellín Cabrera es 
licenciadiJ en Ingeniería 
Química por la Universidad 
Aut6noma de San Luis 
Potosí. Tiene estudios de 
maestría en Administraciljn 
de Organizaciones 
realizados en la UNAM. 
Ha trabajado como 
ingeniero de diseño y 
operaci6n de plantas piloto 
en el Instituto de 
Investigaciones Nucleares, 
en la Comisi6n Federal de 
Electricidad, y en el Centro 
para la lnt~ovaci6n 
Tecnol6gica como gerente de 
proyectos. 
Actualmente es secretario 
técnico en Transferencia de 
Tecnología del Centro de 
Investigaciones 
Tecnol6gicas, y es consultor 
y asesor de varias 
instituciones, como la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), y 
miembro, entre otras, de la 
Asociaci6n Latinoamericana 
de Gestión Tecnológica. 
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EN L~OCIEDAD 

.... 

Para Estados 

Unidos el TLC 

implicó la existencia 

de un mercado 

complementario 

que le permitiera 

abatir sus costos y 

lo enfrentó a 

condiciones de 

distribución, de 

valores dJ consumo 

y de estrategias de 

adquisición 

totalmente 

diferentes a las que 

estaba habituado, 

lo que propició 

muchos fracasos 

empresariales 

Pensar en términos ... 

Viene de la página19 
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En la presentación de un libro compilado por los doctores Alicia Girón, Eugenia 
Correa y Edgar Ortiz •. que trata el tema, sus retos y perspectivas, Ramón Pieza, de 
Investigaciones Económicas, dijo que en el caso de México el acuerdo sólo benefició a 
unos cuantos: los que tenían la capacidad para un mercado abierto 

En eiTLC para América del Norte hay una· 
total incomprensión· del mundo industrial 

E GusTAVO AvALA 

n el Tratado Trilateral de Li- bien al empresario mexicano se le Esquema Te6rico de Condici6n de 
bre Comercio para América del dijo que tenía abierto el mercado, tal Caos 
Norte hay una incomprensión total apertura sólo benefició a quienes 
del mundo industrial. En ese sen ti- poseían la capacidad, la compr~n- Además, recalcó que no hay la 
do, los empresarios de los tres paí- sión,lasrelaciones y el conocimiento posibilidad de entender que lo que 
ses (México, Estados Unidos y Ca- necesarios para ello. No cualquier está sucediendo lleve a México a 
nadá) no lograron entender las persona pudo acceder a estos mer- una -recomposición, porque no se 
implicaciones de un acuerdo de cados, y menos con la destrucción está frente a un esquema teórico de 
este tipo. de la industria nacional que se ha la condición del caos para llegar a 

Para Estados Unidos el TLC venido dando de manera evidente un nuevo orden, sino frente a una -
, implicó la existencia de un merca- en los últimos años. destrucción por la destrucción mis-

do complementario que le permi- "No podemos pensar en que se ma, ya que no hay posibilidad de 
ti era abatir sus costos y lo enfrentó dé una relación entre desiguales si recomponer aquello que ha dejado 
a condiciones de distribución, de no existe para el más débil una de existir. 
valores de consumo y de estrate- condición de complemento en lo Tampoco hay un nuevo orden 
gias de adquisición totalmente di- intelectual, lo físico y lo jurídico; porque no se tiene ninguna orienta- ' 
ferentes a las que estaba habitua- esto es algo en lo que nunca se ción que conduzca a tal situación. 
do, lo que propició muchos fraca- ,pensó al momento de firmar el Se está llegando a momentos in-
sos empresariales. TLC, prueba de ello es que perde- comprensibles: "vamos a destruir 

El doctor Ramón Pieza, del Ins- mos una y otra vez los conflictos, para lograr mantener el viejo orden, 
tituto de Investigaciones Económi- ·que no tenemos la capacidad de nada más que ahora localizado en 
cas (liBe), aseguró-lo anterior el29 entender lo que es un arbitraje co- un número más reducido de perso-
de septiembre, en el Aula Magna mercial internacional y que de al- nas. Esa integración financiera es 
Jesús · Silva Herzog de la Facultad guna forma lo que hemos hecho es simplemente la destrucción de lo 
de Economía (FE), en la presenta- propiciar-que entren aquí los pro- existente para consolidar el viejo 
ción del libro Integración Finan- duetos de manera indiscriminada, orden en cada vez menos manos", 
ciera y TLC. Retos y Perspectivas, que nos apliquen dumping, porque puntualizó. 
compilado por los doctores Alicia no se ha entendido este fenómeno, El TLC es simplemente un acuer-
Girón, Eugenia Correa y Edgar y porque no tenemos unarepresen- do. ''Es lo que estamos viviendo, y es 
Ortiz, y coeditado por ese instituto y tación claramente definida y lo que he leído en este compendio de 
la editorial Siglo XXI. estructurada", aseveró el doctor artículos bien concebidos, pensados, 

El doctor Pieza subrayó que si Pieza. estructurados. El resultado de este es-

nerla en sus manos dado que uno de ventas netas, utilidades, capacidad nología transferida, especialmente 
sus objetivos básicos es la difusión de producción, u otras modalida- cuando se trata de productos rela-
de los conocimi~ntos de todo tipo des. La propiedad también puede donados con la salud y la alimenta-
generados en ella. ser compartida cuando las investí- ción del ser humano. 

Así, la política a seguir es que la gaciones han sido desarrolladas gra- La participación de la empresa 
tecnología pertenezca a la UNAM y cias a un esfuerzo conjunto con los es condición para que la tecnolo-
que los derechos de propiedad inte- empresarios. gía y su transferencia sea una rea-
lectual sean tramitados por ella mis- La Universidad, añadió, consi- lidad: ella es, concluyó, el princi-
ma, y licenciados a la empresa a dera relevante vigilar la calidad de pal actor de los procesos de 
cambio de un pago de regalías sob~e los productos elaborados con la tec- innovación.• 
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fuerzo, de esta aventura, ·no fue más 
que un verdadero empeoramiento que 
condujo a que la situación, que antes 
era difícil, empeorara, afmnó el inves
tigador del IIEc. 

Agregó que lo vigente en la ac
tividad económica es una lucha en
tre dinero y capital, la cual no ha 
quedado claramente establecida ni 
en la mente de políticos e intelec
tuales ni de empresarios. 

"Quienes firman y definen este 
tipo de acuerdos tienen la ilusión de 
una mejoría, pero han desconocido 
la realidad histórica que ha mostra
do la relación comercial abierta. Aun 
una economía como la de Estados 
Unidos ha resentido, gracias a la 
apertura, un recrudecimiento de sus 
condiciones, la necesidad de un tra
bajo compartido entre el hombre y 
la mujer, y el abandono de la educa-

ción de los hijos en manos de la 
televisión, porque no tienen otra 
alternativa; ponen a luchar lo que no 
tiene que luchar, el ideal y la reali
dad se oponen, y esto aún no se 
entiende", concluyó. 

la Polflica Neoliberal no nos ha 
Redituado 

A su vez el doctor Faysal 
Yachir, investigador del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias 
en Humanidades, apuntó que en 
los últimos 10 años la evolución 
neoliberal de la eco_nomía mexica
na no ha generado resultados posi
tivos en crecimiento, autonomía, 
soberanía, ingreso y empleo, salvo 
en aspectos financieros como re
ducción de la tasa de inflación, de 
la deuda externa y del déficit 

Las monodietas, los ayunos y otros 
excesos para bajar de peso 

Participa: licenciada Verónica 
Ramírez Badia, Escuela de 
Dietética y Nutrición del 
ISSSTE 

Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena 

Sábado 21 de octubre 
11 horas 
Radio Mil (1 000 del cuadrante de 
amplitud modulada) ~ . ..-. ••• ••• ••• 
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TLC 

presupuesta!, hasta la crisis de di
ciembre pasado. 

El doctor Yachir aseguró que el 
TLC es un nombre engañoso porque, 
de hecho, el libre comercio antes de la 
fmna del acuerdo ya era una realidad. 
Recordó que en la úitima década la 

. tarifa media de México impuesta a los 
productos estadunidenses bajó de cien 
por ciento en 1982 a 10 en 1992, en 
tanto que con el tratado esa tasa bajará 
en otros 15 años de 10 a cero por 
ciento. 

En cuanto al libro Integración 
Financiera y TLC. Retos y Pers
pectivas, el investigador universita
rio lamentó que los autores de los 
artículos no hubieran sido más agre
sivos al cuestionar los efectos del 
tratado. 

Finalmente, el maestro Celso 
Garrido manifestó que no hay una 
conexión directa entre el TLC y la 
crisis de 1994, en la medida en que, 
por lo menos desde el punto de vista 
financiero, el tratado empezaba a 
dar sus primeros pasos. Todo lo 
sucedido el año pasado es resultado 
de circunstancias que se produjeron 
antes de la firma del TLC. 

En realidad, el tratado llegó y se 
fue de inmediato para el sector fi
nanciero, porque en enero de 1995 
habíamos agotado todos los plazos 
y todas las condiciones del acuerdo 
en el mundo financiero, de tal ma
nera que estamos ahora como debe
ríamos estar en el año 2004, y si nos 
esperamos un poco estaremos más 
lejos, porque hay quienes están dis
puestos a entregar todo el sistema· 
financiero mexicano al extranjero 
con tal de que alguien se haga cargo 
del paquete. • 
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En los próximos meses 
Chile formará parte del 
TLC 

Luego de varios meses de 

negociaciones, ell de enero 

de 1994 entró en vigor el 
Tratado de Libre Comercio 

entre México, Canadá y 

Estados Unidos. 

Previamente, los dos últimos 

países habían establecido un 

acuerdo similar. 

Asimismo se plantea 

incorporar en los próximos 

meses a Chile como 

miembro del TLC, con quien 

México estableció, desde 

hace tres años, un acuerdo 

de libre comercio. 

Para México, según el 

Almanaque Mundial, el 

tratado es un instrumento 

más del programa de 

modernización económica 

que responde a su situación 

geográfica, nivel de 

desarrollo y la. nueva 

dinámica de la economía 

mundial. 

En la actualidad, México ha 

establecido acüerdos de 

libre comercio también con 

Costa Rica y lo mismo se 

. espera que suceda con 

algunas otras naciones de 

Centro y Sudamérica, con lo 

que posiblemente a 

principios del próxinw siglo 

se establecería un comercio 

sin frot!leras a lo largo de 

todo el co11tinente 

americano. 
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El Estado de México, 
uno de los más poblados 
del país 

Cón una extensión territorial 
de 21 mil f55 kilómetros 
cuadrados, el Estado de 
México limita ':on el Distrito 
Federal y los estados de 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 
More los, Guerr{iro y 
Michoacán. Entre las 
principales lenguas 
indígenas que se hablan en 
la entidad destacan el 
mazahua, otomí. náh~atl, 
zapoteco y mixteco. 
De acuerdo con el censo dé 
población de 1990, es el 
estado más poblado del país, 
con nueve millones 815 mil 
795 habitantes; en ·su capital, 
Toluca, viven únicamente dos 
millones { 78' mil personas. 
Diversos estudios revelan 
que la agricultura comenzó a 
practicarse en lo que ahora 
es el Estado de México 
alrededor del'año 5000 antes 
de nuestra era, y hacia el 
2500 surgieron las primeras 
concentracior¡es urbanas de 
cierta importancia como son 
Tepalcate, Xico, Ecatepec y 
Tlapacoya. 
Actualmente el Estado de 
México cuenta con 161 
municipios; algunos de los 
más importantes son 
Nezahualcóyotl, Texcoco, 
Ecatepec, Toluca, 

Tlalnepantla y Naucalpan de 
Juárez. 

22 O 19 de octubre de 1995. 

Al dictar una conferencia acerca del tema, el gobernador interino de la entidad, César 
Camacho Quiroz, dijo que las modificaciones no sólo tienen que ver con una moderna 
sistematización, sino que reduce el número de artículos para incluir la parte 
fundamental de los preceptos y deja a las leyes secundarias el desarrollo lógico de la 

reglamentación de la localidad 

La nueva Carta Magna del Estado de .México, 
innovadora en el constitucionalismo local 

L GusTAvo AvALA 

a nueva Constitución del Es
tado de México, en vigor desde el2 
de marzo de este año, es un texto 
moderno que marca pautas y con
tiene innovaciones en el marco del 
constitucionalismo local mexicano, 
aseguró el licenciado César Cama
cho Quiroz, gobernador interino del 

' Estado de México. 
Agregó que "se trata no sólo de 

una nueva sistematización, sino de 
reducir el númerq de artículos para 
incluir en la Constitución la parte 
esencial de los preceptos y dejar a 
las leyes secundarias el desarrollo 
lógico de Jos artículos de la regla
mentación local". 

Al dictar la conferencia Refor
ma Integral de la Constitución 
Política del Estado de México, el3 
de octubre en el Auditorio del Cen
tro Cultural de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales (ENEP) 
Acatlán, el titular del ejecutivo 
mexiquense subrayó que una refor
ma, por innovadora y moderna que 
pretenda ser, no puede tocar las 
definiciones fundamentales que el 
documento federal del 5 de febrero 
de 1917 consigna, como la división 
de poderes, el depósito de la sobera
nía en el pueblo, la existencia de 
ayuntamient<>s como forma de or
ganización política y administrati
va de las entidades, y las obligacio
nes y garantías de los ciudadanos. 

"Lo que sí permite cualquier 
constitucionalismo es ampliar, en
sanchar y dilatar los pr~ceptos lega
les que salvaguardan los derechos 
de Jos ciudadanos, pero no atentar 
contra ellos." 

El licenciado Camacho Quiroz 
dijo que la descentralización y el 

GacetaUNAM 

federalismo son temas renovados 
que están en la mesa de discusiones 
desde 1824, cuando nació la Fede
ración mexicana. "Sin embargo, con 
el aliento que el Presidente de Méld
co le ha dado al tema en la entidad 
queremos ser pioneros en ello". 

Apuntó que el federalismo no sólo 
consiste en rehacer y reformular ·las 
relaciones entre la federación y el Es
tado, sino pensar con seriedad en una 

nueva relación Estado-municipios. 
"El Estado se queja frente a la 

federación de centralismo porque 
ésta lo ve con pocas posibilidades 
de prestar determinados servicios, 
aunque acredita que los puede dar. 
Sin embargo, el Estado tiene la mis
ma actitud con Jos municipios, al 
suponer que muchos no pueden pro
porcionar los servicios, Jo que es 
absolutam.ente falso", aseveró. 

INSTmJTO DE INVES11GÁCIONES 
EN MATERIALES, 

DEPARTAMENTO DE MATE~IALES 

METALICOS • Y CERAMICOS 

Invita a las conferencias: 

Biopolímeros, el caso 
d~ la Tortilla Mexicana 

Impartirá: 
Dr. Fe/le/ano Sánchez Sinencio 

del CINVESTAV 
el viernes 20 de octubre, 

12 horas. 

Substitución Oxígeno-Flúor 
mediante reacciones 

sólido de gas 
Impartirá: 

Dr. José Saniger Blesa 
de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas deiiPN 
el viernes 27 de octubre, 

12 horas. 

SALA DI; CONFERENCIAS DEL 11M, UNAM 
UBICADO EN EL ClllGUITO ExTERrOR. 



.. 

Constitución Renovada 
·y Actualiwda 

Acompañado por el maestro 
Víctor Palencia Gómez, director de 
la ENEP Acatlán, y por diversos 
funcionarios del Estado de México, 
el licenciado Camacho Quiroz dijo 
que si bien la Constitución local, 
que data de 1917, significó en su 
momento un paso importante en el 
constitucionalismo de la entidad, 
luego de más de 200 reformas, de 
casi 80 años de vigor y de que 73 de 
sus 235 artículos ya están deroga
dos, el documento merecía una re
forma sistemática. 

Uno de los más importantes pre
ceptos es el que establece la exten
sión y los límites de la entidad, por 
los múltiples problemas generados 
anteriormente. El Estado de Méxi
co, pese a tener pequeñas diferen
cias limítrofes con Hidalgo, no ha 
tenido problema alguno con las otras 
entidades circundantes. 

Indicó que uno de los artículos 
que causó .mayor polémica fue el 
cuarto, que habla en tomo a que la 
soberanía e$tatal reside esencial y 
originariamente en el pueblo, quien 
la ejerce por medio del Estado y los 
ayuntamientos. La discusión giro 
en tomo a que si nuestra Carta Mag
na establece que la soberanía nacio
nal es una sola, por qué el Estado de 
México y sus ayuntamientos habrán 
de tener un ejercicio particular. 

"Creemos firmemente que la 
soberanía, siendo una e indivisible, 
tiene muchas formas de manifestar
se y expresarse; por lo tanto, la sobe
ranía estatal reside en el pueblo del 
Estado de México. Por ello, es con-

César Camacho 
Quiroz apuntó que el 
federalismo no sólo 
consiste en rehacer 
y reformular las 
relaciones entre la 
federación y el 
Estado, sino pensar 
con seriedad en una 
nue~a relación 
Est'!do-municipios. 

veniente que se establezca clara
mente que tanto los ayuntamientos 
como los poderes estatales son de
positarios de una soberanía que es 
única y que efectivamente reside en 
el pueblo." 

Aspectos Electorales 

El jefe del ejecutivo mexiquense 
explicó también otros artículos cons
titucionales del Estado de México, 
como los que se refieren a los dere
chos y obligaciones de los ciudada: 
nos, y los que se relacionan con la 
protección civil. 

En tomo a la cuestión electoral, 
el gobernador Camacho Quiroz 
externó que éste es un tema que 
"sigue siendo parte de la agenda que 
preocupa a todos. La ley electoral 
más antigua del país es la del Estado 
de México, vigente desde hace 
aproximadamente 18 años". 

A pesar de que en i 990 hubo 
modificaciones para ciudadanizar 
algunos de los órganos electorales y 
hacer más fáciles los procesos elec
torales, la parte estructural de la ley 
sigue sustentándose en las leyes pro
movidas en la década de los años 70 

por Jesús Reyes Heroles. 
Al afirmar que el Estado de Méxi

co que se mantiene a la vanguardia en 
otros ámbitos, contrapone su posición 
al basarse en una ley electoral tan 
antigua, sobre todo tratándose de un 
tema que exige transparencia, normas 
modernas y mecanismos fluidos", el 
licenciado Camacho Quiroz se pro
nunció por que sea un órgano autóno
mo el que lleve a cabo los procesos 
electorales. · 

Informó que a partir del año 2000 
las elecciones locales se empatarán 
con las federales, por lo que el día que 
se elija Presidente de México, la enti
dad hará lo mismo con sus represen
tantes. Además, sólo se realizarán dos 
comicios electorales estatales cada 
sexenio y no cada cuatro años, como 
se venía haciendo. 

Finalmente,elgobemadordeiEs
tado de México, estableció que por ser 
la entidad más poblada del país, y 
previendo el crecimiento poblacional, 
la composición de la legislatura estatal 
será modificada, y aumentará de 66 a 
75 integrantes -45 de mayoóa y 30 de 
representación proporcional-, de ma
nera que no haya ni sub ni sobrerepre
sentación.• 
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"Creemos 

firmemente que la 

soberanía, siendo 

una e indivisible, 

tiene muchas 

formas de 

manifestarse y 

expresarse; por lo 

tanto, la soberanía 

estatal reside en el 

pueblo del Estado 

de México. Por ello, 

es conveniente que 

se establezca 

claramente que 

tanto los 

ayuntamientos 

como los poderes 

estatales son 

depositarios de una 

soberanía que es 

única y que 

efectivamente 

reside en el pueblo" 
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Los 28 premios Nobel 

delMIT 

Han .sido 28los profesores y 

estudiantes áel Instituto 
Tecnológico de 
Massachusetts que han 
ganado el Premio Nobel. 
Trece de ellos actualmente 
trabajan ahí, incluido Mario 
Molina; el resto han sido 
alumnos que no han formado 
parte de la planta académica 
de la universidad. 
En Química lo han obtenido 
Mario Molina, Elias J. 

Corey Jr., Sidney Altman, 
Charles J. Pedersen, Robert 
S. Mulliken y Robert Burns 
Woodward. 
En Física ha sido para 

Clifford G. Schu/1, Samuel 
C.C. Ting, Steven Weinberg, 
Charles H. Townes, Burton 
Richter, John Robert 

Schrieffer, Murray 
Ge/1-Marm, Richard P. 
Feynman y William 
Schockley. Jerome /. 
Friednum y Henry W. 

Kenda/1 lo compartieron. 
En Medicina los 
galardonados han sido 
Phillip A. Slwrp, Susumu 
Tonegawa, David Baltimore, 

·Har Gobind Khorana y el 
difunlll Salvador E. Luria. 
En el área de Economía lo 
han ganado Robert M. 
Solmv, Franco Modigliani, 
Paul A. Samuelson, John 
Forbes Nash Jr. y Lawrence 
R. Klein. 

Eric S. Chivian ganó el 
Nobel de la Paz. 

24 Cl 19 de octubre de 1995. 

Dedica su tiempo libre a la asesoría de alto nivel y participa gustosamente en la 
formación de jóvenes científicos. El Nobel relata, en esta segunda parte de la entrevista 
concedida a Gaceta UNAM, cómo transcurre su vida en el MIT y cuáles son sus 
preocupaciones vitales 

EN CULTURA 

Mario Molina, la ~oexistencia · 
del humanista y el científico 

e MARfA EUGENIA SAAVEDRA 

ambridge, Massachusetts.
J uega tenis ("lo nece~ito para estar 
bien y además me divierto"); 
escucha música cor'al barroca 
("y claro, también huapangos y 
sones; mi padre era veracruzano"); 
disfruta de la literatura latinoameri-

. cana ("aunque confieso que no es
toy muy actualizado"). Soñ esas las 
"otras" aficiones de Mario Malina. 

El Nobel de Química tiene 
como principal afición algo que 
parece alejado de los pasatiempos 
convencionales: "en años recien
tes he tenido que participar en ase
sorías, en juntas y actividades que 
no están directamente relaciona
das con mi trabajo. Tengo que acon
sejar sobre el sistema educativo en 
general; sobre el medio ambiente a 
nivel global; o acerca del funcio
namiento o la interacción entre el 
mundo científico y el gobierno para 
decidir cómo se utilizarán los re
cursos. Todo esto requiere gran 
cantidad de información, hay que 
leer mucho, tengo que estar al día 
en mi campo y además, en los 
otros. Eso es lo que tomo como 
pasatiempo, aunque siempre con 
la responsabilidad de hacerlo 
profesionalmente". 

En su cubículo, el Premio Nobe/mexicano y Luisa, su esposa e inmejorable colaboradora. 

Esto tan sencillamente dicho, en 
realidad no lo es tanto. El presidente 
William Clinton nombró a Mario 
Melina, en 1994, miembro de su 
Comité de Asesores en Ciencia y 
Tecnología, un grupo de 18 científi
cos que aconsejan al mandatario 
acerca de' las metas científicas y 
tecnológicas que Estados Unidos 
debe plantearse, y también asiste al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología -nuestro Conacyt- en re
lación con las activi(lades y la parti-
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cipación del sector privado en esa 
materia. 

La entrevista continúa con la 
pregunta casi obligada, tras reflexio
nar en la trascendencia de este "pa
satiempo proft;sional" que Malina 
cultiva con tanto éxito: 

-Siendo mexicano ¿fue muy di
ficil llegar a ocupar el lugar tan 
destacado que tiene en la sociedad 
es tadunidense? 

En el mundo académico no he 
tenido ninguna barrera. Quizá tuve 
tropiezos cuando era estudiante. Fue 
difícil competir con otros alumnos 
que tenían la preparación específica 
para luchar en este sistema tan com
petitivo. 

Además estaba la dificultad de 
que estudié ingeniería química, aun
que ya desde aquella época quería 
especializarme en físicoquímiéa 
(que es un área más académica), de 
manera que recién llegado a Esta
dos Unidos debí hacer estudios adi-
cionales para adquirir más conoci-

mientes de física y de matemáticas. 
Y todo eso me costó mucho trabajo. 

Donde sí he visto que hay dis
criminación es a nivel prjmaria y 
secundaria, nuestros chicos no tie
nen la cultura del resto (quienes 
nacieron en familias que ya llevan 
generaciones aquí}, no existe en 
ellos la expectativa de s·er científi
cos, sino más bien de dedicarse al 
servicio. Noto ese tipo de situacio
nes cuando me asomo fuera del 
mundo académico. 

Es por eso que hago esfuerzos 
por ayudar aquí al grupo de gente 
latina. Deseo que haya cada vez más 
latinoamericanos en el mundo aca
démico, político y en Jos ámbitos 
que tienen alguna influencia. Sólo 
así se va a eliminar el estereotipo de 
que se trata de gente de segunda. 

Fiesta a lll Mexicana 

Una manifestación de los "es
fuerzos" que Mario Molina hace 



En la gráfica de al 

lado: el edificio 54, 
del Departamento de 
Ciencias Terrestres, 

Atmosféricas y 
Planetarias del MIT. 

En la foto de extrema 
derecha: la entrada, 

en el piso 13, al 

Laboratorio de 

Química 
Atmosférica; abajo: 
el pasillo del mismo 

~entro de 
investigación. 

para apoyar a quienes. tienen sus 
mismas raíces se hizo evidente la 
tarde del 13 de octubre cuando, des
pués de dictar a la comunidad del 
Instituto Tecnológico de Massa
chusetts (MIT, por sus -sigl~s en 
inglés) una conferencia explicando 
la naturaleza de los estudios qUe le 
valieron obtener el Nobel, le fue 
ofrecida uha recepción para aga
sajarlo. 

El Departamento de Ciencias 
Terrestres, Atmosféricas y Plane
tarias del MIT (donde MoJi na traba
ja) organizó el festejo. Todo mundo 
estaba invitado .. Lo que no muchos 
esperaban es que la llegada del ho
menajeado fuera precedida por un 
grupo de mariachís; uno de los dos 
que hay en Boston, en el que se 
mezclan mexican,os con estadu
nidenses. 

La sorpresa fue preparada por la 
asociación de los aproximadamente 
200 estudiantes mexicanos del MIT. 
Todos ellos estaban ansiosos por 
festejar al miembro más distinguido 
de su comunidad. 

"Siempre se ha portado muy 
bien con nosotros, nos apoya en lo 
que puede y asiste a todas nuestras 
reuniones:·. comentaba lñaki 
Rodríguez, el presidente de la agru
pación. 

La Vida en el MIT 

¿Cómo es la vida de un cientí
fico en el MIT? -una de las institu
ciones educativas más prestigia
das del mundo, cuyos miembros le 
han brindado la satisfacción de 
acumular 28 premios.Nobel, con-

tando el recién ganado por el entre
vistado- he preguntado a Mario José 
Molina, cuya respuesta es en los 
siguientes términos: 

"El trabajo de profesor aquí es 
muy pesado, porque además de ha
cer investigación y dar clases hay 
toda una serie de actividades colate
rales como prestar servicio a la co
munidad, participar en congresos y 
conferencias, dar asesorías. · 

"En fin, se acumula tal cantidad 
de actividades que no hay tiempo 
para hacer una vida normal como, 
por ejemplo, viajes de vacaciones. 
Sí hacemos muchos viajes, pero to
dos se relacionan con el trabajo. De 
maneraquehayquetomarestocomo 
trabajo y como diversión a la vez." 

"A Pesar de la Escuela" 

Todo habla de una vocación vi
tal por hacer ciencia. Ahor¡¡ es sabi
do para todos que desde pequeño 
Mario Molin.a manifestó sus incli
naciones por dicha actividad. La 
anécdota del baño de su casa de la 
calle de Campos Elíseos, en Polanco, 
que el adolescente Mario Molina 
"secuestró" para montar un labora-

. torio donde fabricaba hule espuma, 
ha ~stado presente en casi todos los 
medios informativos de México. 

En voz del flamante Nobel sue
na así: 

"Desde' chico me fascinaba la 
ciencia. Quizá el sacrificio que im
plicaba esa fascinación era ser un 
poco distinto al resto de mis amigos 
porque no era lo usual, o no se veía 
bien, que alguien gozara con algo 
relacionado con 'la escuela. 

"Y yo lo veía de otra forma, 
disfrutaba de la ciencia a pesar de la 
escuela; lo hacía por mi cuenta, como 
si se tratara de un juego. Todavía 
hoy reflexiono con mis alumnos, 
con pena, en las deficiencias de un 
sistema de enseñanza que desapro
vecha el rico filón de interés que 
debe ir parejo a la adquisición del 
conocimiento. 

"Me acuerdo claramente de que 
no me gustaba la historia cuando 
estaba en la secundaria y la prepara
toria; no me parecía atractivo apren
der fechas y nombres de memoria. 
Años después me di cuenta de lo 
fascinante que podía ser la história; 
lo mismo ocurría con la literatura. 

Pasa a la página 26 
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LabOratory fo~ 
1 

Atmosphrric Chetmstr~ 

El Nobe/ de Química 

tiene como principal 

afición algo que 

parece alejado de los 

pasatiempos 

convencionales: "he 

tenido que participar 

en actividades que no 

están directamente 

relacionadas con mi 

trabajo. Tengo que 

aconsejar sobre el 

sistema educativo en 

general, sobre el 

medio ambiente a 

nivel global, o acerca 

de la interacción 

entre el mundo 

científico y el 

gobierno para decidir 

cómo se utilizarán los 

recursos 
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"Creo que el sistema educativo 
tiene que evolucionar para sacar 
todo su jugo a la curiosidad natural 
que tienen los niños y los jóvenes. 
Yo logré que no me la quitaran. 
Supongo que conseguí preservarla 
porque hacía ciencia por mi cuen
ta, hacía experimentos y estudiaba 
en casa . . 

"Me acuerdo que ya en la Facul
tad de Química de la UN AM seguía 
con la necedad de ser investigador 
científico y a veces discutía con mis 
amigos. Yodecfaquenoeranecesa
rio tener como última meta alcanzar 
un puesto en la industria con un gran 
salario. Esa era la meta que se había 
trazado la mayoría. Para mí era más 
importante tener la posibilidad de 
hacer un trabajo muy interesante, 
que realmente me apasionara. Era 
un objetivo vital." 

De las "Respuestas Tontas" 

Ahora Molina se emplea a fon
do con sus alumnos para transmitir
les la pasión que lo mueve. Tiene 15 
estudiantes, unos dé licenciatu,ra, la 
mayoría cursa el doctorado y unos 5 
o 6 el posdoctorado. 

"Siempre he dado clases -cuenta 
Molina-. Ese es un aspecto muy 
estimulante del tipo de investiga
ción que hago, ya que está íntima
mente ligado con la enseñanza. Por 
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ejemplo, todas las investigaciones 
que realizo hoy en día las hago con 
la ayuda de estudiantes que trabajan 
en mi laboratorio. 

"Además están mis clases nor
males, las de exposición frente a 
grupo. Aunque el estilo que a mí 
me acomoda más es el de dar una 
clase mucho más activa, donde se 
interactúe. Mis estudiantes apren-. 
den haciendo investigación. Es una 
manera eficiente de formar y ge
nerar resultados . Así todo el 
tiempo está presente la vitalidad 
de la juventud, y eso es muy refres
cante." 

Dara Salcedo estudia el doctora
do de Química Atmosférica bajo la 
tutela de?Jolina. Es egresada de la 
FacultaddeQuímicadela UNAMy 
está becada por DGAP A en el MIT. 
Al hablar de su maestro se le ilumi
na el rostro: 

"Desde que lo conocí, cuando 
aún no decidía en qué institución 
c;ursar el doctorado, me gustó. Me 
animó para .que solicitara la beca y 
viniera a estudiar aquí. Trabajar con 
él es maravilloso. Nunca te presio
na. Su puerta siempre está abierta 
para cualquier consulta. El siempre 
está abierto a discutirnuevas ideas". 
Dara piensa volver a México cuan
do termine el doctorado. 

Danna Smith también cursa ese 
doctorado. Ella experimenta con 

'Siempre he dado 
clases. Ese es un 
aspecto muy 
estimulante en el tipo 
de investigación que 
hago, ya que está 
íntimamente ligado 
con la enseñanza.' 

partículas de hielo que hace reac
cionar en el laboratorio de Molina, 
de quien opina: "es la clase de pro
fesor que cualquiera querría tener. 
No sólo es un genio, también es 
amable; no te juzga; siempre te da la 
confianza para acercarte y pregun
tar; no te avergüenza mostrar tu 
ignorancia frente a él. Comprende y 
ayuda". 

Al comentar con él estas opinio
nes sobre su persona, el doctor Mario 
Molina se limita a levantar los hom
bros, sonreír y decir: "Siempre he 
dicho que no hay preguntas tontas, 
sólo respuestas tontas". 

La Gloria del Nobel 

La respuesta es congruente con 
su estilo. Es esa la manera en que 
suele reaccionar ante los halagos. 
Como el obtener el Premio Nobel. 

-¿Algún día se imaginó que lo 
ganaría? 

No, porque no había anteceden
tes. Tradicionalmente se concedía a 
cuestiones científicas de otra natu
raleza. Además, la edad promedio 
de quienes lo reciben es muy alta. 

Por otro lado todavía no he podi
do aquilatarlo lo suficiente. Han sido 
tantas cosas al mismo tiempo ... 

Hasta me siento apenado de 
hal¡erlo recibido. Desde muy niño 
glorificaba el Nobel. Me parecía lo 
máximo y ahora ... no puedo creerlo. 
Me siento aturdido. 

-¿Se da usted cuenta de que su 
premio ha sido la única buena no
ticia que ha tenido México en todo 
el año? 

Sí, aunque no lo había pensado 
de esa manera ... Eso me obliga a 
ser humilde. Ojalá tenga una ima-



gen posi tiva que estimule a otros. 'Me acuerdo que ya 

Por eso he tratado de tener cada en la Facultad de 

vez más interacciones con mis co
legas de México. Desgraciadamen
te la vida de profesor aquí es tan 
absorbente que apenas hay tiempo 
de hacer más. 

También te!)go compromisos 
con otros países de Latinoamérica 
como Argentina y Brasil. Aunqué 
mi prioridad es México, a,hí puedo 
ayudar más, ahí están mis raíces y 
mi alma mater. 

Espero que la situación de crisis 
por la que atraviesa México sea 
pasajera. Yo desde aquí lo veo con 
preocupación. La administración del 
presidente Clinton apoya mucho a 
México, pero el nuevo congreso tie
ne gente muy conservadora y es 
molesto ver la actitud que tienen 
hacia México. 

Yo hice declaraciones en el Se
nado cuando se aprobó el TLC y 
discutí con muchos políticos. Me 
preocupaba la imagen que tienen de 
México, como si se tratara de un 
país de tercera. Por fortuna no es 
una actitud universal y dentro de 
esta administración hay actitudes 
positivas, aunque tienen que enfren
tarse con er resto del sistema. 

-Y hablando de su alma mater, 
recientemente ha colaborado con 
la UNAM en el área de pos grado 
¿qué hizo? 

Fue una evaluación que estuvo 
coordinada por las academias de 
Ciencias de México y Estados Uni
dos, a la cual pertenezco. Estuve 
varios días en la UNAM; como ex 
alumno conocía mejor la situación 
de la Universidad, aunque me sor
prendió lo que ha crecido y mejora
do en estos años. 

Química de la 
UNAM seguía con 
la necedad de ser 
investigador 
científico y a veces 
discutía con mis 
amigos.' 

Además de evaluar se buscaba mente hay que tener en cuenta esta 
aconsejaren qué medidahacercam- situación. 
bios y en dónde. Esto se hizo con un , , Ojalá que cuando mejore la si
grupo de colegas mexicanos. Otra tuación económica se dediquen 
actividad que terminé recientemen- más recursos al mundo educativo 
te fue la codirección de una tesis de y científico, porque eso rendirá 
doctorado de una alumna, Bertha frutos en el futuro. Desgraciada
Mar, quien trabaja en el C~tro de mente en este campo no hay rendí
Ciencias de la Atmósfera de la U ni- mi en tos a corto plazo y por eso son 
versidad. decisiones difíciles. 

-¿Cuál fue el resultado de esa Es importante esa illversión para 
evaluación! el futuro del país, aunque hay que 

Hay grupos muy buenos, lo que , tener paciencia para ver claramente 
no hay es recursos en abundancia, los resultados a largo plazo. 
de manera que se debe optimizar el Mientras la mañana avanza y 
sistema. Luisa, la esposa del Nobel mexica-

Desde mi punto de vista uno de no, inmejorable colaboradora en 
los problemas de la UNAM es la todos los aspectos de su vida, le 
gran cantidad de estudiantes que recuerda que su hijo Felipe les 
tiene. Por ejemplo, aquí en el MIT espera en casa; entre la despedida 
hay alrededor de 1 O mil alumnos y cordial y la salida al dorado baño 
lamitaddeellossondeposgrado, la de polvo solar, las voces se dilu
planta docente es de más de mil yen. Y la personalidad tan podero-. 
profesores. Las proporciones son sa como amable del talentoso cien
muy distintas. tífico se reafirma en los campos de 

En México existe una gran ne- mi admiración y de mi simpatía. 
cesidad de educar y evidentemen- Este universitario es, sin duda, un 
tehayquehacerlo,peroesoreduce ciudadano distinguido de la hu
las posibilidades de tener grupos manidad a cuya causa dedica el 
dedicados a la investigación. No ejercicio de su inteligencia pri
digo que sea imposible, simple- vilegiada. • 
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En México existe una 

gran necesidad de 

educar y 

evidentemente hay 

que hacerlo, pero 

eso reduce las 

posibilidades de 

tener grupos 

dedicados a la 

investigación. Ojalá 

que cuando mejore la 

situación económica 

se dediquen m'ás 

recursos al mundo 

educativo y científico, 

porque eso rendirá 

frutos en. el futuro. 

Desgraciadamente 

en este campo no 

hay rendimientos a 

corto plazo y por eso 

son decisiones 

difíciles 
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BANCO DE DATOS 

Uno de los cronistas más 
importantes de la 
segunda mitad de este 
siglo 

Carlos Monsiváis (1938) es 

periodista y escritor. Uno de 

los cronistas más 

importantes, de la segunda 

mitad de este siglo, de la 

ciudad de México. Realizó 

estudios en la Escuela 

Nacional de Economía y en 

la Facultad de Filosofla)! 

Letras. Fue becario del 

Centro de Estudios 

Internacionales de la 

Universidad de Harvard. Ha 

sido colaborador y fundador 

de las principales revistas 

culturales y periódicos del 

país: México en la Cultura, 

Excélsior, unomásuno, La 
Jornada, Nexos, La Cultura 

en México, entre otras. 

Re¡:ularmente imparte 

conferencias y cursos en 

universidades 

estadunidenses. Es autor del 

libro de cuentos Nuevo 

Catecismo para Indios 

Remisos y de cr~nicas

ensayos: Principados y 
Potestades; Dfas de Guardar; 

Amor Perdido; Entrada 

Libre, Crónicas de la 

Sociedad que se Organiza y 
Escenas de Pudor y 
Liviandad. 
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En la esencia de la vida urbana del DF todavía hay espacio 
para lo inesperado; gran parte del carácter homogéneo de la 
megalópolis se deriva de la resignación, de la prisa por 
habitar donde sea y de la escasez fulminante de recursos: 
Carlos Monsiváis 

Lo que distingue a la capital es su cúmulo 
de ofertas y la dific~ltad para aprovechar1as 

La megalópolis es proteica a la fuerza, Para el autor de Amor Perdido la gran urbe está ligada, entre muchas otras cosas, a la 
sobretodoenlafealdaddesusconstrucdones muchedumbre de franquicias que subrayan la falsa y asombrosa semejanza con cualquier 
autogestionarias. ciudad norteamericana. 

e EsTELA ALCÁNTARA 

arios Monsiváis asistió al V 
Congreso de Mexicanistas con su 
peculiar tono irónico, para hacer 
una crónica heroica y amarga, a 
veces esperanzadora y otras pesi
mjsta, de nuestra gran polis. 

En el paraninfo de la Antigua 
Escuela de Medicina, alguna vez 
sede de las cárceles inquisitoriales, 
el autor de Amor Perdido empren
dió su relación de la ciudad de Méxi
co: un comedero omnipresente, el 
bebedero interminable, la danza del 
subempleo alrededor de los semá
foros, el depósito histórico de olo
res y sinsabores, la incursión jubilosa 
y amedrentada en la vida nocturna, 
o bien, la l!luchedumbre de franqui
cias que subrayan la falsa y asom
brosa semejanza con cualquier ciu· 
dad norteamericana. 

Después vino el cuestionamiento 
¿qué propone una ciudad?, ¿cuáles 
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son sus misterios, sus escondrijos, 
sus paraísos subterráneos?, y ¿cuá
les sus dispositivos para el deleite? 
"Si a toda ciudad la caracteriza el 
júego entre ofrecimientos y nega
ciones, entre aperturas y cerrazo
nes, a la capital de la República 
Mexicana, con sus 14o 15 millones 
de habitantes, la distingue el cúmu
lo de ofertas y de dificultades para 
su aprovechamiento". 

En un abarrotado· recinto uni
versitario Monsiváis continuó su en
sayo urbano. Todavía, y pese a las 
quejas sobre la pérdida de identi
dad, dijo el escritor, la ciudad de 
México retiene su método excep
cional para integrar y subrayar dife
rencias y semejanzas. 

Enseguida volvió a preguntar: 
¿qué orden se concibe para una ciu
dad de cuatro millones de automó
viles, niveles altísimos de contami-

nación, destrucción minuciosa de 
los ecosistemas, demanda urgente 
de tres o cuatro millones de vivien
das? ¿Qué orden admiten los casi 6 
millones de personas que a diario 
transporta el Metro, los cientos de 
miles de desempleados, las legio
nes dedicadas a la economía subte
rránea? 

La megl}lópolis es proteica a la 
fuerza, pero en lo disparatado de su 
desarrollo arquitectónico, en la feal
dad de sus construcciones autoge
stionarias, y en Jos lcilómetros y ki
lómetros que se pueden recorrer sin 
tropezar con un estímulo visual. 

El autor de Escenas de Pudor y 
Liviandad, con su gesto melancóli
co y al mismo tiempo mordaz, ati
naba como siempre, en la esencia de 
la vida urbana: "gran parte del ca
rácter homogéneo de la ciudad se 
deriva de la resig.nación,de la prisa 



El desplome de la 
economfa no 
ocurre en un 
momento óptimo, 
sino en un paisaje 
devastado, en una 
ciudad de México 
que ha tocado su 
techo histórico, 
reconoce el 
escritor de 
Entrada Ubre. 

por habitar donde sea, de la escasez 
fulminante de recursos; y así, toda
vía hay espacio para lo inesperado". 

Se insiste en las características 
posmodemas de la ciudad de Méxi
co y se dan pruebas: su fragmentar
se al infinito, la refundación de la 
nostalgia, la celebración de los ele
mentos dispares, la nulificación de 
lo bello y lo ridículo a cargo de las 
multitudes. 

La Otra Ciudad 

La controversia se inicia, aña
dió, y según algunos no tiene senti
do calificar de posmoderna a la ca
pital de un país tercermundista, cuya 
meta única ha sido la modernidad. 
Sin embargo, consideró, la ciudad 
de México es ya fundamentalmente 
lo opuesto a lo que fue, a la capital 
del país vecino de Estados Unidos, 
con cultura nacionalista y letreros 
que expulsaban: en· esta casa somos 
católicos y no aceptamos propagan
da marxista o protestante, o de cual
quier religión. 

Todas las escenas cotidianas 
de la ciudad comenzaron a pasar, 
como en una cinta cinematográfi
ca, por los ojos de los presentes. El 
cronista sólo estaba recordando 
aquello que -por pura salud men
tal- siempre tratamos de igno
rar, como el día en el que se reali
zaron en la ciudad cien marchas de 
protesta paralizando el tráfico por 
largas horas. A propósito una 
apreciación humorística del es
critor: "el c;mbotellamiento es 

\ 

una institución de la paciencia, al 
punto de que en las arterias más 
congestionadas se piensa instalar 
confesionarios, librerías ambulan
tes y atención especial a enfermos 
nerviosos". 

En esta urbe, dijo Monsiváis, las 
manifestaciones se suceden y el 
mismo día coinciden choferes de 
autobuses que protestan por la des
titución de su sindicato, grupos que 
desfilan en memoria de los muertos 
por el sida, indígenas de Tabasco 
que protestan por fraudes electora
les, comerciantes ambulantes que 
no admiten que los policías los reti
ren de las calles y policías que se 
crucifican porque no toleran que su 
salario no les alcance siquiera para 
tener la energía de la corrupción. 

La ciudad de México admite 
también las grandes visiones de la 
solidaridad, como las de septiembre 
de 1985, cuando luego de dos terre
motos q'ue costaron cerca de 20 mil 
vidas o 300 mil, depende de quien 
emita las cifras, un millón de perso
nas trabajaron -algunas en condi
ciones de extremo riesgo- en las 
tareas de salvamento, rescate de 
cadáveres y reparto de comida. 

Lo cierto es que en esta ciudad, 
a las atrocidades de la realidad -a 
veces urdidas por cronistas ex
tranjeros- se enfrentan las imá
genes de heroísmo colectivo y 
del deseo de acompañar al prójimo 
en su tragedia. 

Monsiváis continuaba dibujan
do figuras en el paisaje urbano, a 
veces inverosímiles, surrealistas o 

Carlos Monsiváis y 

~ 
Hemán Lara 

z Zavala al entrar al 
::> paraninfo de la 

j Antigua Escuela de 

t Medicina, alguna 
vez sede de las 

~ 

cárceles ~ u: Inquisitoriales. 

si se quiere absurdas, pero siempre 
reales, como aquella de que en la 
marcha del sindicalismo indepen
diente, el 1 de ·mayo, un grupo de 
monjas regocijadas se sumó a los 
gritos y consignas: "se ve, se nota el 
PRI es idiota"; o bien la de los 
asaltantes profesionales y discipli
nados que asaltaron una boda con 
cerca de 200 invitados, y procedie
ron al registro minuCioso de bolsas 
y sacos. 

No faltó Marcos, presencia in
soslayable de nuestra vida urbana 
desde el 1 de enero de 1994. En la 
sala de cine colmada, los espectado
res del documental Viaje al Fondo 
de la Selva aguardan el gran mo
mento. El subcomandante Marcos 
del EZLN hablará por teléfono des
de la Lacandonia. 

Marcos, dijo Monsiváis, es para 
estos jóvenes la respuesta a todo lo 
que les indigna, y es el enmascarado 
permanente a cuyo misterio no afec
ta la cjivulgación de su identidad. 
Los espectadores lo oyen, chiflan y 
aplauden. 

En diálogo con el público, el 
escritor reconoció que no veía sali
das, pero tampoco creía que la na
ción "se va acabar, no creo que la 
ciudad de México va a explotar. Sin 
embargo esta confianza me lleva a 
lo primero, no veo alternativas tam
poco. El desplome de la economía 
no ocurre tampoco en un momento 
óptimo, sino en un paisaje devasta
do, en una ciudad de México que ha 

Pasa a la página 30 
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Carlos Monsiváis 

asistió al V Congreso 

de Mexicanistas con 
' 
su peculiar tono 

irónico, para hacer 

una crónica heroica y 

amarga, a veces 

esperanzadora y 

otras pesimista, de 

nuestra gran 

polis.Todas las 

escenas cotidianas 

de la ciudad 

comenzaron a pasar, 

como en una cinta 

cinematográfica, por 

los ojos de los 

presentes 
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Inició actividades en el 
Centro Histórico, en 
República de Bolivia 

En 1955, cuando el 
Departamento Editorial se 
separó de la Dirección 
General de Difusión 
Cultural, le fue adjudicada 
como subdependencia la 
Imprenta Universitaria, al 
tiempo que u le atribuyeron 
todas sus funciones. 
A su vez. la Imprenta 
Universitaria había nacido 
como necesidad de que esta 
casa de estudios difundiera 
los conocimientos 
impartidos, y diera a 

conocer los trabajos rruís 
eminentes de la cultura 
nacional. 

La imprenta se fundó en 
1935; inicialmente estuvo 
ubicada en República de 
Bolivia, en el Centro 
Hi.fflíriciJ, y en 1952 pasó a 
Ciudad Universitaria, 
elevdndosele a la categoría 
de Dirección General. 

Lo que distingue a la ... 

Viene de la págin~ 29 
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Como parte de este festejo se presentó el 9 de octubre un documental de Javier Audirac, 
y se prepara un libro de aniversario que saldrá el próximo año con testimonios, 
entrevistas a ex directores de la imprenta y resúmenes de las colecciones 

Conmemora la Imprenta Universitaria 
60 años de actividades editoriales 

E EL VIRA ALVAREZ 

n la primavera de 1935 apare
ció el primer libro publicado por la 
Imprenta Universitaria: un Manual 
del Linotipista, y con él se inició la 
historia de una de las dependencias 
universitarias más importantes a 
nivel latinoamericano, por su pro
ducción editorial. 

Al ser presentado el documental 
60 Años de la Imprenta Universita
ria, de Javier Audirac, el9 de octu
bre en la Sala José Revueltas del 

· tocado su techo histórico, en una 
situación donde es necesario creer 
de modo laico en los milagros. 

"No sé por qué esta ciudad sigue 
funcionando, sin embargo -aclaró- , 
no soy pesimista, le adjudico el pe
simismo a la realidad que es una 
entidad muy poco comprensiva de 
nuesfras instituciones. Pero tampo
co soy optimista en la medida que 
todas las fórmulas de salvamento 
que se han ocurrido han quedado 
destruidas." 

En este recorrido por la ciudad 
Monsiváis nos condujo a una conclu-
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Centro Cultural Universitario, el 
director general de Publicacio
nes,Vicente Quirarte, anunció que 
también como patte de esas celebra
ciones se prepara un libro de aniver
sario que saldrá el próximo año con 
testimonios, entrevistas a ex direc
tores de la imprenta y resúmenes de 
las colecciones; en fin, que se pre
tende brindar una panorámica de lo 
que han sido estos 60 años de activi
dades editoriales. 

Durante poco más de media hora 
este documental -en palabras del 
maestro Vicente Quirarte- deja tes
timonio gráfico de lo que es y ha 
sido el trabajo de la Imprenta Uni
versitaria, que cumple cabalmerite 
con la labor de divulgar la cultura a 
bajo costo y con calidad. 

El trabajo fue apoyado ·por la 
Dirección Generill de Actividades 
Cinematográficas, lá que de su ar
chivo histórico proporcionó las imá
genes que ilustfan cada una de las 
épocas descritas en el trab~jo fílmko. 

La ciudad: comedero omnipresente y 
depósito histórico de olores y sinsabores. 

El maestro Quirarte señaló que 
la película tiene un doble resultado, 
ya que proyecta una combinación 
de máquinas y hombres, es decir, 
"le da mucha importancia a la má
quina como un factor importante en 
la vida de la imprenta, pero el hom
bre es una parte esencial de su fun
cionamiento. Hay unahumanización 
del libro". 

En su momento Raúl Héctor Ruiz 
González, asistente del director ci
nematogr'áfico, expliéó que el do
cumental contó con la activa parti
cipación de todo el personal de la 
Imprenta Universitaria 

En el colofón de todos los li
bros que la Imprenta Universitaria 
ha editado desde principios de 
1995 se hace constar que son 60 
años de trayectoria. Por ello, junto 
con el documental, dichos li
bros se han convertido en un 
homenaje al trabajo cotidiano de 
quienes trabajan en esa dependen
cia universitaria. • 

sión evidente y alarmante: "la deidad 
implacable deestallfQees la demogra- · 
fía. Esta ciudad ya se rebasó, se des
bordó, se saturó. Lo que uno tiene 
que hacer es una pequeña crítica a la 
política indecible que se opone al 
control de la natalidad, a la política 
·que insiste en que cada hijo trae su 
pan, a la política que insiste en per
seguir a las mujeres que abortan". 

Finalmente, .uno de los escasos 
datos positivos de este momento, 
reconoció, es la gran simpatía que 
existe entre la población por las 
causas indígenas. • 
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Se trata de un conjunto de elementos de carácter abstracto que fueron 'hallados en 
Potrero de Cháiqez, localizado en noviembre de 1993 en el marco del proyecto 
universitario Investigaciones Arqueológicas en Hervideros, y que son de gran 

. importancia para conocer el contexto de la expresión artística rupestre del septentrión 
mesoamericano 

' 

Pinturas y petroglifos revelan el arte de los 
antiguos pobladores de la sierra de Durango 

Cueva La Pintada 
(Cañón de Santa 
Teresa, Sierra de San 
Francisco, Baja 
California). Dos aves 
se destacan, por su 
fina ejecución, entre . 
otras figuras; el 
empleo del blanco en 
las alas da mayor 
definición a las 
plumas. 

D EL VIRA ALVAREZ 

urango, Dgo.- Las imágenes 
pictóricas y petroglifos que de
jaron algunos grupos humanos que 
vivieron en el septentrión mesoa
mericano son elementos que po
drían contribuir a un conocimiento 
más cercano de la realidad que vi
vieron. 

En este contexto se inscriben 
dos estudios efectuaQOS en distintas 
zonas de aquella región de nuestro 
país, presentados en ·el marco del 
coloquio Nómadas y Sedentarios 
en el Norte de México, que se reali
zó del 2 al 6 de octubre en el aula 
magna Laurea no Roncal de la Uni
versidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED). 

Potrero de Cháidez 

Potrero de Cháidez (Municipio 

de Santa Catarinade Tepehuanes) 
está ubicado en la parte alta de la 
Si~rra Madre Occidental de 
Durango. Las pinturas ahí locali
zadas se consideran exponentes 
de la expresión artística propia de 
los grupos cazadores-recolectores 
que habitaron esa zona. 

Marta Forcano i Aparicio, del 
doctorado en Historia del Arte de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, señaló que el sitio de 
Potrero de Cháidez se localizó en 
noviembre de 1993 en el marco del 
proyecto universitario Investiga
ciones Arqueológicas en H ervide
ros, Durango, todavía en curso. 
En julio de 95 se iniciaron las 
primeras excavaciones del sitio. 

Agregó que se trata de un 
c.onjunto pictórico de carácter 
abstracto en el que los motivos se 

interrelacionan formando una com
posición claramente unitaria. Sin 
embargo, el estado de conserva
ción del conjunto es malo debido 
·a factores erosivos y de humedad, la 
pigmentación es tenue y en algu
nos sectores se pueden observar man
chas y filtraciones de agua que han 
provocado el deterioro de algunos de 
los motivos. 

Debido al poco conocimiento ar
queológico y a la gran diversidad de 
pueblos que habitaron y transitaron 
por la sierra, señaló, existen limita
ciones para ubicar los sitios con arte 
rupestre en un contexto preciso. 

A pesar de ello, presentó el estu
dio preliminar de las pinturas de 
Potrero de Cháidez como un con
junto inteligible propio de los gru-
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La sierra de San 
Francisco, Patrimonio 
de la Humanidad 

En la península de Baja 
California los cazadores
recolectores prehistóricos 
que habitaron en la sierra de 
San Francisco y en las 
cordilleras circundantes 
crearon una tradición de 
pintura mural monumental 
cuyas cara~terísticas hace 
que esas imágenes se 
coloquen entre el arte 
rupestre de más grandes 
dimensiones a nivel mundial. 
Reconociendo la enorme 
herencia culturai que ahí se 
concentra; en diciembre de 
1993la sierra de San 
Francisco fue designada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la U NESGO. 
Las primeras referencias de 
estos murales provienen de 
los informes de los jesuitas 
del siglo XVII, pero no es 
sino hasta 1895 cuando el 
francés Leon Diguet publicó 
algunas descripciones de 
ellos. 
En 1980, el instituto 
Nacional de Antropología e · 
Historia inició la búsqueda 
de estas pinturas rupestres. 
En esta zona han sido 
localizado más de 700 
puntos artjueológicos que 
abarcan desde aquellos en 
donde se elaboraban 
artefactos hechos de piedra 
hasta sitios habitacionales. 
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Ahora se puede 
afirmar que en la 
sierra de San 
Francisco se tiene 
evidencia de un 
sistema ideológico 
que se manifiesta, 
materialmente, en 
una tradición de 
pintura rupestre muy 
singular, lo que indica 
esfuerzo e Inversión 
de mano de obra, 
organización y 
participación 
comunitaria 
semejantes a los 
desarrollados en 
grupos con grados de 
complejidad 
tradicionalmente 
reconocidos. 
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Pinturas y petroglifos ... 

Viene de la página 29 

pos cazadores-recolectores a juz
gar por el medio geográfico y por 
el contexto arqueológico asociado 
al sitio. 

Marta Forcano dijo que además 
del avance en el conocimiento de 
Jos grupos cazadores-recolectores, 
el estudio del material obtenido en 
las excavaciones proporcionará una 
información de gran importancia 
para conocer el contexto arqueoló
gico del arte rupestre de la zona. 

La Sierra Madre Occidental 
durangueña, en la que se localizan 
estas pinturas, forma parte del 
septentrión mesoamericano. Se tra
ta de una zona fronteriza en la que 
interrelacionaron diversas culturas: 
lo mismo pueblos sedentarios, cuyo 
origen se encuentra en el sur 
mesoameri,cano o en el noroeste, 
que comunidades cazadoras-reco
lectoras. 

El Conjunto Pict6rico 

Las pinturas rupestres de Potrero 
de Cháidez se encuentran a unos 
tres kilómetros al noreste de la po
bfación y a una altitud de dos mil 
490 metros sobre el nivel del mar. 
Se encuentran en un abrigo de gran
des dimensiones, unos 45 metras de 
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~ 

1 
~ l~ngitud -por seis metros de profun
J didad, en su parte más ancha que se 
~ utiliza hoy todavía como almacén 

de avena. 
En Potrero de Cháidez los moti

vos se distribuyen alrededor de una 
doble línea horizontal de más de 12 
metros de longitud que parece cons
tituir el eje central a partir del cual se 
estructura y cobra sentido todo el 
conjunto. "La mayoría de Jos moti
vos presentes son de carácter abs
tracto; motivos rectilfneos (líneas 
rectas y en zig-zag) y curvilíneos, 
así como un grupo de soliformes". 

Se observa, además, una clara 
estructuración del espacio, deter
minada por una doble línea hori
zontal que constituye el eje central 
alrededor del cual se distribuyen la 
mayoría de los motivos. "Los moti
vos lineales aparecen por encima de 
esa línea base, mientras que la ma
yoría de los motivos curvilfneos 
aparecen por debajo de ella". 

Marta Forcano explicó que no 
se puede demostrar el carácter nu
mérico de las pinturas y que no 
posee ningún indicio que permita 
considerarlas como una evidencia 
de la cuenta de ciclos lunares, pero 
"creemoS' que las repeticiones pre
sentes en este conjunto pictórico 
pueden tener una función de 
conteo". 

Las combinaciones de líneas y 
secuencias de puntos podrían ser la 
enumeración de ciclos o periodos 
acumulados o de elementos geográ
ficos (ríos, montañas, minos), que 
explicaran la delimitación territo
rial del grupo. 

Por último, señaló que las pintu
ras de Potrero de Cháidez presen-

tan, a diferencia de los demás sitios 
con arte rupestre de la zona, una 
composición organizada en la que 
parece tener más importancia el 
equilibrio y la coherencia global del 
conjunto que la representación es
pecífica de cada uno de los motivos. 

Sierra de San Francisco 

Los desarrollos culturales que 
tuvieron lugar en la parte septen
trional de México son, en pocas 
ocasiones, involucradbs en discu
siones relativas al tema de la com
plejidad social prehistórica. Por ello 
María de la Luz Gutiérrez y Jus'tin 
Hyland, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en 
Baja California, abordaron ese tema 
en su exposición. · 

Señalaron que lo que hace tan 
singular a la sierra de San Francisco 
•desde una perspectiva cultural- es 
la escala que alcanzó la tradición 
grán mural. Esta surgió sobre una 
antigua base rupestre de petroglifos 
la cual exhibe una vasta distribu
ción desde la península de Baja 
California hasta los límites norte de 
la gran cuenca. 

' Este trabajo debió orientarse pri-
mero a conseguir y procesar lo que 
parecen ser cantidades significati
vas de pigmento y aglutinante, y 
después a la construcción del 
andamiaje necesario para alcanzar 
la superficie de la roca donde se 
pintaba. 

Por tal motivo, agregaron, pue
de decirse que dichas actividades 
debieron ser comunitarias por la 
enorme cantidad de esfuerzo y dedi
cación que representan. En es!e sen-



Ambas fotos son de 
la Cueva La Pintada. 
Imagen derecha: 
Aves y venados en 
abigarrada 
confusión, resultante 
de la superposición 
de elementos 
mágico-religiosos. 

tido, el episodio de la pintura debió 
suceder en un momento en que se 
dieron condiciones muy favorables 
para que pudiera llevarse a cabo. 

No hay que olvidar que tuyo 
lugar en la parte más árida de la 
península y que el régimen de llu
vias en esta zona es impredecible. 

Explicaron que tradicionalmen
te los investigadores de la imaginería 
rupestre han tendido a centrarse en 
los aspectos iconográficos y forma
les de las imágenes divorciándolos 
de su más amplio contexto arqueo
lógico. Ahora se ha hecho patente 
que los sitios murales deben ser 
considerados como parte de un sis
tema prehistórico total. 

Hacia ese objetivo se orientó la 
estrategia del trabajo de campo para 
investigar no sólo los sitios rupes
tres mayores y menores sino tam
bién la serie de manifestaciones ar
queológicas de las cuales los sitios 
murales forman tan sólo una parte. 

De ahí que se realizara un reco
rrido de superficie en cuatro secto
res: la costa del Golfo, la vertiente 
oriental, la sierra y el Desierto del 
Vizcaíno, todas las variantes 
topográficas y ecológicas donde las 
diversas fases del proceso económi
co de apropiación pudieron haber 
tenido lugar. 

Asimismo, se realizaron excava
ciones en los diversos contextos ar
queológicos .incluyendo tres sitios 
con grandes murales. 

Ahora se puede afirmar que en la 
sierra de San Francisc(} se tiene evi
dencia de un sistema ideológico que 
se manifiesta, materialmente, en una 
tradición de pintura rupestre muy 
singular, lo que indica esfuerzo e 

inversión de mano de obra, organi
zación y participación comunitaria 
semejantes a los desarrollados en 
grupos con grados de complejidad 
tradicionalmente reconocidos. 

Organizaci6n Social 

El desarrollo en cuestión tuvo 
lugar en la parte central de la penín
sula de Baja California. Según los · 
datos recopilados durante el mo
mento del contacto en el siglo XVIII, 
el ál:ea estaba ocupada por grupos 
hablantes de varios dialectos 
cochimís, los cuales formaban parte 
de la familia yumana. Ahí habita
ban grupos como los quiliwa, paipai, 
cocopa, maricopa, etcétera. 

Hacia el sur, los datos arqueoló
gicos y etnohistóricos indican que 
la ocupación de la parte central de la 
península se caracterizó por bajas 
densidades de población, relacio
nados con amplios territorios de 
explotación. 

Es ahí, en el desierto central, 
donde se encontró evidencia de una 
manifestación cultural sin contra-

parte hacia el norte o hacia el sur. 
Una tradición de imaginería rupes
tre sorprendente y abrumadora, es
pecialmente si es observada según 
los esquemas persistentes del modo 
de vida cazador-recolector, mani
festaron los investigadores. 

Los problemas en tomo de la 
interpretación o decodificación de 
los siStemas simbólicos de la Socie
dad cochimí se agudiza considera
blemente por tres razones funda
mentales: primera, los elementos 
simbólicos que pueden observarse 
en pinturas y•grabados no encuen
tran representación en otros elemen
tos de la cultura material más que en 
contadas ocasiones. 

Segunda, la ambigüedad presen
te en la imaginería se manifiesta de 
modo evidente mediante signos y 
no muy claro en las asociaciones 
simbólicas espaciales y bidimen
sionales, y tercera, se carece de mar
cos de referencia etnohistóricos q_ue 
nos permitan la percepción objetiva 
de estos códigos metafóricos, lo que 
supone reconstruir su sentido por 
medio de los signos.• 
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Tradicionalmente los 

investigadores de la 

imaginería rupestre 

han tendido a 

centrarse en los 

aspectos 

iconográficos, 

divorciándolos de su 

más amplio contexto 

arqueológico. Ahora 

se ha hecho patente 

que los sitios murales 

deben ser 

considerados parte 

de un sistema 

prehistórico total 
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Para reforzar el 
intercambio entre 
nuestro país y el resto 
del mundo 

Desde hace ya varios años el 

Centr(J de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (CELE) 

organiza una semana 

cultural dedicada a 

diferentes idiomas y paises. 

Estas actividades 

extracurriculares tienen el 

objetivo de reforzar el 

intercambio cultural entre 

nuestro país y el resto del 

mundo. Para su 

organización se cuenta 

siempre con el apoyo de las 

embajadas respectivas. 

De esta manera, se han 

llevado a cabo las semanas 

culturales de China, 

Bulgaria, (/nión de 

Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, y una de 

literatura de Quebec. 
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A fin de enriquecer a la comunidad universitaria con 
actividades de índole cultural, el CELE organizó este 
encuentro en donde participaron alumnos y profesores de 
alemán, así como representantes de las embajadas de 
Alemania, Suiza y Austria 

Exposiciones y conferencias en La Semana 
Cultural de los Países.de Halia Alemana 

L LAuRA RoMERO 

a Semana C¡,¡ltural de los 
Países de Habla Alemana, que or
ganiza el Centro' de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras (CELE), fue 
inaugurada el 9 de octubre en una 
ceremonia en la que la licenciada 
María Aurora Marrón, directora de 
esa dependencia, dijo que este acto 
forma parte de las actividades 
extracurriculares que enriquecen la 
vida cultural de la comunidad uni
versitaria en general. 

Además de las labores pedagó
gicas y lingüísticas, explicó, el 
CELE realiza actividades como la 
celebración de las semanas cultura
les, que son festivales en donde par
ticipan no sólo los alumnos y profe
sores sino también las embajadas, 
en este caso las de Alemania, Suiza 
y Austria, y diferentes instituciones . 
que apoyan los diversos actos que 
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estas semanas comprenden. 
Señaló ante los embajadores en 

México de Alemania y Suiza, y el 
agregado cultural de Austria, Horst 
Palemberg, Gérard Fonjallaz y 
Julian Fredrich, respectivamente, 
que el principal objetivo de esta 
semana cultural es difundir los as
pectos cotidianos de dichas nacio
nes gerrnanoparlantes. 

Mediante el festival los alum
nos tienen un mayor contacto con la 
lengua extranjera que están estu
diando y se acercan a otras culturas, 
todo lo cual contribuye a que au
menten sus conocimientos. 

La Semana Cultural de los Paí
ses de Habla Alemana incluyó, en
tre otras actividades, tres exposicio
nes de fotografías y carteles con 
imágenes proporcionadas por cada 
una de las embajadas, conferencias 

La semana incluyó 
exposiciones de 
fotograflas y carteles 
con imágenes 
proporcionadas por 
cada una de las 
embajadas, 
conferencias sobre 
temas de interés 
histórico y cultural, 
así como películas, 
videos y conciertos. 

ofrecidas por los agregados cultu
rales de las mismas sobre temas de 
interés histórico y cultural, así como . 
películas, videos y conciertos. 

Estimular el interés de los estu
diantes por conocer más a fondo la 
lengua y cultura de Alemania, Aus-

:PLA.Kart 



Ofrecer la oportunidad 

de conocer los 
programas de 
intercambio académico 

entre instituciones 

educativas de 

Alemania, Austria y 
Suiza fue uno de 
objetivos de la semana 
cultural. 

tria y Suiza: y ofrecer la oportuni
dad de conocer los programas de 
intercambio académico que se pue
den fomentar entre instituciones 
educativas de esos países y el nues
tro son otros de los objetivos del 
acto, -concluyó la directo~a del 
CELE. 

La Lengua, el Espfritu de un 
Pueblo 

Al hacer uso de la palabra, el 
señor Horst Palemberg, embajador 
de Alemania en México, expresó su 
agradecimiento a quienes participa
ron en la organización de esta sema
na cultural y al personal dedicado a 
la enseñanza del idioma alemán. 
_ El espíritu, la identidad y el co
razón de un pueblo se manifiesta 
por medio de su idioma, que lo une 
en lo profundo, pero también en lo 
cotidiano, en lo histórico, político, 
filosófico y artístico, indicó. 

El idioma alemán es estudiado 
por un gran número de personas, 
institutos y academias dipersos en 
casi todos los países del mundo, y el 
departamento de este idioma en el 
CELE, añadió, es una magnífico 
ejemplo de lo que significa su ense
ñanza, pero también la cooperación 
entre las naciones. 

MONSTER • lEHr AM\ 

• 
• 

Después de la caída del· Muro de 
Berlín, la cual trajo la reunificación 
política, también conllevó la de la 
noción cultural del idioma alemán. 
La lengua es un medio de-comuni
cación que abre paso al entendi
miento y al mejor conocimiento de 
un país, señaló. 

Los diferentes temas y expresío
nes que serán abordados, como ex
presiones artísticas y literarias, son 
de gran interés no sólo para las 
personas dedicadas al estudio y a la 
enseñanza del alemán, sino para el 
público en general, finalizó. 

Estrechar Relaciones 
conlaUNAM 

Por su parte el señor Fonjallaz, 
embajador de Suiza, aseveró que en su 
país la diversidad lingUística es com
pleja, ya que se usan como lenguas 
oficiales el alemán, el francés y el 
italiano, además. de que en ella las 
fronteras de idioma y religión no han 
cambiado desde hace siglos. 

o ,. .. 

El federalismo en ese país no es 
sólo político, sino también cultural, 
pero de esta diversidad sobresale la 
más importante de las culturas suizas, 
es decir, la alemana. 

Para concluir su intervención, 
expresó su deseo de que el encuen
tró estreche los lazos entre las emba
jadas y la UNAM, pero también 
entre los tres países que participan 
en la misma y México. 

Finalmente, el agregado cultural 
de Austria dijo que estos actos ayu
dan a conocer mejor las característi
cas e imagen que, en naciones como 
la mexicana, se tiene de los alema
nes, austriacos y suizos, además de 
que se genera el interés por seguir 
aprendiendo el idioma de esos pue
blos y conociendo en mayor medida 
sus costumbres. 

En el acto, las embajadas de 
Austria y Alemaniadonaronunacer
vo de libros acerca de literatura del 
siglo XX,lingUística, y otros temas, 
que serán incorporados a la bilioteca 
del CELE. • 

Gaceta UNAM 
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N u e vos Becarios en el Extranjero 
Programa Fundación UNAM 

de Becas Reconocimiento para Alumnos Distinguidos . 

on la finalidad de contribuir al desarrÓIIo de los estudiantes de licenciatura y posgrado de nuestra casa de 
estudios, la Fundación UNAM y la Dirección General de Intercambio Académico conjuntan esfuerzos año 
con año para aprovechar oportunidades que les ofrece la cooperación internacional para realizar cursos o 

investigaciones para tesis en el extranjero. 
Fundación UNAM otorga becas que permiten que los estudiantes participen en los programas de intercambio que 
mantiene la UNAM con varias instituciones del extranjero. La Dirección General de Intercambio Académico, por· 
su parte, presenta los candidatos y gestiona los trámites para la obtención de las becas, así como la exención de 
coleg·iaturas de las universidades extranjeras. 
En este año han salido al extranjero 90 alumnos de licenciatura y ·19 de posgrado para llevar-a cabo cursos 
semestrales, intensivos, así como investigaciones de tesis. En los cursos intensivos participaron 38 alumnos de 
licenciatura en universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia. "En los semestrales, los créditos de las 
asignaturas tienen posible reconocimiento en el historial académico del alumno; instituciones de Canadá, Estados 
Unidos y España recibieron a 31 alumnos de la UNAM. En el nivel de posgrado, 18 estudiantes llevaron a cabo 
estancias en universidades de Perú, Canadá, Estados Unidos, Alemania, España y la República Checa. 
Dentro del Programa de Movilidad Académica Regional en Ingeniería y Medio Ambiente, establecido con 
instituciones de Estados Unidos y Canadá, participaron 11 alumnos de licenciatura; mientras que en el programa 
instituido en el marco del convenio entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUlES) y la Conferencia de Rectores para las Universidades de Quebec (CREPUQ), llevaron 
cursos semestrales con acreditación 10 alumnos de licenciatura y uno de posgrado. 
A continuación presentamos una lista dividida por dependencia, con los nombres de los alumnos y las universidades 
a las que acudieron. 

CURSOS INTENSIVOS 

Arquitectura 
U. de California en Berkeley. Andrés Fer
nández Cueto, Carolimt Luz Reyes Al da soro 
E.N.S. de Creación Industrial Les Ateliers 
de París. Francia. Matías Peraza Reyes 

Ciencias Políticas y Sociales 
U. de California enBerkeley. Mónica Eche
goyen López, Héctor Guerra Vega, David 
Gerardo Ortiz C'anseco 
U. de California en Los Angeles. Julieta 
Espín Ocampo, Jorge López Ruiz 
U. de Washington. Lenny de Jesús Rodrí
guez Lara 

Conta~uría y Administración 
U. de Washington. Juan Luis Alvarez 

Derecho 
U. de Texas en Austin. Mercedes García 

36 O 19 de octubre de 1995. Gaceta UNAM 

Villegas, Juan Carlos Hernández Martín, 
Rodolfo Luna de la Torre, Jaqueline Reyes 
Galicia, Erika Rodríguez Barragán, María 
<)el Rosario Vida! Pérez 

FES Cuautitlán 
U. de California en Be'rkeley. Juan Antonio 
Ascencio Armenia 

Filosofía y Letms 
U. de California en Los Angeles. Perla Car
avantes Jiménez, Adriana Cerna 
U. de Montreal, Canadá. Ana Victoria Mo
rales Roura 
U. de Te.xasenAustin. Eugenia Roldán Vera 
U. para Extranjeros de Siena, Italia. María 
Teresa Ramírez Badillo 

Ingeniería 
U. de Minnesoia. Luis Aguírre Torres, Car
los Espíndola Osorno, Manlio Fabio Valdi
vieso Cacique 
U. de California en Berkeley. Francisco Ja-

vier Ayaia Sarabia, Javier Domínguez .Ma
teos, Luis Parra Estrada 
U. de California en Los Angeles . . Leticia 
Osawa Meida . 

Psicología 
U. de California en Berkeley. Margarita 
Foncerrada de Palacio, Rosaura Martínez 
Ruiz, Ana Beatriz Moreno Coutiño 

Química 
U. de California en Los Angeles. Rodolfo .. 
García Flores, Hugo Garrido Hernández, 
Luisa María del Carmen Moreno Lomelín 

ENEP Acatlán 
U. de Califo~nia en Los Angeles. María Gri
ssell Sánchez Barrera 

liACPyPCCH 
U. de Nueva York. Tania del Río 
U. de Wisconsin en Madison. Sergio Pala
cios Boneta 

~. 
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ANEXO 1 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y APORTACIONES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL BACHILLERATO DE LA UNAM, 

DE ACUERDO A LOS RUBROS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRIDE 
"' 

RUBRO A 
FORMACIÓN Y ESCOLARIDAD 

Actualización disciplinaria o pedagógica 
-Diplomado 
-Estancia 
- Seminario, curso , taller o grupo de trabajo 

Estudios profesionales o de posgrado 
- Doctorado y posdoctorado 
-Maestría 
- Especialización 
- Llicenciatura 

Colectivización de la experiencia 
docer.te 

Apoyo a la preparación para la enseñanza 
-Cursos de informática, lengua o acervo cultural 
-Asistencia a evento académico o profesional 
- Pertenencia a asociación académica o profesional 
- Autoformación 

Experiencia profesional 
- Cargos y puestos desempeñados 
- Aportaciones en el campo profesional 
- Parfícipación en eventos y asociaciones 
profesionales 

Premios y distinciones 

. 

RUBROS 
LABORES DOCENTES Y DE FORMACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
Organización e impartición de los cursos 
asignados en la dependencia-de adscripción 
Planeación, ejecución y-evaluación implicadas en el 
desarrollo de los cursos obligatorios que imparte el 
profesor, incluyendo las actividades extra-aula, 
como visitas guiadas y prácticas de campo, que 
apoyan el aprendizaje de los contenidos del curso. 

Apoyo académico a estudiantes 
tmpartición de curso especial 
-Asesoramiento a alumnos 
-Coordinación y supervisión de grupos estudiantiles 
- Participación en actividades académicas 

organizadas por la dependencia para alumnos 
- Sustitución docente 

Apoyo a la formación docente del personal 
académico de la dependencia 
- Diseño, cocrdinación e impartición de seminarios, 

cursos o talleres 
- Coordinación de grupos de trabajo establecidos 

oficialmente 
- Tutoría o asesoramiento a profesores para mejorar 

la impartición de sus cursos 

Apoyo a la titulación del personal académico de 
la dependencia 
• Coordinación de seminario de tesis o titulación 
- Dirección o asesoría de tesis 

Formación de recursos humanos en otra 
dependencia universitaria o institución educativa 
- Participa~ión en seminario, curso o taller 
- Sinodal en examen de licenciatura o grado 

RUBROC 
PRODUCTIVIDAD ACADtMICA 

Material de apoyo para la docencia 
Recursos impresos, audiovisuales o de cómputo, 
elaborados, adaptados, traducidos, revisados o 
selec,cionados, que se hayan . utilizado con el 
propósito de facilitar la ense.ñanza y los aprendizajes 
propuestos en el programa de estudios del o de tos 
cursos que imparte el profesor. 

Publicaciones 
Material escrito, audiovisual o de cómputo, 
relacionado con la enseñanza en el nivel medio
superior que haya sido publicado o avalado por 
comité editorial 

Estudios e investigaciones educativas 

Colaboración en eventos académicos 
Organización o presentación en eventos 
académicos. 

Asesorías institucionales 
Colaboración como experto en una dependencia 
educativa, derivada de convenios de colaboración 
interinstitucional o por invitación oficial al profesor. 

D.ifusión de las ciencias, las humanidades, las 
artes y el deporte 
Actividades que se realizan para divulgar y extender 
los beneficios de la cultura generada y recreada en 
la Universidad, dirigidas a la comunidad en general. 

NOTA: . La especificidad para la aplicación del contenido de este anexo, será establecida por el Consejo Técnico respectivo 

RUBROD 
COLABORACIÓN EN PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 
Programas institucionales 
Participación con reconocimiento oficial en 
programas y eventos académicos establecidos 
institucionalmente. 

- Programas de evaluación y diseño curricular 
- Programas de apoyo para el desarrollo y 

cumplimiento del plan de estudios 
Proyectos de investigación oficialmente 

establecidos 
- Programas para el desarrollo de la infraestructura 

académica 
- Programas especiales para alumnos 
- Programas especiales para profesores 
- Programa editorial de la dependencia 

Otros programas o eventos académicos 
organizados institucionalmente 

Comisiones académicas 
Desempeño de actividades con nombramiento o 
autorización oficial en apoyo a las funciones 
académicas de la Institución. 

Cargos académico-honoríficos 
Participación como miembro oficial de órganos 
colegiados, jurados y comités académicos. 

Funciones académico-administrativas 
Desempeño de cargos de dirección o administración 
académica. 



:S 
o 

"' f6-

~ 
¡¡¡ 
a. 
(!) 

~ 

C'l 
~ 

~ 
e: 
z 
> :;:: 

-- . 1 

ANEX02 
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE ACTMDADES Y APORTACIONES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL BACHILLERATO DE LA UNAM 

RUBRO A. FORMACIÓN Y ESCOLARIDAD RUBRO B. LABORES DOCENTES Y DE 1 RUBRO C. PRODUCnVIDAD ACADÉMICA 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS -

RUBRO D . ctOLABORACIÓN EN PROGRAMAS 
INSnTUCIONALE$ 

- Actualización disciplinaria o pedagógica 
.- Estudios profesionales y de posgrado 
- Colectivización rde la experiencia docente 
-Apoyo a la preparación para la enseñanza 
- Experiencia profesional 
- Premios y distinciones 

CRITERIOS 
PERTINENCIA 
- Las actividades se vinculan con la enseñanza de lá 

o las materias impartidas por el profesor en la 
dependencia donde se presenta la solicitud para 
permanecer en el PRIDE. 
Apoyan alguna tarea o programa de esa 

dependencia. 
-Fueron aprobadas, por el Consejo Técnico. 
- Fueron convocadas por la propia dependencia. 

CALIDAD 
- Las actividades se realizaron de acuerdo a un plan o 

programa de estudios en una institución con 
prestigio académico. 
El nivel de desempeño del profesor demuestra 
dedicación y esfuerzo. 

TRASCENDENCIA 

- Organización e impartición de los cursos asignados 
en la dependenCia de adscripción . 

- Apoyo académico a estudiantes 
- Apoyo a la formación docente del personal 

académico de la dependencia 
- Apoyo a la titulación del personal académico de la 

dependencia 
- Formación de recursos humanos en otra 
d~dencia universitaria o institución educativa 

CRITERIOS 
PERTINENCIA 
- Se aprecia concordancia del programa de trabajo del 

profesor con el programa de la asignatura, el 
proyecto educativo de la dependencia o las 
finalidades del evenlo académico especifico, según 
sea el caso. 

CALIDAD 
- Adecuación y actualización disciplinaria y 

pedagógica del progr.ama de trabajo a los fines 
es~íficos del curso o actividad. 

- Coherencia y actualidad de contenidos, actividades, 
recursos y formas de evaluación/acreditación con 
los objetivos propuestos. 

- Creatividad en la selección e implementación de 
contenidos, actividades, recursos y foF!l1as de 
evaluación. 

-Cumplimiento del programa del curso o actividad. 
- Logros y avances en cuanto a los aprendizajes u 

objetivos propuestos. 
- Valoración favorable de los participantes. 
-Apreciación positiva de autoridades y colegas. 
TRASCENDENCIA 

Las actividades realizadas se han traducido en ¡- Propuestas del profesor para mejorar su propia 
contribuciones al mejoramiento de la docencia en la actividad. 
dependencia. - Presentación y discusión colegiada de las 

experiencias del profesor. 
- Número de asignaturas, grupos y alumnos que 

atiende el profesor, o número de participantes en la 
adividad, SE!Q_ún sea el caso. 

- Material de apoyo para la docencia 
- Publicaciones 
- Estudios e investigaciones educativas 
-Colaboración en eventos académicos 
- Asesorías institucionales 
- Difusión de las ciencias, las humanidades, las 

artes y el deporte 

CRITERIOS 
PERTINENCIA 

La aportación apoya o complementa los 
aprendizajes previstos en los programas oficiales, 
en el caso del material de apoyo para la docencia. 

- Está vinculada a la educación en el bachillerato de la 
UNAM. 

- Programas institucionales 
-Comisiones académicas 
- Cargos académico-honoríficos 
- Funciones académico-administralivas 

CRITERIOS 
PERTINENCIA 
- Se derivan de la estructura y del plan de trabajo de 

la dependencia. 

CALIDAD 
CALIDAD -Se aprecia cumplimiento con los encargos 
- Las características de la aportación del profesor académicos correspondientes. 

están en concordancia con la descripción y los - Se aprecia adecuación y' sistematización de 
criterios de calidad contenidos en los protocolos de' iniciativas y productos de trabajo. 
evaluáción de la ENP y de la UACB/CCH. - Existe . valoración favorable de colegas y 

- Intrínsecamente se aprecia rigor, precisión, autoridades. 
profundidad y actualización de tratamiento, 
estructura, aparato critico y presentación, así como 
creatividad y originalidad, adecuados al nivel de 
enseñanza medio- superior. 

- Existe un didamen o valoración favorable de 
autoridades, colegas y beneficiarios. 

- Hay apego a normas ampliamente reconocidas, 
sobre todo en el caso de publicaciones, estudios e 
investigaciones. 

TRASCENDENCIA 
- La aportación tiene potencial para beneficiar 

concretamente la docencia en la dependencia. 
- Número potencial de beneficiarios. 

TRASCENDENCIA 
- Las iniciativas y productos de trabajo hacen prever 

un efecto concreto en el enriquecimiento de la 
docencia en la dependencia. 

-Nivel de aplicación de las propuestas. 

NOTA: La especificidad para la aplicación del contenido de este anexo, será establecida por el Consejo Técnico respectivo 



ANEXO 3 
APARTADOS DE ACTIVIDADES Y APORTACIONES ESTABLECIDOS PARA LOS PERFILES DOCENTES. FACTORES DE PONDERACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES Y APORTACIO!'JES 

PERFIL DOCENTE: ENSEÑANZA EN LA DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN 
APARTADO 1. 

'ENSEÑANZA 

· P\aneat:ión. e¡ecuc•on ~· e.<ah .. ac•on •mo!•:adas en el desauollo del programa oft.ctal de 
la o las asignaturas que 1mpane el prolesor en la dependenc•a en la que presenta su 
sohcilud para perrr.a"lecer er. el ?lii:::JC Se mct~·en el traba¡o en el aula y aquellas 
actr,Jdades ertra-au:a Qu~ apoyan d"':::amente el aprendrzaje de tos cofltenrdos 
pro;ramat~eos 

'FORMACION 

· Estud•os de lorrr.acton o actuallzac•on disciplinaria o pedagógrca realizaocs con el 
p!'opOsno de meJOrar la enseñanza oe tos cursos que •mpane el profesor en la 
dependencia de adstripcion · 

· Colectivizactón de la e~~:penencia parttc.::ar del profesor en beneficto de la docencia 
tnsiUttCional iaststencia y presentación e!'l jornadas académicas) 

APARTADO 2. APOYO ACADÉMICO 

· Activtdades de apoyo academice a c;u'TlnoS '! profesores en la dependencia de 
adscnpciÓn emprendidos de manera parttcular por el profesor o un grupo de 
profesores 

. Elaboración de materiales de apoyo a la docencia. publicaciones o participación en 
estudios e invesrtgactones emprendlda.s de manera particular po'r el profesor o por un 
grupo de profesores ' 

· Programas. comtsiones a-::adém~eas o grupos de trabajo institucionales para la 
atención de alumnos, la formación de profesores, la revisión.curricular. la elaboración 
de matertales de apoyo a la docencra o a la realizacion de estudiOS o investtgactones 
educativos. 

·Participación en comts10nes académicas 
· Caroos académico·hooorificos. 

ACiNICADES Y APORTAC!O~ES 

PERFIL DOCENTE: FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 
APARTADO 1. FORMACION 

Com;sról'l oltctal para la reahzación de estudiOs de posgrado o de diplomados 
convocados por la tnstrtucJor.. cue requteren dechcar ~1 total o la mayor parte de la 
carca horana del profesor. "Orle menos durante un oerrodo lectNo 

APARTADO 2. ENSEÑANZA O APOYO ACADÉMICO 

· Acltvtdades aprobadas o encomendadas por el Conse¡c T ecmco ' 
·Otras actividades y apor1acto1es reabzadas en la dependencia de adscripciÓn 
·Cargos acadérnrcos o académicc-administrattvos 

PERFIL DOCENTE· COMISIONADO ACADÉMICO 
APARTADO 1. COMISIÓN O CARGO ACADEMICO 

· Comision oftciaf que requiere dedrcar el total o la mayor parte de la carga horaria del 
profesor, por lo menos durante un penado lectivo, o desempeño de funciones 

. académico·admmistrahvas en la lnst~ueión. 
APARTDO 2. ENSEÑANZA, FORMACIÓN O APOYO ACADÉMICO 

· Actividades aprobadas o encomendadas por ef Consejo T écmco 
· Otras actiVIdades y aportacrones rea~zadas en la dependencia de adscr¡pción 
· Cargos académK:os o académico -admmistrativos 

A 

B 

e 

.D 

o 

A 

B. e o o 

o 

A. B. Co 
o 

0.70 

0.30 

0.70 

0.30 

0.70 

0.30 

FUENTES DE INFORMACION 

· Informe de la orgamzat~ón didácttca del curso, incluyendo mueStras deltrabaíO re.:.lizado. 
· AuiOevatuactón. reflexion y propuestas der ivadas de la impankión de los cursos asignados. 
· Resunados del Cueslionario de Actividades Docen1es (CAD) 
· Aprovechamiento de los alumnos. en su caso 
· Informe de las autondades 
· Constancia ofktal de panicipacKm 
·Informe. copi'a o muestra del trabajo realizado. según cor~esponda 

· Constancia oficial de acreditación 
-Programa del curso o actividad 
· lnlorme de actividades o producto de trabaje, en Su caso 

• Constanc1a oficial de pat1ttipación o 
nQmbram1ento. segUn sea el caso 

· Informe, copia o muestra del trabaj9 realizado. según sea el caso 
· En su caso. evaluaciones. arbitrajes u opiniones em~id~s por otros órganos colegiados 

-Informe de las autoridades 

\ 

r. 

FUENTE DE INFORMACION 

~r 
·Constancra oftC!al de acrednación 
• Programa del curso o activrdad 
·Producto deo..~rabajo. en su caso . 
· Constancta ofrctal de participación 
·Informe, copra o mueslfa del trabajo realizado. según COfresponda 
· Resultados del Cuestionario de Actividades Docentes (CAD). si es el caso 

·-· 
· Constancia oficial o nombramiento 
• Programa del curso o actividad 
· Informe, copta o muestra del trabajo realizado 
· Opinión del responsable del programa, en su caso 

-Constancia oficral de pantcipación 
· Informe. cop1a o muestra del trabajo realizado, según corresponda 
. Resu~ados del Cueslonario de Aclividades Docentes (CAD). si es el caso 

NOTA: La específí~ídad para la aplicación del contenido de.este anexo, será establecida por el Consejo Técnico respectivo 
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APARTADO 1 
ENSEÑANZA 

ICO 

ACTIVIDADES Y APORTACIONES 
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ANEXO 4 
EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DEL RESULT.ADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

EN EL BACHILLERATO DE LA UNAM 

* 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

• El resultado que se obtenga en cada uno de los apartados del perfil docente que corresponda, se estandizará conforme a una escala del O al1 00, obteniéndqse la puntuación PRIDE por apartado, la 
cual se multiplicará por el factor de ponderación indicado, obteniéndose así la puntuación PRIDE ponderada para cada apartado. La ponderación permite que aquellas actividades y aportaciones 
consideradas típicas para cada perfil docente, tengan un mayor peso en la evalúación global del desempeño del profesor. 

" La suma de las puntuaciones ponderadas, cuando en cada apartado se hubiese obtenido por lo menos un resultado equivalente a satisiactorio, permitirán calificar el desempeño docente como 
satisfactorio, destacado o sobresaliente, según la escala (del O al 1 00) que establezca el Consejo Técnico respectivo, tanto para los casos de ingreso como los de renovación. Dicho calificativo 
estará asociado a un determinado nivel dei.PRIDE, de acuerdo a la siguiente tabla: 

CALIFICATIVO PRIDE NIVEL DEL PRIDE 
SATISFACTORIO NIVEL A 

DESTACADO NIVEL B 
SOBRESALIENTE NIVEL'C 

TRAYECTORIA ACADEMICA 
1 

Para el profesor que solicita su ingreso o permanencia en .el PAlDE, su trayectoria 
académica y, en su caso, profesional, será un referente para decidir la permanencia o la 
asignación en el nivel del PAlDE al que más. se acerque el resultado de la evaluación de su 
'· . .. -

-
. 

1 FUNOAMENTAC!ON DEL DICTAMEN 
Breve descripción y análisis de las características del desempeño docente del profesor, en el 
periodo por evaluar, por rubro y globalmente, que lo hacen acreedor a un determinado nivel 
del PAlDE. 

1 DICTAMEN GLOBAL/ NIVEL PRIDE 1 1 u ----] 

NOTA: El fÓrmate para la presentación del dictamen..será establecido por el Consejo Técnico respectivo 



CURSOSSEAIESTRALES 

Ciencias 
U. McGill, Canadá. Larissa C.ampuzano 
U. de la Columbia Británica, Canadá. Va
nesa Magar Brunner, Jan Siga! Sefchovich 
U. de California en Santa Cruz. Gilberto 
Gómez, Rodrigo Ordóñez, Carlos Román 
U. de California enBerkeley. Adolfo Guillo! 
U. de California en San Diego. Simoneta 
Negrete. Yankelevich 

. Economía 
U. de Texas en San Antonio. Fidel González 
González, César Romero García 

Filosofía y Letras 
U. Me 'bill, Canadá. Luis Aguirre Orta 
U. de Toronto, Victoria College, Canadá. 
Ana Perusquía Suárez 

Ingeniería . 
U. Estatal de Nuevo México. Arnim Ruelas 

Medicina 
U. McGill, Canadá. Laura Vázquez Osornio 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 
U. de Texas A&M.Yasmin Alcalá, Alma 
Rosa Alvarado,Virginia Arzeta, María del 
Pilar Cabra les, Mario Villarino 

Química 
U. de Californ¿a en lrvine. Quetzaly Al
meida, Raúl Camba, Virginia Jaúregui 
U. de California en Davis. Marcela Aya la, 
Alejandra García, Ando ni Garritz.Cruz, An
tonió Pastor Colón 
U de California, Berkeley. Gabriel a Toledo 

ENEP Acatlán 
U. de California en Los Angeles. Roberto 
Dutton Treviño 

Artes Plásticas 
U. Politécnica de Madrid. Ricardo Betanzos 
.Arreola, Ornar G11rZ.1 López, Luis Orozco 
Gallardo 

INVESTIGACIONES PARA TESIS 
YCURSOSSEMESTRALES 

(POS GRADO) 

Arquitectura 
Instituto Tecnológico de Massachusells. 
Mauricio !barra Deras 

Ciencias 
U. deTexasA&M. Joel Gabriel Ortega Ortiz 
Instituto Tecnológico de Californid.Fidel 
Santam11rí11 Pérez 

Ciencias Políticas y Sociales 
U. de California en San Diego. María del 
C.onsuelo Dávila Pérez 
U. deMaryland, CollegePark.Laura Muñoz · 
Mata,César Pérez Espinoza 

Filosofía y Letras 
U. Nacional de San Marcos; Perú. Emigdio 
Aquino Bolaños 

Ingeniería 
Instituto Tecnológico de California. Gema 
Andraca Ayala 
U. Regina Saskatchewan. María Dolores Sa
lazar Villalpando 

Química 
U. de Toronto, Canadá. Luz Lazos Ramírez 
Nuria Esturau Escofet '· 
U. de California enBerkeley. José Luis Ló
pez Martínez 

Instituto de Biotecnología 
ColegiodeMedicinaBaylor, Texas. Mariela 
Aidé Cuadras Ramírez 
U. de Stanford, California. María de la Luz 
Gutiérrez Nava 

Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología 
U.de TexasA&M. María del Carmen Bazúa 
Bazúa 

Instituto de Ciencias Nucleares 
U. de Barcelona, España. Antonio García 

Instituto de Química 
U. de Bremen, Alemania. 
U. de Masaryk, República Checa. José Gua
da tupe Al varado Rodríguez 

lJACPyPCCH 
Instituto Nacional para la Investigación 
Médica. Norma Angélic.1 Moreno Mendoza 

PROGRAMA DE 
MOVILIDAD ACADEMJCA 
REGIONAL!INGENIERIA 

FES Cuautitlán 
U. Tecnológica de Nut;va Escocia, Canadá 
José Zavala Jurado 

Ingeniería 
Escuela Politécnica de .Montreal, Canadá 
Luis Fierro Cervantes 
Universidad de Ontario Oeste, Canadá. 
Samuel Kobelkowsky Sosa 

Química 
U. Me .Gill, Canadá. José Fernando Luna 
Santos 

PROGRAMA DE 
MOVILIDAD ACADEMJCA 

REGIONAL/MEDIO AAIBJENTE 

Arquitectura 
U. de Waterloo, Canadá. Anayansi Vargas 
Ruíz 

Ciencias 
U. de· Montreal, Canadá. Veronique A vil a 
Foucat 
U. de San Luis Missouri. Martha Barrera 
U. 4e Carleton, Canadá. Laura SaldívarTa
naka 

Química 
U. de Carleton, Canadá. María de la Luz 
Ballinas Casarrubias 
Instituto Tecnológica de Florida. Arcadio 
García Gómez 
U. de Boston. Varinia Ramírez Enciso 

Ciencias 

PROGRAMA 
ANUJES-CREPUQ 
(LICENCIATURA) 

l:l. de Montreal, Canadá. lsaura Fuentes 
U. deQuebecenMontrea4 Canadá. Bárbara 
Reachi Valdés 

Ciencias Políticas y Sociales 

U. de La val, Canadá. Anayantzin Robles 

Contaduría y Administración 
U. de Quebec en Montreal, Canadá. Esther 
Vázquez Rivera, Robertó Villa! va Arellano 

'Psicología 
U. de Montrea4 Canadá. Miriam Calderon 
de Anda 

Artes Plásticas 
U. de Quebec enMontreal, Canadá. Natalia 
Jareni Ayala Islas, Patricia Carrillo Medra
no, Aída Menchaca Ramírez 

Música 
U. deLaval, Canadá. Mauricio Muriel 

PROGRAMA 
ANUlES -CREPUQP 

(POSGRMJO) 

UACPyPCCH 
UniversidaddeMontrea~ Canadá. Liza Co
vantes Torres. e 
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Facultad de Derecho 
La Facultad de Derecho, con fundamento en los artículos 35, 36, 
48, del 66 al 69, del 71 al77 y demás aplicables del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de oposi- · 
ción abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en el referido estatuto ¡;>ara ocupar las 
plazas de profesores que se especifican a continuación: 

Para Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo. 

No. de plazas 

5 
3 
3 
12 
10 

Asignatura 

Derecho Individual del Trabajo 
Derecho de la Seguridad Social 
Filosofía del Derecho 
Derecho Mercantil 
Teoría Política 

Bases: 

En este concurso podrá~ participar quj;nes satisfagan los 
siguientes requisitos: 

l. Tener título superior al de bachiller en una licenciatura del 
área de la materia que se vaya a impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho determinó que 
los aspirantes deben presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 
de 20 cuartillas 

b) Interrogatorio sobre la materia 
e) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente 
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 
horas de anticipación 

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado, en la extensión que señale la Comisión 
Dictaminadora correspondiente 

Para párticipar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en' la Secretaría Académica de la Facultad, dentro de . 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, una solicitud por escrito acompañada de 
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la siguiente documentación por duplicado: 

L Currículum vitae actualizado. 
II. Copia de los documentos que acrediten los estudios y 

experiencia. 

En la Secretaría Académica de la Facultad se comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de 
inicio de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el citado . 
estatuto se darán a conocer los resultados del concurso, mismos 
que surtirán efecto a partir de la fecha" de terminación de los 
contratos de los profesores con quienes las plazas en cuestión se 
encuentran comprometidas. 

. r 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 19 de octubre de 1995 

El Director 
Doctor Máximo Carvajal Contreras 

Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 

Iztacala 
La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztácala, con 
fundamento en los artículos 38 al40, del 66 al69, del71 al 77 y 
demás aplicables del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o concur
so abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en el referido estatuto, y que aspiren 
a ocupar alguna de las siguientes plazas: 

Carrera de Cirujano Dentista 

l Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo, 
interino con sueldo mensual de N$2,50 1.80,.en el área de Clínica 
con ori;ntación en Técnicas Quirúrgicas. (1) 

Carrera de Médico Cirujano 

1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo, 
interino, eón sueldo mensual de N$2,501.80, en el área Básica 
Médica con orientación en el Módulo de Sistema Digestivo. (2) 

1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo, 
interino, con sueldo mensual de N$2,501.80, en el área Básica 
Médica con orientación en el Módulo de Introducción. (3) 



1 Plaza d~ Profesor Asociado Nivel "B" de tiempo completo, 
interino, con sueldo mensual de N$2,824.20, en el área de Clínica 
Básica, con orientación en el Módulo de Práctica Clínica I, 11, III 
y IV. (4) 

Bases: 

. 
En este concurso podrán participar quienes satisfagan los 

siguientes requisitos: 

Para Profesor Asociado "A" de tiempo completo, interi-
no: 

l. Tener una licenciatura o grado equivalente. 
,2. Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes 

o de investigación, demostrando aptitud, dedicación y eficiencia. 
3. Haber producido un trabajo que acredite su competencia en 

la docencia o en la investigación. 

Para Profesor Asociado "B" de tiempo completo, inte~-
no: 

.. . : 
l . . Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 

conocimientos y experiencia equivalente. 
2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 

labores docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad. · 

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

De confoimidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala determinó que los aspirantes deberán 

· presentar, de acuerdo con el número de referencias señalado para 
cada plaza, ras siguientes 

Pruebas: 

(1) 

a) Crítica eserita del programa de estudios de la Asignatura de 
Técnicas Quirúrgicas 

b) Formulación de un proyecto -de investigación sobre: · 
"Detección Temprana de las Ameloblastomas y su Tratamiento 
Conservador" 

e) Exposición oral de los ·puntos anteriores 

(2) 

a) Crítica escrita del programa de estudios del Módulo de 
Sistema Digestivo 

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre el tema 
"Cronicidad de la Enfermedad Acidopéptica. Relación con el 
Manejo Terapéutico Inadecuado" 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 

(3) 

a) Crítica escrita del programa de estudios del Módulo de 
Introducción 

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre el tema 
"La Epidemiología en las Enfermedades de la Medicina Tradi
cional Mexicana" 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 

(4) 

a) Crítica escrita del programa de estudios del Modulo de 
Práctica Clínica I, 11, III y IV 

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre: "Dis
posición de Alumnos y ,Profesores hacia el Método Activo 
Participativo en la Enseñanza de los Módulos de Práctica Médica 
Profesional" 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en las oficinas de la Secretaría del H. Consejo Técnico, 
de esta dependencia, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, la siguiente 
documentación por triplicado: 

l. Solicitud de inscripción al concurso (el formato se propor
cionará en las oficinas de la Secretaría del H. Consejo Técnico). 

2. Currículum vitae actualizado y documentación 
comprobatoria de su contenido. 

3. Constancia del título requerido (o en su caso, constancia de 
dispensa de título). , 

4. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residen
cia legal e'n el país y condición migratoria suficiente. 

El mismo H. Consejo Técnico hará del conocimiento de los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, y la Comisión 
Dictaminadora correspondiente proporcionará la información 
necesaria respecto de la fecha y sitio donde se realizarán las 
pruebas antes señaladas. 

Una vez concluidos los procedimientos que se establecen en 
el Estatuto del Personal Académico de la UNAM se dará a 
conocer la resolución final del concurso, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se tome. Cabe señalar que el 
resultado del concurso para las plazas 1 y 4 surtirá efecto a partir 
de la fecha de terminación del contrato, con quien la plaza en 
cuestión se encuentra comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Iztacala, Estado de México, a 19 de octubre de 1995 

El Director 
Maestro Felipe Tirado Segura 
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Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 

Aragón 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, con 
base en el acuerdo del H. Consejo Técnico de fecha 24 de agosto 
del año en curso, y con fundamento en los artículos 38, 39, del 
66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico, 
convoca a concurso abierto de oposición a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido estatuto Y, que aspiren a ocupar una plaza de Profesor 
de Cartera Asociado "A" de tiempo completo, interino, en la 
carrera de lnge.niería Civil, en el área de Ingeniería Am
biental, con sueldo mensual de N$2,501.80, de acuerdo 
con las siguientes 

Bases: 

a) 'I;ener una licenciatura o grado. equivalente 
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores docen

tes o de investigación, demostrando aptitud, dediCación y 
eficiencia 

e) Haber producido un trabajo que acredite su competencia en 
la docencia o en la investigación 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita de los programas de estudio de las materias 
obligatorias del área de conocimiento correspondiente 

b) Exposición escrita de un tema de uno de los programas del 
área de conocimiento en un máximo de 20 cuartillas 

e) Interrogatorio sobre la materia 
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 
horas de anticipación 

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
tema relacionado con el área de conocimiento 

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre un tema 
relacionado con el área de conocimiento 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
entregar la siguiente documentación por sextuplicado en la 
Unidad Académica de esta dependencia, de~tro de los 15 días 
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hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria. 

l. Solicitud (el formato será proporcionado por la Unidad 
Académica). 

2. Currículum vitae. 
3. Copia certificad~ del acta de nacimiento. 
4. Copia de los documentos que acreditan que tienen los 

estudios y títulos requeridos, así como de los trabajos y en su. caso, 
publicaciones. 

5. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente. 

6. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones en 
el área metropolitana. 

Las solicitudes foriJluladas para los concursos de oposición 
serán revisadas y aprobadas por la Comisión Dictaminadora de 
Diseño y Ciencias Básicas. 

En la Unidad Académica se les comunicará la admisión de su 
solicitud y la fecha de las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resulta
dos de este concurso. 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, con base 
en el acuerdo deLH. Consejo Té<;nico de fecha 24 de agosto del 
año en curso, y con fundamento en los artículos 38, 41, del66 al 
69 y del71 al77 del Estatuto del Personal Académico, convoca 
a concurso abierto de oposición a las personas que reúnan los 

, requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de.Profesor de Carrera 
Asociado "C" de tiempo completo, interino, en la carrera de · 
Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el área de Diseño y Manufac
tura, con sueldo mensual de N$3, 152.20, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia equivalentes 

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su especia
lidad 

e) Haber publicado trabajos que acredite su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 
dirección de semiharios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente 



1 

De conformidad ·con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita de los programas de estudio de las materias 
obligatorias del área de conocimiento correspondiente 

b) Exposición escrita de un tema de uno de los programas del 
área de conocimiento en un máximo de 20 éuartillas 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 

d) Interrogatorio sobre la materia 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 
horas de anticipación 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
entregar la siguiente documentación por· sextuplicado en la 
Unidad Académica de esta dependencia, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria. 

l. Solicitud (el formato será proporcionado por la Unidad 
Académica). 

2. Currículum vitae. 
3. Copia certificada del acta de nacimiento. 
4. Copia de los documentos que acreditan que tienen los 

estudios y títulos requeridos, así como de los trabajos y en su caso, 
publicaciones. 

5. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente. 

6. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones en 
el área metropolitana. 

Las solicitudes formuladas para los concurso; de oposición 
serán revisadas y aprobadas por la Comisión Dictaminadora de 
Diseño y Ciencias Básicas. 

En la Unidad Académica se les comunicará la admisión de su 
solicitud y la fecha de las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los resulta
dos de este concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
San Juan de Aragón, México, a 19 de oc.tubre de 1995 

Bl Director 
M en I Claudia C. Merrifield Castro 

Dirección General de 
Bibliotecas 

La Dirección General de Bibliotecas, con fundamento en los 
artículos 9 y delll al17 del·Estatuto del Personal Académico, 
convoca a concurso d~ oposición abierto a las· personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido estatuto, para ocupar 19 plazas de Técnico Académico 
Auxiliar "C" de tiempo completo, interino, en el área de Procesos 
Técnicos, con un sueldo mensual de N$1 ;687 .40, de acuerdo con 
las siguientes 

Bases: 

- Haber acreditado todos los estudios de la licenciatura en 
Bibliotecología o tener una preparación equivalente. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 dei mencio
nado estatuto, el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó 
que los aspirantes deben presentar la siguiente 

Prueba: 

-Examen escrito sobre catalogación y clasificación de mate
rial bibliográfico en una biblioteca universitaria. 

Para participar en estos concursos los interesados deberán 
presentaren la Unidad Administrativa de la Dirección General de 
Bibliotecas, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, una solicitud por 
escrito acompañada de la siguiente documentación: 

l. Currículum vitae. 
11. Documentos que acrediten el curr:iculu":J 

En la propia Unidad Administrativa se les comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de 
iniciación de la prueba. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
mencionado estatuto se darán a conocer los resultados del concur
so, el cual surtirá efecto cuando las plazas se encuentren ocupadas, 
a partir de la fecha de terminación del contrato del técnico 
académico con quien la plaza en cuestión está comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 19 de octubre de 1995 

El Director 
Maestro Adolfo Rodriguez Gallardo 
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• BECAS 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Intercambio Nacional, 
Primera Convocatoria 1996, dirigido 
a personal académico y recién egresados 
de todos los campos del conocimiento 
de la UNAM y de las instttuclones educa
tivas que mantienen relaciones de cola
boración con nuestra Casa de Estudios. 
Duración: año académico 1996-1997, 
con opción de prórroga de acuerdo con 
el programa de estudios y el desempeño 
académico del becario. Las becas inclu
yen asignación mensual, inscripción, co
legiatura y seguro médico. Requisitos: 
ser mexicano; tftulo profesional; estar 
aceptado en el programa de estudios co
rrespondiente; promedio mínimo de 8.5 
en los últimos estudios realizados; edad 
máxima 30 años para maestría y 35 años 
para doctorado. Fecha lrmite: 12 de ene-
ro de 1996. · 

Estados Unidos. Universidad de 
Washington. Estúdios de posgrado o 
investigaciones para tesis de maestría o 
doctorado dirigidos a egresados univer
sitarios de todos los campos del conoci
miento, excepto medicina y derecho. 
Duración: año académico 1996-1997. 
Lugar: Universidad de Washington (UW) 
en Seattle. Organismos responsables: 
UNAM y UW. Idioma: inglés. La DGIN 
UNAM otorga el pasaje aéreo y la UW 
ofrece la exención de colegiatura y una 
ayudantía en investigación de 20 horas 
semanales, con sueldo mensual de 950 
dólares para gastos de manutención. 
Requisitos: nacionalidad mexicana; títu
lo profesional; formar parte del personal 
académico o ser recién egres~do de la 
UNAM; comprobante TOEFL de dominio 
del idioma inglés con 580 puntos míni
mo; para estudios de posgrado, com
probante GRE; edad máxima 30 años 
para maestría y 35 para doctorado. Fe
cha límite: 17 de noviembre de 1995. 

Estados Unidos. Programa de be
cas doctorales "Proyecto América 
Latina 2000" dirigido a egresados uni
versitarios. Duración: hasta cuatro años, 
dependiendo del desempeño académico 
del becario. Lugar: Universidad de Notre 
Dame, Indiana. Organismos responsa
bles: lnstrtuto Kellogg para Estudios Inter
nacionales, Compañía Coca Cola y 
Universidad de Notre Dame. Idioma: in
glés. La beca incluye inscripción y cole
giatura, asignación mensual para 
manutención, seguro médico y transpor- • 
te aéreo. Requisitos: comprobantes de 
estudios superiores; certificados TOEFL 
y GRE de dominio del dioma inglés. lnfor-
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mes: UNAM/ DGIN Subdirección de In
tercambio Internacional. Fecha lrmlte: 1 
de diciembre de 1995 (2o. aviso). 

Estados Unidos. Programa de Be
cas de Posgrado Fulbright-Garcfa 
Robles para estancias de investigación 
(se dará preferencia a investigaciones 
posdoctorales). Duración: 3 a 9 meses, a 
partir de junio de 1996. Lugar: universida
des de Estados Unidos. Organismo res
ponsable: Comisión México - Estados 
Unidos para el Intercambio Educativo y 
Cultural (COMEXUS). Idioma: inglés. La 

· beca incluye asignación mensual, aloja
miento, seguro médico y transporte aé
reo. Requisitos: título profesional; 
promedio mínimo de 8.5; certificado 
TOEFL con 550 puntos; 2 años de expe
riencia profesional. Informes: UNAM/ 
DGIA/ Subdirección de Becas o en la 
Biblioteca Benjamín Franklin, Tel: 211-
0042, exts. 3473 y 3474. Fecha límite: 27 
de octubre de 1995 (último aviso). 

España. Estudios de posgrado diri
gidos a egresados del campo de las cien
cias de la comunicación. Modalidades: i) 
Maestría de comunicaciones e industrias 
audiovisuales en el espacio iberoameri
cano (marzo-junio 1996). ii) Cursos: 
Avanzado de guión audiovisual Uunio-ju
lio 1996); Producción y realización para la 
1V educativa Uunio-julio 1996); Instala
ción y equipos de producción televisiva; 
producción y realización de reportajes y 
documentos de telévisión (marzo-abril 
1996). Organismos responsables: Red 
Iberoamericana de Formación Audiovi
sual y Agencia Española de Cooperación 
Internacional. Requisitos: título profesio
nal; realizar actualmente actividades rela
cionadas con los temas de los cursos; 
edad máxima 39 años. Fecha límite: 1) 27 
de noviembre de 1995; li) 26 de enero 
de 1996 y 27 de noviembre de 1995 (2° 
aviso). 

España. Estudios de especializa
ción dirigidos a profesionales y egresa
dos relacionados con las áreas de 
prevención de incendios, accidentes de 
trabajo, contaminación ambiental y acci
dentes de tráfico, higiene industrial y er
gonomía. Duración: 1 mes, a partir del21 
de octubre de 1996. Organismo respon
sable: Fundación MAPFRE. La beca in
cluye asignación de 400 mil pesetas para 
gastos de alimentación, hospedaje y 
transportación local. Requisitos: título 
universitario de nivel medio o superior; 
presentar proyecto de los estudios a re
alizar en áreas relacionadas con la pre
vención de accidentes humanos y 
materiales y la reducción de sus conse
cuencias. Informes: UNAM/ DGIA/ Centro 

de Información o en la Fundación MAP
FRE México, Tel. 563-4644. Fecha lrmlte: 
15 de diciembre de 1994 {2° aviso). 

España. Curso super.ior de seguri
dad integral en la empresa dirigido 
a egresados universttarios de nivel me-

. dio o superior que desempeñen o estén 
por desempeiíar funciones de gestión 
en el campo de la seguridad. Duración: 
25 de septiembre al 15 de noviembre de 
1996. Lugar: Madrid. Organismo respon
sable: Fundación MAPFRE. La beca in-' 
cluye asignación de 400 mil pesetas 
para gastos de alimentación, hospedaje 
y transportación local. Requisitos: título 
técnico universitario de grado medio o 
superior; presentar resumen de la apli
cación futura de los estudios a realizar. 
Informes: UNAM/ DGIN Centro de Infor
mación o en la Fundación MAPFRE Mé
xico, Tel. 563-4644. Fecha límite: 15 de 
noviembre de 1994 (2° aviso). 

.REUNIONES 

Estados Unidos. Simposio Interna
cional sobre Educación Científica 
dirigido a profesionales y especialistas 
en la materia. Duración: 9 al 12 de junio 
de 1996. Lugar: Universidad Cornell, lt
haca, Nueva York. Organismo responsa
ble: Programa del Estado de Nueva 
York para la Educación Científica. Du
rante el evento participarán expositores 
de instituciones educativas de diversos 
países del mundo. Los tópicos centrales 
serán: La educación científica en dife
rentes culturas; Diversidad en la educa-

. ción científica en el mundo; 
Cooperación-competencia en la ciencia 
internacional; Opciones de educación 
científica internacional para estudiantes 
de licerciatura; Directrices futuras de la lf 
educación científica internacional. lnfor- ~ 
mes: Pew Program in Undergraduate 
Science Education, 517 Space Sciences 
Building, Cornell University, lthaca, NY 
14853-6811. Tel. 607/ 255-2710, Fax. 
607/ 255-1767, Correo electrónico: 
chamberl@astrosun, tn, cornell, edu. 

.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. · an 
Dirección General deU.fo:Y 
Intercambio Académico 



Representará a UNAM Blanco en el Campeonato Estatal Estudiantil1996 

EN EL DEPORTE 

Obtuvo Zaragoza el título de basquetbol 
en los Juegos lnter ENEP-FES 1995 

T 
Rocío MIRANDA 

ras llevarse los máximos ho
noresdelosJuegos Deportivos lnter 
ENEP-FES 1995, el equipo varonil 
de basquetbol de la Facultad de Es
tudios Superiores (FES) Zaragoza 
consiguió, por vez primera, el dere
cho de representar a UN AM Blanco 
(Región Sur del Condde) en el Cam
peonato Estatal de Nivel Superior 
1996, que servirá de fase eliminato
ria para los Torneos Regionales que 
se tienen programados para el próxi
mo mes de febrero. 

Lo anterior fue confirmado por 
el profesor Salvador López, quien 
indicó que los resultados obtenidos 
por su quinteta fueron reflejo de una 
notable mejoría al ganar siete de 
ocho encuentros, por lo que ahora 
desarrollarán una intensa prepara
ción para llegar en óptimas condi
ciones a las etapas estatales y regio
nales y quizá a la fase final de los 
Campeonatos Nacionales Estudian
tiles de Nivel Superior 1996. 

En cuanto a su participación en 
los Juegos lnter ENEP-FES, que se 
realizaron del 22 de mayo al 6 de 
octubre, se ligaron dos triunfos ante 
la (ENEP) Iztacala con parciales de 
56-36 y 46-31; ante la ENEP Aragón 
se logró un apretado triunfo por 34-
33, situación que se repitió en el 
juego de vuelta al derrotar por 60-59 
a los aragoneses. 

Ante la ENEP Acatlán se ganó 
holgadamente el primer encuentro 
con pizarra de 57-36, y en el segun
do superó por un punto a los 
acatlanenses por 60-59. La única 
derrota que tuvo se presentó anteJa 
FES Cuautitlán al son de 31-70, para 
después desquitarse' en el juego de 
vuelta por 36-34. 

El equipo de 

basquetbol varonil 
de la FES Zaragoza 

obtuvo, con base en 
su constante 

superación, el tftulo 
de los Juegos lnter 
ENEP-FE$ 1995y 
representará a 

UNAM Blanco en las 

distintas fases de los 
Campeonatos 
Nacionales 
Estudiantiles de 

Educación Superior 
del Condde. 

Tras estos resultados, el sub
campeonato correspondió a la FES 
Cuautitlán y el tercer lugar a la ENEP 
Acatlán, por lo que el primer plantel 
representará a UNAM Oro en el 
Torneo Estatal Estudiantil de su re
gión (IV Norte del Condde). 

Los integrantes del equipo cam
peón que pusieron en alto el nombre 
y los colores de la FES Zaragoza son 
los siguientes: Arturo Quintéro, 
Víctor Magdalena y Samuel Díaz, 
canasteros; José Islas y Marco 
Muñoz, postes; Adrián González, 
Cristóbal Núñez, Francisco Ro
dríguez, José Magallón, Juan Flo
res, Trinidad Hernández y Roger 
Fabián, todos ellos dirigidos por los 
entrenadores Eduardo Suárez y Sal
vador López. • 

V Festival Universitario de la Amistad 

¿Deseas disfrutar y convivir con tus amigos y miembros de 
la comunidad universitaria? 

¡Anímate! y participa en una edición más del Festival 
Universitario de la Amistad que organiza la Dirección 
General de Actividades Deportivas y Recreativas, por 
medio de la Subdirección de Recreación. 

La quinta versión se efectuará este viernes en la zona 
conocida como las islas, a partir de las 1 O horas, y su 
programa de actividades predeportivas-recreativas serán 
las siguientes: 

Basquetbolito, Volibolito, Tochito, Jalar la cuerda, 
Carrera de costales. y Carrera de globos. · 

¡Integra tu equipo!, el cual deberá ser mixto (tres 
mujeres y tres hombres) y presentate el dfa del festival con 
tus tenis. 
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nacela 
ENfr'DEPORTE 

Fe de erratas 

En el anuncio del "Diplomado 
en Entrenamiento Deportivo de 
la FES Cuautitlán", publicado 
en el número 2,960 de Gaceta 
UNAM, del pasado 12 de octu
bre, debe decir lo siguiente: el 
diplomado iniciará el sábado 4 
de noviembre y no "el lunes 30 
de octubre". 
En el penúltimo párrafo semen
ciona que entre los requisitos 
se solicita "ten.er disponibilidad 
de tiempo entre semana" y so
lamente se requerirá los días 
sábados. 
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Troyanos y Angeles continúan sin recibir anotación 

En duelos interconferenciales,. Halcones 
del ITT salvó el honor de la Oro 

L . SAN:riAGO IBÁÑEZ 

a conferencia Azul mantuvo 
la hegemonía en los partidos 
interconferenciales ante la Oro, ya 
que al concluir l'a segunda y última 
fecha de la Liga Universitaria de 
Futbol Americano (LUPA), cate
goría Juvenil AA, sus equipos ga
naron cinco de seis duelos y sola
mente los Halr;ones del Instituto 
Tecnblógico de Toluca (ITT) die
ron lacar~ por la segunda al derrotar 
en casa por 18-0 a los Demonios de 
la Escuela Nacional de Estudios Su
periores (ENEP) Aragón. 

En dicho juego, Julio César 
Ramírez fue la figura al lograr dos 
anotaciones en pases de 25 y 57 
yardas de Ricardo Díaz; Rafael 
Gómez abrió la pizarra en larga ca
rrera de 55 yardas. · 

En otros resultados, Angeles de 
Ojo de Agua· mantuvo lo invicto y 
continúa sin recibir anotación en 
contra, al derrotar 14-0 a los Leones 
del CEBA con dos anotaciones de 

Gaceta UNAM 

Los embates de la 

defensiva de las 
Panteras del CCH 
Vallejo no fueron 
suficientes para 
contener a los 
Mastines·de la UAMI, 
quienes finalmente 

ligaron su segunda 
victoria del 
Campeonato Juvenil 
M . 

Francisco Luévano en pases de 42 y 
· 78 yardas lanzados por ErickFerreiro 
y Osear Pérez, respectivamente. 

En Cholula, los invictos y actua
les campeones de la LUF A regresa
ron con el triunfo por 20-8 ante los 
Aztecas de la UDLA,con 14 puntos 
de Ornar A. Abud y seis de Enrique 
González. 

En duelo de CETIS, los Tro
yanos de/56 blanquearon por 44& O 
a los Caballeros de/4 con seis pases 
de anotación de Gustavo Cadena 
(para llegar a nueve eQla tempora
da) a Ismael Toledo (de 75, 9 y 3 
yardas), Oswaldo Alvarez (de 13 y 
una yardas) y Julio Valtierra (de 6 

. yardas). 
En la ENEP Aragón los Masti

nes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) no tuvieron 
piedad de las Panteras del CCH 
Vallejo y les indilgaron un severo 
marcador de 46-0 con anotaciones 
de Luis Morales, Alejandro Izguerr~. 

Mario Torres, Héctor Escobar, Jái
me Jácome, Ornar Peralta y Jorge 
Luis Rojas. 

Finalmente, los Zorros del lnsti-
. tuto Tecnológico de Querétaro Íiga
ron su segunda victoria al vencer 
32-0 a los Toros Salvajes de la 
U ACH con dos anotaciones de Hugo 
Lira en acarreos de 24 y 17 yardas, 
así como de Edgar Ramírez en pase 
de 55 yardas de Moisés Cárdenas, 
de Miguel Tena en pase de 29 yar
das de Víctor Mejía y de este último 
en carrera de 14 yardas. 

Esta semana iniciar~n los en
cuentros entre equipos de una mis-· 
nia conferencia, hasta concluir cin
co y dar paso a la postemporada. 

Futbol Americano del Estado de 
México 

Al iniciar las hostilidades de la 
temporada 95 de J¡IVenil AA de la 
Organización de Futbol Americano 
del Estado de México, ·Ac 
(FADEMAC); los equipos de la 
UNAM obtuvieron los siguientes re
sultados: Tigres del CCH Sur vehcie
ron60-0alosDobermandeCuautitlán; 
y los Osos de la ENEP Acatlán caye• 
ron 14-18 con los Vaqueros de Coapa 

Al cumplirse la segunda fecha 
de la categoría Juvenil AA de la 
Liga Colegial, Jos resultados de lo.s 
equipos de la UNAM han sido los 
siguientes: Coyotes de Prepa 6 ca
yeron ante los Halcones de Veracruz 
0-6; Leopardos de Prepa 8 cayeron 
ante Corsarios del QES 0-7; Coyo
tes de Prepa 6 perdieron con Vietna
mitas A'C0-59 ,y Leopardos de Prepa 
8 perdieron ante Zorros Doradqsde 
Jalapa con marcador de 0-6. • 



Al concluir la temporada oficial de 1995los remeros pumas· hacen gala de su 
coraje y deseos de superación para darle a su institución nombre y prestigio 
en el ámbito nacional 

La UNAM conquistó n~eve medallas en 
los Campeonatos Nacionales de Remo 

A 
EDMUNDO RUIZ 

concluir las actividades de 
· los Campéonatos Nacionales de 
Remo 1995, el representativo de la 
UNAM conquistó tres medallas de 
oro, cuatro de plata y dos de bronce, 
en las pruebas que se llevaron a 
efecto los días 7, 8, 14 y 15 de 
octubreenlaPistaOiímpica Virgilio 
Uribe, de Cuemanco. 

En esta justa intervinieron los 
conjuntos del Club España (cam- , 
peón por equipos), IPN, Lakeside, 
Xochimilco, Antares, Marina, 
ITESM-CCM, Guardias Presiden
ciales y la UAM. 

Los remeros auriazules se lleva
ron el oro y la ·plata en el Skiff 
Infantil, con Víctor Ramírez y 

POR SU CALIFICACION, CONDORES, 
GUERREROS AZTECAS 

Y AGUILAS REALES 

JUEGOS FECHA 7 

TABLA DE POSICIONES (FECHA 6) 
CONFERENCIA LIGA MAYOR 

CONFERENCIA NACIONAL 

Macario Ortega, respectivamente; 
ambos competidores se quedaron 
con la presea áurea en el .[joble Par 
de Remos Cortos Infantil, mientras 
que el tercer título de los pumas fue 

1 para Lucio González en el Skif!Ju
venil B. 

Por lo que respecta a los vetera
nos, colaboraron con medalla de 
plata al ocupar el segundo sitio en 
los Cuatro Remos Largos con Ti
monel, en categoría M,aster, cuya 
tripulación estuvo integrada por San
tiago Fuentes, Guillermo Pérez, 
Adolfo Soberón y Felipe Pinto, con 
A(ldrés Mota al timón. 

Los pumas lograron otras dos 
medallas de plata por medio de 

Arturo Camargo (medallista pana
mericano en Mar del Plata) en el 
Skiff, de categoría Senior y, la dupla 
triunfadora en la Royal Canadian 
Heneley: Gilberto Maraboto y 
Eduardo Cid, en el doble par de 
remos cortos para categoría Junior. 
Estos dos últimos remeros habían 
conseguido la medalla de bronce en 

· los dos pares de remos cortos Juve
nil A. 

Finalmente, la éosecha medallera 
fue culminada por PedrÓ Núñez, quien 
se quedó con la presea de bronce en el 
Ski.ffde catégoríaJunior, con lá cual el 
cuerpo''técnicp de los universitarios 
(Gilberto Fuentes y Pablo Ortiz) se , 
mostró satisfecho. • 
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Lo que más me 

preocupa en 

este momento es que mi 

equipo alcance su 

óptimo desempeño, dice 

Braulio Luna 

Coinciden en lo anterior Braulio Luna e Israel López; · 
deben trabajar fuerte y esperar su turno' 

Carreón y Sancho deben ser llamados 
al equipo tricolor 

L 
RICARDO GARCIA 

a selección mexicana debe 
reunir en sus filas a más jugadores 
de los Pumas, como Miguel Angel 

· Carreóri y Antonio Sancho, pero 
en tanto no sean convocados de
ben seguir preparándose con ahín
co y tener paciencia para cuando 
les llegue su turno; coincidieron 
Braulio Luna e Israel López, inte
grantes del cuadro titular felino. 

Sin·embargo, Luna aseguró que 

no echa de menos a la selección. 
"Lo que más me preocupa en este · 
inomento es .que mi equipo alcan
ce su óptimo desempeño. Afortu
nadamente retornamos a la senda 
de los éxitos contra el Puebla y 
lucharemos por seguir en ella de 
aquí en adelante", expresó Luna 
Guzmán. 

Añadió: "Cuando nos levanten 
el castigo y si el director técnico en 

turno c~nsidera que merecemos la 
oportunidad, con mucho gusto vol
veremos a vestir la casaca tricolor". 

Por su parte Israel López dijo 
que h única presencia de Claudio 
Suárez en la selección mexicana 
indica tal vez que ''algunos de mis 
compañeros no han alcanzado ef 
nivel adecuado, pero creo que cual
quiera estaría de acuerdo en que 
Carreón y Sancho son sólo dos 

; APOYA A TU EQUIPO 
EN LA TRIBUNA! 

ESTE DOMINGO 22 DE OCTUBRE ·A LAS 12 DEl DIA 

PU'M AS 
D E LA u • N • A.M • 

V S 
' 

TOLUCA ® 
VENTA DE BOLETOS CON El20% DE DESCUENTO EN LA CASA-CLUB AVENIDA REVOLUCIÓN B78, COL GUADALUPE INN 

Y Al PRECIO NOMINAL EN LAS TAQUILLAS DEL ESTADIO OLIMPICO DE C.U. 
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Los Pumas 
en el grupo 111 

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

León 8 4 3 1 17 11 15 

Cruz Azul 8. 2 5 1 12 8 11 

Pumas de la UNAM 8 2 4 2 13 10 10 1 

Monterrey 8 2 3 3 13 3 9 

Resultado anterior: Pumas 3 (autogol de Arturo Alvarez; Roberto Depietri y 
Rafael García), Puebla 1 (Sergio Lira). 

Siguiente juego: Contra el Toluca, el próximo domingo (12 horas) en el 
Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. 

Probable alineación: Sergio Bernal; Israel López, David Oteo, Claudia 
Suárez y Miguel Angel Carreón; Mike Sorber, Braulio Luna o Roberto 
Depietri, Antonio Sancho y Vicente Nieto; Marco Antonio de Almeida y 
Rafael García. 

Anotadores en el torneo: Luna, 3; De Almeida, García y Nieto, 2. Con un 
tanto: Depietri, López, Suárez y Arturo Alvarez (Puebla), autogol en el juego 
de la octava fecha. 

Goleo por equipo: Quinto lugar con 13 anotaciones. 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
y Radio UNAM, por medio de la Dirección General de Actividades 

Deportivas y Recreativas. 
Todos los sábados de 9 a 10 horas . 

por las frecuencias 96.1 FM y 860. AM. 
¡En vivo y con teléfonos abiertos a usted, 

que es el protagonista de este espacio radiofónico! 

Este sábado: V Festival Universitario de la Amistad; última oportunidad 
para registrar candidatos a los premios del Deporte y Recreación 

Universitarios 1995; en nuestra sección médica: Actividad· Física para 
el Deportista Asmático (plática con el doctor José Ramón Fernández 

Martínez); Cápsulas con lo más relevante del deporte puma en la 
presente semana; Nominaciones de Goya Deportivo a los jugadores 

ofensivos y defensivos más valiosos de la semana 6 de Liga Mayor de 
la ONEFA, resultados de los juegos del viernes de la semana 7, 
Análisis y pronósticos de los juegos sabatinos y dominical de la 

semana 7; y ... algo más. 

elementos que merecen ser tomados en cuenta 
por el entrenador". 

"Me parece injusto que sólo un jugador de 
los Pumas haya sido convocado. Además de 
Claudia otros de mis compañeros debieron ser 
considerados para el encuentro ante Arabia, ya 

que ha sido una tradición que más de un 
futbolista U!Jiversitario sean llamados a la se-
lección". 

"Por lo que a mí respecta tengo que seguir 
trabajando fuerte para tener derecho a otra 
oportunidad del equipo nacional." • 

UNAM 
Dr. José Sarukhán 

Rector 

Dr. Jaime Martuscelli Quintana 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

1 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 

Dra. Ma. del Refugio González 
Abogada General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

gaceta 
Mtro. Henrique González Casanova 
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Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
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Mtra. María Eugenia Saavedra 
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