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francisco Barnés invita 

al personal académico, 

estudiantes, 

trabajadores y 

exalumnos a externar su 

. opinión para enriquecer 

la propuesta · 0 16 Y 17 

A nte miembros de la Junta de Go
bierno, del H. Consejo Universi

tario, del Patronato de la UNAM y del 
cuerpo directivo de la institución, el 
rector Francisco Barnés de Castro pre
sentó el día de ayer en la Sala del 
Consejo, el Proyecto de Plan de Desa
rrollo 1997-2000, cuyos principios 
"para orientar el cambio" ,son el 
liderazgo académico, la vincuiación y 
el compromiso social.. . c:J 3 

Proyecto de Plan de 
Desa"ollo 1997-2000 

en suplemento especial y en 
Internet: 

http://www.unam.mx 
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REQUISITOS 

PREMIO ~AOON GLAXO-WELLCOME 
NACIONAL 
DE 
INVESDGACióN 

ANTECEDENTES. 
La promoción de la educación médica continua y el apoyo a la Investigación biomédica en 

. México son los objetivos mAs Importantes de la fundad6n G!Axo-Wellcome, mismos que ha 
favorecido a través del estimulo académico, financiero y mediante la difusión de trabajos de 
Investigación en foros nacionales e Internacionales . 

• 997 Hace nueve allos se Instituyó ef PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN GLAXO 
WELLCOME con el objetivo de apoyar el desarrollo de la Investigación Nacional, Y en forma 
Importante, estimular la búsqueda de nue'(OS conocimientos que ayuden a elevar la calidad de 
vida del ser humano 

Es por ello que la fundad6n Gl&xo-Welkome Invita a los Investigadores que realicen trabajos 
en Instituciones de salud a nivel nacional a participar en el IX Premio Nacional de lnvestjgadón 
1997, de -acuerdo a los siguientes lineamientos: 

1.- ParticiparAn aquellos trabajos realizados dentro del .1rea biomédica. 

2.- Podr.1 ser un trabajo de investigación clfnica, básica o epidemiológica, acorde a los lineamientos 
del método cientrflco, debiendo incluir: trtulo, resúmen, Introducción, planteamiento del problema, 

hipótesis, objetivo, material y métodos, aspectos éti<=95, resultados, discusión, f!:>nclusiones, referencias 
bibliogr.1ficas y en caso necesario: tablas, gr.1ficas, lm.1genes y/o fotograflas. 

3.- Deberá ser un trabajo original, con repercusión académica naC!o~al y que aporte un beneficio a la medicina. 

4.- El trabajo no deberá haber sido publicado previamente en ninguna revista nacional o extranjera, ni haber sido 
sometido a comité editorial alguno. 

5. · Debetá haber sido realizado en centros de Investigación nacionales, ya sea públicos o privados. 

6. - El investigador podrá participar con urio o varios trabajos. 

7.- No se aceptarán trabajos de Investigación relacionados con los productos farmacéuticos de Glaxo-WeHc,ome. 

8 .- No podrán partidpar miembros del jurado calificador, personal de la Funüd6n GIAXo-Wellcome y/o de la empresa 
(ya sea como Investigadores principales o ca-investigadores). · 

9.- No se hará devolución de los trabajos (original y/o coplas). 

10.- Si a juicio d~l jurado, los trabajos no cumplen con los requisitos, el premio podrá declararse desierto. 

11.-Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador de la Fundad6n 
Gl&xo-Wellcome. ' 

1.- los trabajos se presentarán en español, (original y dos coplas), Indicando 
claramente el área en la cual clasifica su trabajo: Clinlc.a, Búlca o E.pldemloi6Jica y 
manteniendo en anónimo el sitio donde fue realizado. PREMIACION 
2.- Los Interesados deberán enviar el trabajo bajo un seudónimo, anexando en un 
sobre cerrado la siguiente Información: 

a) Nombre completo del investigador principal y colaboradores asi como grado 
académico. 

b) Dirección particular, teléfono y/o fax del investigador principal y de 
los colaboradores. 

e) Lugar en donde-se labora, teléfono y/o fax . 
d) Lugar donde se llevó a cabo el trabajo participante. 
e) Curriculum VItae del investigador principal. 

3.- El trabajo y la Información solicitada deberán enviarse a: 
FUIICiad6n Gl&xo-Wellcome, Calzada Méxlco-Xochlmllco No.4900, Colonia San 
Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, México, D.F. 

4.· La fecha limite de recepción de trabajos s~r.1 el 1 5 de febrero de 1998. No se 
aceptarán trabajos fuera de esta fecha. 

5.- Todo trabajo que no cumpla con las bases y los requisitos establecidos en esta 
convoc.ttorla quedará descalificado automáticamente. 

INFORMES 
faaclad6n Gluo-Wellcome, Teléfonos 728-5296 728-5200 ext. 3004 y 5281. Del 

Interior de la República, Teléfono: 01-800-70518-00 Fax 728-5250 y/o 728-5295. 
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La premlación se llevará a cabo en ef mes de junio de 1 998 (se hará llegar la 
invitación correspondiente Indicando lugar, fecha y hora) 

Los trabajos serán calificados con base a su originalidad, metodologfa, repercusión en 

el ámbito cientfñ<;o. asf como en los beneficios que aporte a la comunidad médica. 

El jurado será designado por la fund;acl6n Qaxo-Wellc-e y e;;tar.1 conformado por 
personalidades médicas reconocidas por su prestigio académico y denUflco. Las 
decisiones del jurado serán Inapelables. 

Se premiarán los tres mejores trabajos de cada Mea de investlgadón : Olnica. Básica 

y Epidemiológica. Los premios consistirán en: 

PlUMEa LUGAR• 

$ 70,000.00 (SmNTA MIL PESOS 00/100 M. N.) 
-Estatuilla y placa de reconocimiento. 

Sf.GUNDO LUGAR• 

$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
-Estatuilla y placa de reconocimiento. 

TlllCE.R LUGAR• 

$ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/tOO M.N.) •. 
-Estatuilla y placa de reconocimiento. 

(Los resultados serán publicados en los prlndpales diarios, en un periodo de dos 

semanas posteriores a la premladón ofldal) 



E COMUNIDAD 

Presentación del Proyecto .de Plan de 
Desarrollo de la UNAM 1997-2000 

ANTECEDENTES 

aénesis del proyecto 

Al asumir la rectoría el pasado 
6 de enero, presenté a la Junta de 
Gobierno; como todos aquellos 
candidatos que participaron en el 

. proceso, un texto que contenía mi 
propuesta para orientar el destino 
de la Universidad durante los próxi
mos años, misma que esbocé en mi 
discurso de toma de posesión. 

Desde aquellos momentos ma
nifesté m¡ firme convencimiento 
de la necesidad de contar con un 
documento que, al mismo tiempo 
que definiera el rumbo de la Uni
versidad, sirviera como instrumen
to normativo a las acciones de la 
presente administración y como 
marco de referencia a los progra
mas específicos de cada una de las 
dependencias académicas. 

Si bien dicho documento ten
dría que tomar como punto de par
tida aquel que fue presentado a la 
Junta de Gobierno, debería de in
corporar, además, las aportacio
nes valiosas de los universitarios 
comprometidos con el futuro de 
nuestra institución. 

Solicité entonces la contri
bución de mis colaboradores, 
para que, con sus ideas y con el 
conocimiento de sus respecti
vas áreas de responsabilidad, 
se pudiera enriquecer el docu
mento inicial, el cual se ha nu
trido también de la visión y las 
aportaciones de muchos univer
sitarios con los que, a lo largo 
de estos meses, he tenido la 
oportunidad de discutir sobre 
el .futuro de la Universidad y 

.. 

sobre las prioridades que debie
ran atenderse para que la nues
tra siga siendo la mejor institu
ción educativa de México. 

Al Consejo de Planeación de 
la Universidad le solicité ex
pre~amente que llevara a cabo 
un~ reflexión amplia, profunda 
y crítica sobre el.futuro de la 
UNAM y sobre los programas 
que deberían recibir .especial 
atención en est~ periodo. Soli
cité también los comentarios del 
Colegio de Directores amplia
do, en el que participan todos 
los titulares de Facultades y 
Escuelas, Institutos y Centros. 

De esta manera, el documento 
que ahora se presenta ante la co
munidad universitaria como Pro
yecto de Plan de Desarrollo cons
tituye la suma de numerosas apre
ciaciones y propuestas para condu
cir a la Universidad Nacional Au
tónoma de México en estos años y 
permitirle afrontar los retos del 
mañana, cumpliendo así con sus 
compromisos con la nación mexi
cana. 

Cambios en el entorno 

Como un punto de referencia 
·para ubicar este proyecto, es im
portante considerar algunos de los 
cambios .más importantes que se 
perciben para los próximos años 
en nuestro entorno. 

En primer lugar, cabe destacar 
que el mundo entero se encuentra 
inmerso en una profunda transfor
mación social y económica, cuya 
duración y alcance apenas se vis
lumbran. Tal situación se deriva de 
un crecimiento acelerado del co-

nacimiento cienúfico y tecnoló-
, gico, el cual se duplica cada veinte 

años, y del desarrollo de nuevas 
tecnologías de información y co
municaciones. Esta nueva etapa, 
denominada "era del conocimien
to", se caracteriza por el gran in
cremento de la información dis
ponible y por su fácil acceso a 
través de medios electrónicos, así 
como por el alto' grado de especia
lización que requiere el mercado 
de trabajo y los cambios que se 
pFOducen en su esiructura. 

Todo ello está conformando 
un nuevo orden económico y 
social, en el que las sociedades 

. que logren destacar serán aque
llas que tengan una gran capa
cidad de utilizar oportuna e in
teligentemente la vasta infor
mación universalmente dispo
nible y adaptarse rápida y pro
ductivamente a las cambiantes 
condiciones que se darán con 
un ritmo cada vez más acelera
do. En este nuevo orden, los 
grupos laborales altamente ca
pacitados, las organizaciones 
socjales, los sectores académi-
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cos y los medios de comunica
ción jugarán un papel determi-
nante. 

Mientras, los países en desarro
llo se enfrentan a serios problemas 
derivados de la persistevcia de gran
des desigualdades sociales y eco
nómicas, de los retos demográficos 
y d~ empleo, de la sustentabilidad 
del desarrollo y de las crisis de 
identidad y soberanía nacionales. 
Entre los problemas más serios que 
habrán de enfrentar se encuentra el 
hecho de que los grupos sociales 
más pobres, que carecen de ali
mentación, salud, educación, vi
vienda, y, sobre todo, de futuro, 
duplican cada once años su tama
ño, atrapados en su marginación y 
en su pobreza. 

.Por lo que corr~sponde a Méxi
co, éste es un país promisorio, rico 
y satisfech,o de sus logros; y es, 
también, un paf~ afec~do por sus 
hondas disparidades, desgarrado 
entre el reto de la competencia mun
dial, de la que no puede sustraerse, 
y el compromiso ineludible de pro-

Pasa a la página 4 
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veer de lo mínimo a quienes nada 
tienen. Es un país que no puede 
quedarse rezagado, como simple 
testigo del progreso y de los avan
ces del conocimiento en un mundo 
globalizado que se toma cada vez 
más competitivo, pero que tampo
co puede volver las espaldas a las 
tensiones que la pobreza y la igno
rancia generan. Los mexicanos de
bemos tener la inteligencia y la 
generosidad para construir, en cir
cunstancias ciertamente adversas, 
un México donde exista un futuro 
digno para todos. 

El papel de 1115 nuevas 
generaciones universitarias 

Las nuevas generaciones uni
versitarias tienen frente a sí un 
serio desafío. Por un lado deben 
ser capaces de adaptarse, no ya a 
cambios pequeiios y limitados, en 
una práctica profesional que evo
luciona lentamente, como ocurría 
hasta hace apenas un par de déca
das, sino a un proceso de transfor
mación continua y acelerada, en 
todos los ámbitos del quehacer 
humano, del que ningún individuo 
ni ninguna sociedad pueden sus
traerse. Deben ser capaces de 
aprender, no sólo durante los aiios 
en que asisten a la escuela, sino a 

4 O 13 de I'IO\IIembre de 1997. 

lo largo de toda su vida activa. 
Deben ser capaces, en fin, de tras
~nder las barreras artificiales de 
sus respectivas disciplinas para 
alcanzar enfoques multidisci
plinarios que iluminen con nueva 
luz los difíciles y complejos pro
blemas a los que. se enfrenta la 
sociedad. 

Por otro lado, las nuevas ge
neraciones deben desarrollar 
'una conciencia de su condición 
privilegiad.a de universitarios 
que se traduzca en una actitud 
comprometida con los menos 
favorecidos, los que no han te
nido la oportunidad de contar 
con el pasaporte al mundo del 
conocimiento, que significa la 
educación superior . Deben 
comprender que si la sociedad 
no es capaz de ofrecer un futuro 
promisorio para todos, se pue
den romper Jos delicados equi
librios que se requieren para 
avanzar hacia un progreso 
sustentable e, inevitablemente, 
cancelarse las expectativas para 
todos, en cuyo caso los que más 
tienen serán los que más pier
dan. Deben estar preparados 
para proponer soluciones que, 
al mismo tiempo que permitan 
la inserción del país en un mun
do que avanza a grandes pasos 
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Asistentes a la sesión. 

hacia este nuevo siglo del co
nocimiento, reduzcan la pobre
za y mejoren la distribución del 
ingreso. 

Cambi~ en la práctica educativa 

En este proceso de transforma
ción las universidades desempe
iian un papel determinante, ya que 
deben formar los recursos huma
nos que la sociedad requiere, con
tribuir al desarrollo de nuevas ha
bilidades en la práctica profesio
nal, generar los conocimientos y la 
información necesarios para to
mar decisiones y contribuir a pre
servar y enriquecer los valores 
sociales y culturales. 

No sólo los modelos educati
vos y los planes tradicionales de 
estudio habrán de sufrir profundas 
transformaciones ante esta diná
mica, con el consecuente cambio 
en el perfil del egresado, sino tam
bién los modelos mismos de orga
nización de las instituciones de 
educación superior. 

La misma labor educativa de 
las universidades sufrirá pro
fundos cambios, al menos en lo 
que se refiere a la función tra
dicional de transmisión del co
nocimiento. La nueva pedago
gía estará basada en el desarro
llo de capacidades y destrezas 
creativas, en la selección apro
piada de la información y en la 
habilidad para formular pregun
tas más pertinentes y encontrar 
respuestas más apropiadas. La 
labor del docente universitario 
se tendrá que orientar hacia la 
formación de habilidades de ra
zonamiento y formación de-va-

lores. En cuanto a la evalua
ción del aprendizaje, le deber~ 
preocupar más el valorar 1~ 

aspectos formativos que los me
ramente informativos. 

Si la universidad ha de ser una 
instancia transformadora de la so
ciedad y no sólo transmisora de 
conocimientos, métodos y proce
dimientos que pronto podrán ser 
rebasados por los avances cientí
ficos, tecnológicos y culturales, la 
investigación habrá de constituir
se en una actividad central del 
proceso educativo. 

Por último, la transmisión de 
saberes y haceres profesionales 
para proporcionar a la sociedad 
hombres y mujeres críticos e 
innovadores, capaces de transfor
mar el entorno en el que viven, 
sólo será posible mediante la pro
moción y fortalecimiento de pro
yectos con enfoques multidisc 
plinarios, en una universidad con 
una gran movilidad horizontal en 
la que puedan interactuar libre
mente sus académicos y sus estu
diantes, independientemente del 
área o disciplina de adscripción. 

La misión de la UNAM 

La UNAM, una de las univer
sidades más importantes de habla 
hispana y la más vasta de América 
Latina, no puede quedarse rezaga
da en este proceso de transforma
ción. Es una institución que posee 
un pasado ilustre, un presente vi
goroso y un futuro promisorio a 
cuya consolidación nos toca hoy 
contribuir con trabajo y esfuerzo. 

La UNAM es una institución 
singular, no sólo por la forma en 



que ha cumplido las funciones que 
derivan de sus fundamentos jurídi-

s - docencia, investigación y di
fusión de la cultura -, sino por la 
magnitud y la riqueza de su perso
nal, por la vitalidad y la diversidad 
de sus estudiantes y por la influen
cia y el impacto de sus acciones y 

creación de una cultura propia y 
solución de los problemas nacio
nales. 

O Preservar y difundirÍa cultu
ra nacional, así como los grandes 
valores de la cultura universal, en 
l;>eneficio de la sociedad mexicana. · 

servicios. La UNAM debe ·renovar su 
La UN AM comparte con el res- carácter de upiversidad pública, 

to del sistema educativo el reto de . nacional y autónoma 
aprender, de crear 'Y recrear las 
experiencias y ambientes del apren
dizaje en este nuevo entórno, así 
como el de contribuir a que más 
mexicanos puedan disfrutar de esas 
experiencias, acercarse al conoci
miento, gozar las manifestaciones 
del espíritu, descubrir y refinar los 
conceptos y los conocimientos del 
universo y del hombre, en conclu
sión, vivir una vida más plena. 

De frente a una nación con lo-
• ros significativos y múltiples 

rezagos, la misión de la UNAM se 
sintetiza en los siguientes propósi
tos: 

O Formar recursos humanos 
de calidad, p~eparados para enfren
tar los complejos problemas de la 
sociedad mexicana así como los 
retos de una competencia interna
cional basada en la ciencia y la 
tecnología, capaces de actuar de 
manera solidaria en una sociedad 
que aún sufre carencias e injusti
cias, y con una formación huma
nista que les permita encontrar sen
tido y razón a su vida y a su prác
tica profesional. 

O Investigar para ampliarlas 
fronteras del conocimiento, bus
cando el máximo beneficio para la 
sociedad mexicana, en términos de 
formación de recursos humanos, 

La UNAM debe seguir mante
niendo abiertas sus puertas, con 
equidad, a los estudiantes de todo 
el país, sin importar el estado de la 
República en que hayan nacido, su . 
origen, la ocupación o el nivel de · 
estudios de sus padres o su con di
ción económica. Esto garantiza que 
la posible ventaja que dan la cuna y 
la fortuaa no sea el factor de acceso 
a la Institución y su permanencia 
en ella, sino la capacidad académi
ca de los estudiantes y el compro
miso de aprovechar la oportunidad 
que les brinda la sociedad. 

La Universidad debe renovar 
su carácter naciónal, el cual no 
debe de sustentarse más en ser la 
única o la que más estudiantes atien
de, sino en la forma en que se 
integra a las instituciones de edu
cación superior y fortalece su te ji
do, abriendo sus programas de 
pos grado para apoyar la fórmación 
de los académicos que el país re
quiere; descentralizando sus acti
vidades de investigación y estu
dios superiores, no para competir, 
sino para apoyar y fortalecer a las 
universidades públicas de los esta
dos; esmerándose en perfeccionar 
sus planes y programas para que 
sean un modelo a seguir por el 

resto del sistema educativo nacio
nal; estableciendo nuevos y más 
efectivos esquemas de vinculación 
con los diversos sectores de la so
ciedad que pueden beneficiarse de 
su quehacer cotidiano. 

Su carácter público, que tanto 
la eno~gullece,la obliga y compro
mete a rendir cuentas claras y a 
entregar buenos resultados a la so
ciedad; al uso probo y austero de 
sÜs recursos, no para que se reduz
ca el apoyo que recibe de la na
ción, sino para ampliar la calidad, 
la relevancia y la trascendencia de 
sus proyectos y programas; a ac
tuar con responsabilidad en el ma- ·• 
nejp de su autonomía, que nos da 
libertad para decidir nuestras re
glas y formas de operar,las cuales 
descansan en una larga tradición 
de organización colegiada y ámbi
tos d~ autoridad compartidos y re
presentativos. 

Una visión que dé rumbo a la 
institución 

En general lo que hemos hecho 
lo hemos hecho bien, pero tene-
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mos la responsabilidad de hacerlo 
aún mejor, de seguir superándonos 
y construir sobre los logr6s alcan
zados; de actualizar nuestros crite
rios ante las transformaciones po
líticas, económicas y sociales que 
nos rodean. 

Más que en ninguna otra época 
de la historia necesitamos tener un 
rumbo claro que conduzca a la 
institución y la prepare para en
frentar los retos del nuevo milenio. 
Este ruml;>o debe construirse me
diante un dhUogo intenso y amplio 
con todos los que están compro
metidos con la institución, para 
generar los consensos necesarios 
que nos permitan avanzar en la 
dirección deseada. 

A partir del momento en que 
asumí la rectoría, he dedicado 
gran parte de mi tiempo a inte
grar una visión de la UNAM 
que inspire, comprometa y sir
va de guía a la comunidad uni
versitaria en la construcción de 
la universidad de.I siglo XXI. 
En reuniones, en visitas a plan-

Pasa a la página 6 
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teJes y dependencias, en cere
monias, así corno por medio de 
escritos, cartas y discurs6s, he 
recibido las opiniones y la vi
sión de los universitarios sobre 
este futuro. A cambio, he inten
tado presentarles mi percepción 
sobre el futuro de la Universi
dad. 

En la construcción de la Uni
versidad del mañana estarnos obli
gados a escuchar la voz de los 
integrantes de la cdmunidad uni
versitaria - alumnos, profesores, 
investigadores, técnicos y trabaja
dores- así corno la de aquellos sec
tores de la sociedad comprometi
dos con 1~ institución, los que em
plean a los universitarios, los que 
se benefician de los conocimien
tos que la Universidad genera y los 
que disfrutan de la cultura que ella 
difunde. 

Bn este sentido, tampoco pode
mos dejar de escuchar las voces de 
quienes han pasado por .esta casa 
de estudios: tanto los que han sido 
nuestros alumnos, como aquellos 
que nos han legado el presente que 
hoy disfrutamos. A ellos podernos 
escucharlos a través de sus expre
siones y organizaciones, y tam
bién en las leyes, normas, estruc
turas, en una palabra, el ethos que 
constituye el sustento de civilidad, 
tolerancia y respeto que norrnan la 
vida universitaria. 

Especial atención y cuidado 
debemos prestar también a las 
voces, aún silenciosas, de los 
que vendrán en el futuro, de las 
generaciones venideras de 
alumnos, de los ácadérnicos que 
habrán de reemplazarnos en la 
misión de crear, recrear y tras
mitir el conocimiento a las nue
vas generaciones, en fin, de to-

6 O 13 de noviembre de 1997. 

dos aquellos que recibirán esta 
Institución corno legado. 

Convencido, CO!IlO estoy, de 
que somos una institución de y 
para los mexicanos, he buscado 
ser perceptivo respecto a todas las 
expresiones y manifestaciones, y 
he intentado escuchar y compren
der lo que expresan estas distintas 
voces e integrarlas armónicamente 
en un Plan de Desarrollo que, por 
un lado, presente la visión de )a 
Universidad que deseamos tener 
y, por el otro, establezca un con
junto de estrategias que nos permi
tan avanzar hacia esta visión con 
rapidez y paso firme, sin sorpresas 
ni sobresaltos. 

EL PROYECTO DE PLAN DE 
DESARROLLO 

El proyecto de Plan de Desa
rrollo que hoy pongo a considera
ción de la comunidad universitaria 
.ofrece una visión colectiva del fu
turo de nuestra institución, torna 
en cuenta los principales retos que 
debemos enfrentar en los próxi
mos años y establece los princi. 
pios rectores del cambio. 

De esta forma, con el claro ob
jetivo de avanzar en los cambios 
que permitan consolidar una insti
tución renovada se ha decidido 
adoptar el liderazgo académico, 
la vinculación y el compromiso 
social como los principios para 
orientar las líneas de trabajo, los 
programas y las acciones de la 
Universidad. · 

Las tareas a realizar son múlti
ples y diversas; así como las opi- . 
niones que surgen día con día so
bre las formas de organizarnos para 
cumplirlas. En este documento se 
recogen las que considerarnos más 
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importantes y que mayor consenso 
generan, y que se ag~pan en los 
siguientes once programas estra
tégicos: 

J. Elreforzamientodelaplan
ta académica 

2. lA renovación docente 
3. ~lfortalecimiento de la in

vestigcu;ión 
4. El fomento de la difusión 

cultural 
5. lA participación en la so

lución de los problemas nacionales 
6. El desarrollo de la coope

ración académica 
7. El impulso a la reforma 

estructural 
8. La promoción de la 

planeación y la evaluación institu-
cionales · 

9. El fortalecimiento de la co
municación universtitaria 

JO. El avance de la reforma 
administrativa 

JI. lA diversificación de su 
financiamiento 

Estos Programas, que describi
ré brevemente, especifican y deli
nean las prioridades, las acciones 

y las. medidas que se estiman nece
sarias para que la UNAM manten
ga su liderazgo educativo1 científi
co y cultural, se vincule de manera 
más efectiva con los distintos sec
tores de la sociedad y refuerce su 
compromiso con el desarrollo de 
nuestro país. Su horizonte ternp~ 
ral está limitado por el período que 
me corresponde corno rector; sin 
embargo, la visión va más allá de 
dicho lapso, y alcanza diez o más 
años. 

l. El reforzatniento de la planta 
académica 

La fortaleza de toda institución 
educativa reside, en primer térmi
no, en la calidad y cantidad de sus 
profesores, investigadores y técni
cos. Es por ello que la Universidad 
está comprometida a fortalecer los 
programas de formación, actuali
zación y superación del personal 
académico, así como aquellos pro
gramas que estimulan y reconocen 
sus esfuerzos y desempeño. 

Para consolidar la planta do
cente, la UNAM deberá incre-



mentar su personal académico de 
carrera, ya que en él recae de ma
nera creciente la responsabilidad 
ie realizar, coordinar. y conducir 

s labores sustantivas de la insti
tución. El esfuerzo mayor se re
quiere en el bachillerato, eh las 
unidades multidisciplinarias y en 
las nuevas unidades foráneas. Asi
mismo, se promoverá una mayor 
articulación de la docencia con la 
investigación. En particular, se 
apoyará al personal académico de 
facultades y escuelas dedicado a la 
investigación. 

Se buscará fortalecer el sentido 
de pertenencia a la institución por 
parte del personal académico, re
forzar su compromiso con la mi
sión de formar recursos humanos 
y, en general, de elevar la calidad 
de la docencia. En concordancia 
con lo anterior, la institución bus
cará la forma de mejorar las condi
ciones laborales, así como las per
cepciones para hacerlas más com
petitivas en relación al mercado de 
trabajo. . 

Se revisará el Estatuto del Per
sonal Académico con el fin de pre
cisar los perfiles propios de cada 
figura del mismo, los niveles de 
responsabilidad y las normas, re
glas y criterios de evaluación que 
rigen esta actividad. 

2. La renovación de la actividad 
docente 

La actividad docente, vincula
da con los programas de bachille
rato, licenciatura y posgrado, re
presenta, ante la sociedad mexica
na, uno de los principales compro
misos de la institución. A través de 
esta actividad se proyecta, en gran 
medida, la imagen 1pisma de la 

Universidad Nacional. En tomo a 
ella se estructura gran parte de los 
esfuerzos de numerosos actores 
institucionales y se concretan las 
aspiraciones de los estudiantes. 

Los estudiantes 

La participación activa, de 
manera corresponsaqle, de los 

, estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, es una 
condición para que las núevas 
generaciones universitariás ten
gan la capacidad de competir 
en un mercado laboral que, al 
mismo tiempo que aumenta su 
productividad, disminuye su 
oferta de empleo. Para esto, se 
revisará la normatividad exis
tente a fin de estimu.Jar dicha 
participación. 

Por otro lado, es necesario 
mejorar las condiciones de es
tudio. En particular se estudia
rán nuevos esquemas que per
mitan brindar una atención más 
individualizada a los estuqian
tes a través de sistemas tutoría
les y programas diferenciados; se 
revisarán las distintas opciones de 
becas y apoyos, para ordenarlas 
como parte de un sistema bien 
estructurado, claro y accesible, que 
estimule a ·los mejores alumnos y 
permita a los estudiantes de escasos 
recursos estudiar en mejores condi
ciones; se promoverán las ¡¡ctivida
des deportivas y culturales como 
un medio indispensable para 
lograr una formación integral, 
y se reforzarán los servicios de 
apoyo, en especial, las accio
nes de orientación educativa, 
los servicios médiéos y la vin
culación con el mercado labo
ral y de servicio social. 

1 

Planes y programas de estudio 

La sociedad requiere profesio
nistas que tengan la capacidad de 
adaptarse a las innovaciones y nue
vos conocimientos, y la habilidad 
de complementar su formación en 
otros espacios de la universidad y 
de establecer puentes de comuni
cación con otras disciplinas. Para 

. esto, se requiere de planes y pro
gramas de estudio más flexibles, 
que incorporen los avances del co

. nacimiento del área y la tecnolo
gía educativa. 

Para cristalizar el cambio pe
dagógico, desde el bachillerato 
hasta el pos grado, es necesario rea
lizar ajustes, cambios y reorien
taciones tanto de los modelos edu
cativos, como de los programas de 
estudios. ' 

El bachillerato 

El bachillerato es y seguirá sien
do parte fundamental de la Uni
versidad. Se integrará un progra
ma de fortalecimiento del bachi
llerato para mejorar 1~ calidad aca
démica de los alumnos, reducir la 
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deserción, acortar el tiempo en que 
terminan sus estudios y aumentar 
el promedio de sus calificacione~. 
Este programa deberá incluir la 
consolidación de los nuevos pla
nes de estudio, acciones de su
peración del personal académico, 
la edición de libros de texto, la 
modernización de las . instalacio
nes y el apqyo a los alumnos y a sus 
condiciones de estudio . 

lA licenciatura 

Los estudios de licenciatura 
continúan siendo, por su impor
, tancia académica y por su impacto 
socia], la responsabilidad más gran
de que tiene la UNAM y, sin em
bargo, es este nivel de enseñanza 
el que requiere transformaciones 
más profundas, por lo qu~ habrá de 
dedicársele una gran atención en 
los próximos años. 

La licenciatura deberá conti
nuar siendo un puente efectivo 
hacia la vida prof~sional. Se hará 
una .revisión de los modelos edu
cativos de licenciatura con objeto 

Pasa a la página 8 
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. de facilitar la movilidad horizon
tal de académicos y alumnos; se 
promoverá una mayor flexibilidad 
en los programas a fin d~ dar ·ma
yor libertad al estudiante para . 
orientar sus estudios; se impulsa~ 
rán programas de atención dife
renciada a alumnos y esquemas de · 

·apoyo tutoría!; se propiciará una 
mayor participación de los institu
tos y centros de investigación en la 
enseñanza de este nivel y se revi
sará•los esquemas de titulación a 
fin de lograr una mayor eficiencia 
terminal. 

Elposgrado 

Un pos grado de calidad no sólo 
es necesario para mantener el 
liderazgo académico de la'Institu- . 
ción, sino además para contribuir 
al desarrollo del sistema de educa
ción superior del país. Por esta 
razón, se adecuarán todos los pro
gramas al nuevo Reglamento Ge
neral de Estudios de Posgrado . . 
Asimismo, se difundirán los pro
gramas de posgrado con objeto de 
incrementar la matrícula, particu
larmente en el nivel de doctorado, 
se impulsarán y aplicarán proce
sos y estrategias continuas de eva
luación y se promoverán nuevos 
programas de colaboración con ins-

• o 13 de noviembre de 1997. 

·tituciones de prestigio tanto del 
pafs como del extranjero. En adi
ción, se _apoyará el programa SEP
ANUIES para la formación y 
superáción del personal académi
co del sistema educativo nacional 
(PROMEP) y se impulsará la crea
ción de programas de maestría 
orientados a perfeccionar la prác
tica docente. 

Universidad abierta, educación 
continua y educación a distancia 

• El papel docente de la Uni
versidad moderna se ex~iende 
en nuevas direcciones . Con ob
jeto de ampliar la oferta y las 
opciones educativa~ que ofrece 
la UNAM, se revisará el Siste
ma de Universidad Abierta, se 
adecuarán sus requerimientos y 
procesos de ingreso, permanen
cia y egreso, y se reforzarán sus 
contenidos educativos e instru
mentos de instrucción. 

Por su parte, la educaci6n con
tinua ha tenido un desarrollo inde
pendiente y amplia flexibilidad. 
Responde claramente a necesida
des concretas y representa un me
canismo de vinculación con los 
distintos sectores de la sociedad 
mexicana. Por ello, se considera 
conveniente fortalecer el sistema 
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de educación continua para mejo
rar la calídad de sus programas y 
acciones; las formas de evaluación 
y certificación, y promover una 
cultura de la educación para toda 
la vida. 

Asimismo, la Universidad de
sarrollará la educación a distancia 
aprovechando los recursos y la ca
pacidad disponibles en torno a la 
educación continua, para generar, 
probar y validar contenidos y ma
teriales que permitan optimar su 
avance, ampliando la infraestruc
tura material existente, establecien
do convenios de colaboración con 
otras instituciones y promoviendo 
la investigación y producción de 
esquemas, programas y materiales 
propios de la educación a distan-
cia. 

3. El fortalecimiento de la 
investigación 

La limitada capacidad de in
vestigación en México es uno 
de los grandes problemas na
cionales. Se requiere desarro
llar nuevos instrumentos y am
pliar los existentes para impul
sar el avance de· la investiga
ción en todas las disciplinas. El 
liderazgo de la Universidad en 
investigación científica y en hu
manidades debe afirmarse y ex
tenderse. Este esfuerzo debe 
sustentarse no sólo en la cali
dad y el número de las publica
ciones y en el reconocimiento 
de los pares a ni~el internacio
nal, sino también, y ante todo, 
en los beneficios a la sociedad 
que se derivan de esta activi
dad, medidos en términos de su 
contribución a la formación de 
recursos humanos de alto nivel, 

de l.a generación y aplicación 
de conocimientos, técnicas y 
metodologías que permitan 
abordar de mejor manera lo 
problemas nacionales, y de 1 
labor sistemática que realicen 
los investigadores para difun
dir los avances del conocimien
to en sus respectivas discipli
nas , contribuyendo así a im
pulsar una más amplia y sólida 
cultura nacional en todos los 
ámbitos del saber. 

· Se estimulará la participa
ción de los investigadores en la 
docencia y en la solución de 
problemas nacionales. Especial 
atención tendrá el apoyo a la 
investigación que se realiza en 
escuelas, facultades, unidades 
multidisciplinarias y campus 
foráneos. Se abrirán oportuni
dades y condiciones para la in
corporación de jóvenes acadé
micos a Ja investigación, y se_:a 
apoyará en forma equitativa tan-":'11' 
tola investigación que se reali-
za en las ciencias sociales y en 
las humanidades, como la ·que 
se lleva a cabo en ciencias natu
rales y exactas. 

4. El fomento a la difusión 
cultural 

En los últimos años se ha 
fortalecido ' !a vasta acción de 
difusión cultural que la UNAM 
lleva a cabo. Se ha avanzado, 
además, en los aspectos norma
tivos que permiten una toma de 
decisiones más institucional. En 
esta nueva etapa se buscará que 
las tareas de difusión cultural 
tengan una mayor incidencia en 
la propia comunidad universi
taria, para que sean un instru-



mento poderoso en la forma
ción integral de lo~ estudian
tes. Deberán armonizarse las la
bores que realizan las diferen
.es entidades y dependencias de 
la Universidad para utilizar 
mejor los recursos y ampliar su 
impacto. Las· publicaciones uni
versitarias serán objeto de es
pecial atención. Se buscarán 
nuevas fuentes de financia
miento que permitan ·mejorar 
aún más su calidad y cobe'rtura. 

5. La participación en la solución 
de los problemas nacionales 

La Universidad debe contribuir 
a la'solución de los problemas re
levantes de la sociedad. Para ello 
se fortalecerán, multiplicarán y 
diversificarán las acciones, esque
mas y estrategias de vinculación 
con los' sectores privado, guberna-

,.. mental y social. Se fortalecerán 
los vínculos con otros centros de 
investigación y desarrollo tecno
lógico, tanto nacionales como del 
extranjero, estableciendo alianzas 
estnttégicas en áreas que resulten 
prioritarias para el país. Se utiliza
rá la educación abierta y a distan
cia para interactuar con los 
egresados y los sectores educativo 
y profesional. Se difundirán los 
resultados de la investigación me
diante servicios especializados y 
asesorías. 

6. El desarrollo de la cooperación 
académica 

Para promover la superación 
de su personal académico y mejo
rar la formación de los estudian
tes, la UniversidadNacional, entre 
sus acciones principales, debe di-

' s~ñar y consolidar diversas estra
tegias de intercambio y coopera
ción académica. Para lograrlo, se 
impulsarán y diversificarán los 
programas y acciones de intercam
bio que peqnitan ampliar la movi
lidad de académicos y estudiantes, 
se reforzarán los programas exis
tentes de movilidad académica que 
se tienen en colaboración con Fun
dación UNAM, y se estimulará a 
las facultades, escuelas, institutos 
y centros para que desarrollen pro
gramas que propicien la movilidad 
académica de profesores, investí~ 
gadores y alumnos y la coopera
ción académica con los principa
les centros educativos del país y 
del extranjero. 

7. El impulso a la reforma 
estructural 

Producto de su evolución, la 
Universidad Nacional posee en 

. la actualidad una estructura de 
extraordinaria complejidad, la 
cual en ocasiones· dificulta el 
desarrollo armónico y equitati
vo de sus diferentes dependen
cias, entorpece los procesos de 
transformación y limita las po
sibilidades de respuesta al en
torno. Por ello resulta necesa
~io transformar la actual estruc
tura, redefiniendo los esquemas 
·de organización institucional y 
descentralizando funciones aca
démicas y administrativas. 

Para lograr este propósito, la 
UNAM se transformará ,en un sis
tema de campus que, sin perder la 
unidad básica, propicie una mayor 
autonomía académica y adminis
trativa de cada una de ellas. El 
sistema estará integrado, inicial
mente, por Ciudad Universitaria, 

las. Unidades Multidisciplinarias y 
los campus foráneos que actual
mente se tienen en Cuernavaca, 
Ensenada, J uriquilla y Morelia. En 
las unidades multidisciplinarias 
deberá fortalecerse el posgrado y 
la investigación. Las unidades 
foráneas deben contribuir a conso
lidar la investigación y los estu
dios de posgrado en su región y 
deberán colaborar con las institu
ciones locales de educación supe
rior, estableciendo, cuando sea 
conveniente, salidas terminales a 
los programas de licenciatura exis
tentes que permitan alimentar los 
programas de investigación y 
posgrado. Se fomentará la vincu
lación académica con institucio
nes educativas de la región me
diante programas de posgrado y 
proyectos conjuntos de investiga
ción y docencia. Se abrirán opor
tunidades para incorporar estudian
tes de la localidad a proyectos de 
investigación. 
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En otro orden de cosas, se 
reformará también el Tribunal 
Universitario y la Defensoría 
de los Derechos Universitarios ' 
con o.bjeto de simplificar y 
agilizar los procedimientos, fa
vorecer la equidad y proteger 
los derechos de los universita
rios. 

8. La promoción de la planeación 
y la evaluación iristitucionales 

Se promoverá la operación de 
un proceso permanente de 
planeación y evaluación 
institucionales en el que partici
pen tanto la administración central 
como las entidades y dependen
cias universitarias y que tenga 
implicaciones sobre el presupues
to. Los cuerpos colegiados tales 
como los Colegios de Directores y 
los Consejos Académicos de Área 

Pasa a ta página 1 O 
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deberán fortalecerse como órga
nos auxiliares de planeación. Se 
revisarán y redefinirán los esque
mas internos y externos de eva
luación de manera que, _a través 
de ellos, además de continuar 
avanzando en la · valoración de 
la calidad y productividad del 
trabajo académico, se pueda de
terminar la pertinencia del mis
mo así como la eficiencia en la 
aplicación de los recursos. El 
fortalecimiento de las tareas de 
evaluación se sustentará en pará
metros y sistemas de información 
pertinentes, suficientes, transpa
rentes y oportunos. 

9. El fortalecimiento de la 
comunicación universitaria 

La Universidad t.iene la obli
gación 'de rendir cuentas claras 
y entregar buenos resultados a 
la sociedad que la sustenta. Para 
cumplir cabalmente con esta 
responsabilidad; se revisarán y 

· adecuarán los sistemas de in
formación institucionales, se 
impulsará la participación de 
los responsables académicos en 
la difusión de acciones, progra
mas y resultados y, para que la 
sociedad pueda apreciar mejor 
las actividades que realiza '\a 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUI'ONOMA DE MEXICO 
SECREI'ARIA GENERAL 

ELECCION DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPREsENTANTES DEL 
.PERSONAL AÓMINISI'RATIVO 

Debido a las inquietudes de algunos miembros del personal adminislralivo de la instirución 
en relación con lo expresado en la base XI de la convocaroria para este proceso, se infonna 

que el levantamiento del acta ahf mencionado, implica el escrutiruo de la casilla 
correspondiente y que, una vez levantada el acta. se entregue una copia de la misma a cada 
uno de los representantes de plarulla presentes, debidamente acreditados para esa casilla. 

Por mi raza hablará el esplriru 
Ciudad Uruversilaria, DF, 13 de noviembre de 1997 

F1 Secretario General 
Maestro Xllvier Cortés Rocha 
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UNAM, se propiciará una cul-. 
tura de información qu·e propi- · 
cie un e$quema de rendición de 
cuentas más amplio y sistemá
tico y mejor definido. · 

10. El avance de la reforma 
ad_~inistrativa 

Para lograr una transforma
ción integral de la UNAM, se 

·debe asegurar que sus estructu
ras procesos y recursos admi
nistrativos estén en todo mo
mento al servicio de las tareas 
sustantivas. Para ello, resulta 
imprescindible revisar y eva- · 
luar continuamente la estructu
ra de la administración univer
sitaria, los procesos y procedí~ 
mientos administrativos y ·las . 
rel'aciones con los trabajadores. 

Se simplificarán, agilizarán 
y descentralizarán los procesos 
administrativos, en especial en 
el área de administración esco-

. lar, personal, proveeduría, 
obras y servicios generales y 
.los sistemas a cargo del Patro
nato lJniversitario, y se pondrá 
atención a la evaluación del des
empeño de las dependencias. 

Por otra parte, se propiciará 
un diálogo con los trabajadores 
y sus representantes sindicales 
que permita renovar el compro
miso del pe-~onal administrati
vo con el desarrollo de la insti
tución, y viceversa, que esti
mule una·nueva1cultur'! laboral, 
fortalezca la capacitación y fo
mente' una corresponsabilidad 
en el logro de objetivos y metas 
de desempeño. 

Asimismo, se continuará el es
fuerzo por cuidar, mantener y usar 
de manera óptima la infraestructu-

ra con que cuenta la institución. 

11. La diversificación del 
financiamiento 

Se integrarán los procesos 
de planeación,' evaluación y 
presupuestación. Se proporcio
nará a los responsables de los 
programas información oportu
na y relevante sobre costos para 
inducir un manejo más cuida
doso de los recursos. 

Se entablarán nuevos diálo
gos con el Go~ierno Federal 
para asegurar el subsidio neée
sario. Por otra parte, se buscará 
fortalecer el prrsupuesto y 
diversificar las fuentes de 
financiamiento sobre uñ prin
cipio de equidad y corresponsa
bilidad entre los diversos sec
tores de la sociedad que n,:sul-
tan beneficiados de los progra
mas y actividades que realiza la LA 
Universidad. Se impulsará la'Y 
generación de ingresos propios 
y extraordinarios. Asimismo, se 
promoverá el ahorro interno en 
entidades y dependenciaS! Se 
buscará que la educación conti
nua y las actividades de exten
sión sean autofinanciables . 

Se reducirá el costo de la 
administración en todos los ni
veles y se racionalizará el uso 
de los recursos que la sociedad 
pone a nuestra disposición. 

Se destinará un mayor finan
ciamiento a la investigación que 
se realiza en facuitades, escue
las y unidades m.ultidisci
plinarias, así como a los dife
rentes programas institu
cionales que sirvan de punto de 
apoyo para propiciar los cam
bios que requiere la institución. 



EPILOGO 

El Plan de Desarrollo repre
senta la expresión de los idea-
~s y propósitos de la Universi

dad Nacional para responder 
adecuadamente a las condicio
nes nacionales. Representa tam
bién una reflexión sobre el pa
pel de la Institución en la so
ciedad mexicana y sobre las for
mas que debe adoptar para el 
cumplimiento cabal de sus ob
jetivos frente a los nuevos 
entornos. 

Si bien el proyecto de Plan 
de Desarrollo ya recoge plan
teamientos y opiniones de mu
chos universitarios comprome
tidos con el futuro de nuestra 
institución, confío en que, me
diante un diálogo constructivo 
a través de los diversos cuerpos 
colegiados de la UNAM, será 
posible enriquecerlo aún más. 

... ,as distintas opiniones y con
sideraciones de la comunidad 
universitaria seráp tomadas en 
cuenta para formular la versión 
definitiva del Plan de Desarro
llo. Dicho documento será la 
guía de mi proceder y la base de 
los programas de trabajo de mi 
rectorado. 

La UNAM ha sido el mode- · 
lo por excelencia de la univer
sidad pública: ideológica y 
disciplinariamente plural; 
generadora, promotora y trans
misora de cultura; organizada 
y gobernada colegiadamente; 
abierta y al servicio de los mexi
canos de todos los grupos so
ciales. Como tal, ha cumplido 
exitosamente con su misión y 
ha permitido el surgimiento en 
el país de una numerosa clase 

\ 

profesional sobre la que se sus
tenta gran parte del México mo
derno. 

La Universidad ha sido tam
bién celosa de su compromiso 
nacional y generosa en su cum
plimiento. Así, ha sido la semi
lla, el soporte y el respaldo de 
numerosas universidades públi
cas y privadas que hoy existen 
a lo largo y ancho deJ país. La 
estructura actual de la educa
ción superior mexicana es, en 
gran medida, una muestra del 
éxito de esas políticas. 

En el cumplimiento de la res
ponsabilidad que le ha conferi
do la Nación, la Universidad no 
se ha limitado a satisfacer las 
necesidades inmediatas que le 
plantea la sociedad en ocasio
nes convulsionada y siempre 
sujeta a exigencias diversas; la 
Universidad ha buscado preser
var y rescatar la identidad y 
cultura nacionales, estudiar y 
comprender a nuestra sociedad, 
y preparar los cuadros huma
nos que la evolución del país 
demanda. Así, la Universidad 

• 

es el recinto que ha albergado 
y creado a la comunidad inte
lectual más sólida y numerosa 
del país en los ámbitos 
humanístico, artístico, cientí
fico y tecnológico: una comu
nidad de intelectuales que con
tribuye con la Universidad, con 
otras universidades y con la 
Nación. 

De ser pionera de la educación 
profesional y de la investigación 
como actividades universitarias, la 
Universidad lo ha sido también de 
los estudios de pos grado, reconoci
dos hoy como parte medular del 
desarrollo académico de las uni
versidades, de la fuerza y moderni
dad de las empresas, los negocios y 
la administración pública del país. 
Ha sido también precursora en 
México de la educación continua y 
de los sistemas de universidad abier
ta y a distancia. 

Universitarios: 

Somos una universidad pú
blica y nacional, comprometi
da con el saber-humano, con la 

GacetaUNAM 

creación, transformación, difu
sión y apliéación del conoci
miento, de las ideas y de las 
expresiones del espíritu en be
neficio de la sociedad entera. 
Somos una universidad autóno
ma, con libertad para decidir 
sus propias reglas y formas de 
operar, las cuales descansan en 
una larga tradición de organiza
ción colegiada y ámbitos de au
toridad compartidos y represen
tativos. Somos una universidad 
comprometida con los destinos 
de México como nación inde
pendiente y soberana, convencida 
de la necesidad de presentar una 
estricta y pública rendición de cuen
tas a la sociedad que le da razón y 
sustento. 

Somos la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, la insti
tución que refleja y recopila las 
múltiples facetas de nuestro pafs y 
que trabaja para seguir siendo la 
mejor institución de educación su
perior para todos los mexicanos. 

¡Por mi raza hablará el espíritu! 
Francisco Barnés de Castro 

13 de ncMerrbre de 1997. o 11 
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Los otros premiados 

El gobierno mexicano 
decidió otorgar los demás 
premios nacionales de 
Ciencias y Artes 1997 al 
poeta Germán List Arzubide, 
al director de cine Arturo 

Ripstein, al antropólogo 
Rodolfo Stavenhagen, a los 
cient(ficos Baltasar Mena 
Iniesta y Feliciano Sánchez 
Sinencio, y al violinista 
guerrerense Juan Reynoso 
Portillo: en las áreas de 
Lingüística y Literatura; 
Bellas Artes; Historia, 
Ciencias Sociales y 
Filosofta; Tecnología y 
Diseño; y Artes y 
Tradiciones Populares, 
respectivamente. 
Cada uno de los 

galardonados recibirán una 
medalla, un dipl~ma y 240 
mil pesos. 

12 O 13 de noviembre de 1997. 

El investigador del Instituto de Fisiología Celular obtuvo la distinción eñ el área de 
Ciencias Físico-Matematicas y Naturales en reconocimiento a sus contribuciones al 
estudio de los mecanismos de acción hormonal 

Adolfo García Sáinz galardonado co~ el 
Premio· Nacional de Ciencias y Artes 1997 

P " PíA HERRERA 

or sus contribuciones al estu
dio de los mecanismos de; acción 
hormonal, el doctor Adolfo García 
Sáinz, investigador del Instituto de 
Fisiología Celular (IFC), fue desig-

' nado ganador del Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área de Ciencias 
Físico-Matemáticas y Naturales. 

El gaiardonado afirmó que el pre
mioqueleseráentregado en diciembre 
próximo de manos del presidente de la 
República Mexicana, Ernesto Zedillr,>, 
es un reconocimiento al trabajo reali
zado por sus alumnos a lo largo de los 
años, al del IFC y a la investigación en 
laUNAM. 

El doctor García Sáinz es médico 
cirujano egresado de la Facultad de 
Medicina; cursó la maestría y el docto
rado en Ciencias Químicas (Bioquí-

. mica) en la Facultad de Química, bajo 
la dirección de la doctora Victoria 
Chagoya, también investigadora del 
IFC. Realizó su posdoctorado en la 
Brown University, en Estados Unidos. 

Desde 1978 ha trabajado para es-
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Adolfo Garcfa 
Sáinz. 

clarecer los mecanismos de acción 
hormonal, específicamente en el análi
sis de la transducción de señales a ni ve! 
celular y molecular. Lo cual se refiere 
a la forma como interactúan las hor
monas, los neurotransmisores de la 
comunicación celular con las células, 
y cuáles son los ·eventos moleculares 
que desencadenan para inducir los efec
tos que producen. 

En particular, sus investigaciones 
se relacionan con la acción de los re
ceptores para dichas hormonas y 
neurotransmisores, su relación con 
transductores, como las proteínas G y 
con loséfectos membranales (enzimas 
y canales) para la generación de me
diadores intracelulares, llamados "se
gundos mensajeJls". 

Dentro de sus contribuciones más 
importantes, cabe mencionar la defini
ción de los subtipos fundamentales de 
receptores que median las acciones de 
la adrenalina y sus mecanismos de 
acción. En segundo término, la defini
ción del mecanismo celular de acción 

de la toxina pertussis (producida por el 
germen causal de la tosfe[ina, la • 
Bordetelúz pertussis) que perturba la• 
comunicación celular. 

Otras de sus aportaciones han sido 
el estudio de los mecanismos que re
gulan los diferentes sistemas trans
ductores en una misma célula y su 
interacciónmediante la proteína cinasa 
e, así como del papel de la inter
comunicación celular en la regulación 
del metabolismo hepático. 

Los estudios realizados por el doc
tor García Sáinz y su grupo se orientan 
a conocer el funcionamiento normal 
de la célula, empleando enfoques 
bioquímicos, fisiológicos, farmac
ológicos y de biología molecular. Ello 
permite entender l9s cambios que se 
producen en diversas enfermedades. 

La adrenalina, por ejemplo, parti
cipa en una gr\lfl cantidad de funciones 
en el organismo: regula la tensión 
arterial, la frecuencia cardiaca, el fun- • 
cioharniento renal y el metabolismo 
general del organismo. 

Existen diversas alteraciones en 
las que la adrenalina y sus receptores 
participan, como la hipertensión 
arterial, el asma y la hipertrofia 
prostática benigna, entre muchas otras. 

La obra del doctor García Sáinz 
incluye más de 200 artículos publi
cados, la mayoría de ellos en revis
tas especializadas internacionales de 
alto nivel. Su trabajo cuenta con 
más de tres rnil500 citas en la Útera
tura universal. Además, en su labo
ratorio se him formado más de una 
docena de investigadores que labo
ran de manera independiente y un 
buen número de estudiantes de li
cenciatura y maestría han realizado 
su trabajo experimental bajo su 
dirección.• 



Se firmó un convenio en el cual se establece que la Universidad 
Nacional hará la supervisión arquitectónica de la obra, el plan 
de las bases del concurso de ésta y los formatos de licitación 
correspondientes 

José de la Peza y 
F.rancisco Bamés. 

Elaborará Arquitectura el proyecto de 
ampliación de las instalaciones ctel Trife 

L MATILDE LóPEZ 

a Universidad Nacional,y el 
Tribunal Electoral del Poder Judi
:ial de la Federación (Trife) firma
ron un convenio general de colabo
ración, con el fin .de realizar activi
dades académicas y culturales en 
áreas de interés comúri, y sobre 
todo para la elaboración del pro
yecto arquitectónico ejecutivo del 
edificio que albergará las oficinas 
administrativas de ese organismo. 

Como parte de este convenio la 
UNAM, .mediante la Facultad de. 
Arquitectura (FA), realizará tam
bién la supervisión arquitectónica 
de dicha obra, así como el proyecto 
de las bases de concurso de ésta y 
los formatos de licitación corres
pondientes. 

En la firma del convenio, reali
zada el! O de noviembre en el sexto 
piso de la Torre de Rectoría, el 
rector Francisco Barnés de. Castro 
expresó su beneplácito por el acuer
do, el cual refrenda otro signado 
con anterioridad y abre la posibili
dad de establec;er mecanismos de 
vinculación académica con el Trife. 

Celebró además el resultado 
exitoso del primer proyecto de co
laboración y que, en consecuencia, 
hayan optado por repetir la expe
riencia. "Estoy seguro -dijo Barnés 
de Castro- que la FA sabrá respon
der a este reto y desarrollará un 
trabajo de excelencia". 

A su vez ,~!licenciado José Luis 
de la Peza, presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recordó que en 1992 
se suscribió un convenio de cola
boración entre el organismo y la 
UNAM. "No perdemos la esperan
za de establecer cooperación en 
términos académicos, sobre todo 

Felipe Leal, Leopoldo Paasch y José Luis Díaz. 

porque actualmente el Derecho 
Electoral se ha convertido en una 
nueva disciplina". . 

Después de señalar que se es
tableció una estrecha relación con 
la Universidad Nacional para la 
construcción del inmueble que al
berga al Tribunal Electoral, desta
có que con esto se logró contar con 
la más alta asesoría profesional y 
la mayor transparencia en lo que a 
presupuesto se refiere. 

Finalmente el arquitecto Feli
pe Leal Femández, director de la 
FA, explicó que este convenio se 
firma con el propósito de construir 
ahora una ampliación del edificio 
sede del Tribunal Electoral, ubi
cado en la calle de Cafetales en la 
Delegación Iztapalapa. 

Recordó que hace tres años la 
FA realiz6 el proyecto de la sede 
del inmueble que ocupa el tribu
nal, trabajo que contó con la parti" 
cipación de profesores y estudian
tes de la dependencia universita
ria, y que ha tenido una buena 
aceptación por parte de los' usua-

rios. De esta forma "se cumplió en 
. los términos y en la calidad del 

proyecto arquitectónico inno
vador". 

Por fortuna, agregó el arqui
tecto Leal Fernández, el proyecto 
original fue concebido con una 
serie de patios, lo cual nos permite 
enlazarlo con la ampliación. He
mos convocado al grupo de estu
diantes que participó en aquel di

. seño, así como a otros que se inte-
grarán por primera vez a este tra
bajo. 

A la ceremonia de firma de con
venio asistieron también, por la 
UNAM, el maestro Xavier Cortés, 
secretario general; el doctor Leo
poldo Paasch, secretario adminis
trativo; el maestro Gonzalo Mocte
zuma, abogado general, así como el 
arquitecto Jorge Femández V arel a, 
coordinador de Universidad Abier~ 
ta y Educación 'a Distancia; por 
parte del TRIPE asistió, además de 
su presidente, el licenciado José 
Luis Díaz Vázquez, secretario 
administrativo.• 
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BANCO DE DATOS 

Experiencia exitosa 

En 1992 la UNAM y el 

entt:)nces Tribunal Federal 

Electoral signaron un 

con~enio de colaboración _ 

con el fin 4e impulsar 

actividades académicas y 

culturales de interés común, 

así como para la elaboración 

del proyecto arquitectónico 

del edificio que ocuparía ' 

dicha dependencia. 

En 1994 se inauguraron las· 

instalaciones del-tribunal, en 

cuyo proyecto· arquitectónico 

colaboraron profesores y 

alumnos de las licenciaturas 

de Arquitectura. Diseño 

Industrial y Arquitectura del 

Paisaje, en el marco de un 

nuevo plan de estudios de 

esa faculttl{i, el cual 

promueve la participación 

del alumno en el quehacer 

profesional y la vinculación 

entre las diferentes áreas de 

esa ·disciplina. 

A su vez. el Centro de 

. Investigaciones en 

Arquitectura y Urbanismo 

colaboró en el diseño de la 

cubierta del Salón de 

Sesiones del Tribunal, 

obteniendo resultados 

innovadores. 
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Ovsei Gelman Muravchick, secretario académico del liMAS, luego de destacar que 
para el instituto es prioritario formar recursos humanos altamente calificados, señaló 
que estrechar lazos con los sectores público y privado permitirá conocer las 
necesidades más apremiantes de la sociedad y proponer estudios aplicados que estén 

orientados a dar solucioy¡es 

La docencia y la investigación implican 
un d~semp.eño integral·' 

L GUAOALUPE LUGO 

a investigación que se realiza 
en las instituciones públicas de edu- . 
cación superior debe orientarse, fun
damentalmente, hacia la solución de 
los Pf~?blemas que a,guejan a nuestra 
sociedad afirmó e1 doctor Ovsei 
Gelman Muravchik, secretario acadé
mico del Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Siste
mas (liMAS). 

En atención a ese compromiso que 
la Universidad Nacional tiene con la 
sociedad, el doctorGelman consideró 
-al igual que lo ha hecho el rector 
Francisco Barnés de Castro en diver
sas ocasiones- que una de las vías para 
lograr tal objetivo es la vinculación 
pennanente entre esta casa de estudios 
yelentomosoci3IyeconómicodelpaíS. 

ParaeldóctorGelmanMuravchik, 
originario de Varsovia y nacionaliza
do mexicano, la vinculación tiene una 
doble acepción: el contacto perma
nente con la sociedad y la relación 
estrecha entre los institutos de investi
gación y la docencia "Desafortunada
mente -dijo- en este último aspecto 
existe un divorcio". 

Hoy día, subrayó el secretario aca
démico del liMAS, hasta el propio 
reglamento de la UNAM considera, 
por una parte, las facultades y escuelas 
en las que se hace docencia y, por la 
otra, los centros e institutos donde se 
realiza investigación. 

Claro que esto no implica que el 
profesor universitario no pueda hacer 
investigación o que el investigador no 
sea capaz de practicar la docencia El 
problema es que la mayoría de los 
profesoresestándesligadosdelosavan
ces científicos o tecnológicos y, en 
este mismo sentido, la mayoría de los 
investigadores pierden los beneficios 
del contacto con los alumnos. 

14 (j 13 de noviembl8 de 1997. 

De ahí la urgencia de una relación 
másestrechaentredocenciaeinvestiga
ción en la Universidad Nacional, que 
contribuya a la formación de estudian
tes altamente capacitados. "Un docente 
integral-indicó-, además de su activi
dad propia debe sumergirse en la inves
tigación; de no hacer investigación, bá
sica o aplicada, el profesor no asegura 
un nivel adecuado de superación". 

En opinión de Ovsei Gehnan, el 
personal académico debe fungir como 
asesor de dependencias de los sectores 
públicoyprivado.Dichafunción,expli
có, es indispensable porque permite al 
profesor -investigador (corno define al 
docente ideal) mantener contacto con el 
mundo exterior y aún más, asegurar la 
disponibilidad de obtener la informa
ción (lelos sectoresmencionadosqueJe· 
brinda la posibilidad de realizar estu
dios aplicados·a la solución de los pro- · 
blemas apremiantes del país. 

De igual manera, un docente-in
vestigador debe contar con capacidad 
administrativa. ''Es sano que trabaje 
en algunos aspectos de esa índole, ello 
le permitirá al profesor-investigador 
formarse otra visión de ese trabajo". 

~oyos a la Investigaci6n 

Por otra parte, al referirse a los 
mecanismos de evaluación de los in
vestigadores, Ovsei Gelman conside
ró que en nuestro país se carece de 
políticas adecuadas para el fman-. 
ciarniento de la ciencia y de la tecnolo
gía Dichas políticas deben basarse en 
criterios distintos a los tradicionales 
que consideren la contribución de 
México a la ciencia mundial. 

Comentó que para evaluar a un 
científico que se dedica a la investiga
ción aplicada y, aún más, al desarrollo 
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Ovsél Gelman Muravchik. 

tecnológico, no basta con tomar en 
cuenta la cantidad y calidad de sus · 
publicaciones. Por ejemplo, a diferen
cia de quienes hacen investigación 
básica, los que trabajan en las aplica- 1 

ciones y desarrollan tecnología propia 
en un esfuerzo por resolver los proble
mas actuales de la sociedad no pueden 
ser sujetos a los mismos criterios. ' 

"Se está empleando un mismo pa
trón tanto para los científicos que tra
bajánenáreaspurascomoparalosque 
se dedican a la ¡¡plicación del conoci
miento y al desarrollo tecnológico, y 
de no cambiar esos criterios, es de 
esperarse que los jóvenes investigado
res busquen incrementar la cantidad 
de sus publicaciones, dediqndo más 
sus actividades hacia las áreas puras 
que a las aplicadas." 

Considerarido que los desarrollos 
científicos y tecnológicos son la base 
del progreso nacional, Ovsei Gelman 
señaló que en México "tal v12 existan 
ciertas áreas de la ciencia cuya aplica
ción nos permitirían desarrollar tecno
logíaspropiassusceptiblesdeserexpor
ladas, lo que se convertiría en una im
pooante fuente de recursos para el país. 

"En México -suprayó- existen las 
condiciones para desarrollarse cientí-
fica y tecnológicamente, aunque para • 
ello se requiere de suficientes recursos 
humanos altamente calificados. Si hay 
alumnos que quieran desarrollarse y 
profesores que puedan enseñar, sin 
duda México podrá lograr su desarro-
llo científico y tecnológic9. 

Por otro lado, también se requiere 
de profesores comprometidos consi
go mismos y con su profesión. "El 
problema real -dijo- es que nos flllta 
organización. Necesitamos mecanis
mos que involucren a la gente, que 
establezcan obligaciones y no sólo 
derechos". 

Por último, comentó que debido 
a que las matemáticas y el cómputo 
him sido la base de los vertiginosos 
cambios en la ciencia y en la tecno
logía de nuestros días, los campos 
de estudio del liMAS desempeñan 
un papel fundamental en el progreso , 
humano, por lo que la investigación 
y la formación de recursos humanos 
altamente capacitados son un reto 
prioritario para ese instituto.• 

Univenidad Nocional 
Autónoma de México 

Eswela Nocional de ~Sodal 

Estado y Participación Social 

a • • • • Programo 

Noviembret4 
Ela¡wdela 

Organización 
;§ Social en México 
1!: Doctor Alvaro Arreola, 
~ :Instituto de Investigaciones 
• . Sociales UNAM 

Coordinadora del Seminario 
Doctora Julia del Carmen 

Olávez Carapia 
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El preside~e de_ la Comisión Nacional de TribUIUlles de Justicia qe 
México clausuró los trabajos del Taller de Actualtzaciól_l Jurídica pam 
Magistrados de Tribunales Su¡)eriores de Justicia, organizado por esa 
dependencia y el Instituto de Investigaciones l1.4rídicas de esta casa de 
estudios; en la ceremonia se entregaron constancias y diplomas a los 
41 magish-ados que asistieron al curso . 

Julio Patiño Rodríguez. 

Necesario. legislar en beneficio de las 
víctimas de delitos: Julio Patiño Rodríguez 

E GUSTAVO AVALA 

1 mejoramiento de la impar
tición de justicia en México debe 
empezar por la capacitación, espe
.cialización y .actualización profe
sional de jueces, magistrados y de
más funcionarios y empleados de 
los poderes judiciales de todas las 
entidade~ federativas asegtiró Julio 
Patiño Rodríguez, presidente de la 
Comisión Nacional de Tnbunales 
Superiores de Justicia de México. 

Al clausurar el Taller de Actua
lización Jurídica ·para Magistra

dos de Tribunales Superiores de 

Jus#cia, organizádo por esa comi
sión y el Instituto de Investigacio
nes Jurídic,as, (IIJ), el magistrado 
señaló que en el 'ámbito de la 
impartición de justicia es necesario 
refonné!f la legislación actual. Ello 
con el fin de dotarla de un espíritu de 
se¡vicio que tutele los intereses de 

1 
los débiles, y que permita lograr un 
equilibrio y establecer un procedi
miento ágil capaz de resolver con 
prontitud los problemas sociales. 

En ceremonia efectuada recien-
. temente en el Aula 2 del IIJ, Julio 

Patiño dijo también que es necesa
rio legislar en materia penal, en be
neficio de las víctimas, "tomando 
en cuenta que desde hace muchos 
años los juristas y la sociedad se han 
ocupado,de estudios criminológicos 
para descubrir por qué delinque el 
ser humano y por tal motivo se con
sagran en la Constitución Política 
Mexicana y en las leyes reglamen
tarias un amplio catálogo de bene
ficios en favor de los presuntos 
delincuentes. 

"Por ello -agregó-, es prioritario 
brindar apoyo a quienes sufren afec
tación en su vida, patrimonio y de
rechos por parte de quienes delin-

José Luis 
Soberanas, 
titular del IIJ, 
acompañado 
por José 
Antonio 
Caballero al 
entregar 
diplomas a 
los 
participantes. 

quen, porque nuestro derecho resul
ta, con frecuencia, insuficiente para 
cumplir de manera satisfactoria su 
función de garantizar la paz social y 
la tranquilidad pública." 

Los tribunales del fuero común 
en las diversas entidades federativas 

• del país desarrollan gran carga de 
trabajo, no sólo en competencia na
tural sino en jurisdicción concurren
te y en auxilio de la justicia federal, 
careciendo del apoyo · económico 
para cumplir de manera oportuna 
con su función. Bajo esta perspecti
va resulta más trascendente la ac
tualización de los servidores públi
cos, para que cumplan de . mejor 
manera con ·su cometido, ya que 
poco lograrían las leyes y las insti
tuciones si no existiera la superación 
de quienes se encargan de su aplica-
ción y custodia. · 

El presidente de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia señaló que en el curso 
participaron destacados doctrinarios 
del derecho, quienes aportaron va
liosos conocimientos a los magis
trados asistentes, mismos que serán 
utilizados en bien de la función que 
desempeñan. 

Los magistrados ,que han asisti
do al curso sabrán asimilar la ci
.miente aportada por los catedráti
cos que participaron en este cursó, y 
que habrán de germinaren el árbol que 
nutre la vida y equidad a los imperati- ' 
vos de la ley, porque el primer derecho 
individual y el primer derecho social 
son el derecho a la justicia 

"Conocemos · el tesón y el es
fuerzo de los m~gistrados presen
tes. El conocimiento recogido ten
drá plena aplicación en el ejercicio 
de sus funciones pürque han mos
trado amplia vocación al servicio 
público, y seguido cabalmente la 
expresión qu~ señala: los servidores 
públicos, al asumir su función, ig
noran si habrán de durar un minuto, 
una hora o una vida, pero sí deben 
estar conscientes de que al desem
peñar ese cargo es necesario hacer
lo con dignidad y convicción". 

En el acto de clausura, donde se 
entregaron constancias y diplomas 
a los 41 magistrados que asistieron 
al curso, estuvieron presentes los 
doctores José Luis Soberanes y 
José ·Antonio Caballero J uárez, 
director e investigador del IIJ, res
pectivamente. • 

GacetaUNAM 
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BANCO DE DATOS 

Organizadores y 

participantes 

El Taller de Actualización 

Jurídica para Magistra<jos de 

Tribunales Superiores de 

- Justicia, organizado por la 

Comisión Naciona( de 

Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados . 
Unidos Mexicanos y el 

Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México, contó con la 

participación de 41 

magistrados provenientes de 

18 entidades de la 

República, entre ellas: 

Michoacán, Chihuahua, 

Tabasco, Jalisco, Campeche, 

Estado de México y Distrito 

Federal. 

El curso, que inició el 20 de 

octubre y concluyó .el 31 del 

misma mes, tuvo una 

duración de 80 horas. 

·Instituto de Investigaciones Biomédicas 

Seminario Institucional 
Effect of Malnutrition on Ant-microbial Serum 

Antibodies in Various Human Populations 

V'.en~e\4dfiiO\Ik'mb~12.-GOhrs.. 
A11di1oño h M'Idlco Alomo d~ rlori!P 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO 1997-2000 

INVITACIÓN 

A fin de integrar ta visión de los universitarios en torno al futuro 
de la Universi ad Nacional Autónoma de México y contribuir a 
definir las grandes prioridades y lfneas de acción para su 
desarrollo, la Rectoría ha integrado un Proyecto de Plan de 
Desarrollo 1997-2000. Ello se ha hecho con la participación 
de distintas áreas institucionales y con la opinión del Consejo 
de Planeación y del Colegio de Directores de la Universidad. 

Para enriquecer este instrumento la Rectoría invita a los 
miembros del personal académico, a los estudiantes y a los 
trabajadores de la Universidad así como a sus exalumnos, a 
expresar su punto de vista y opinión sobre los propósitos y 
acciones contenidos en el Proyecto de Plan de Desarrollo 
1997-2000, publicado en este número de Gaceta· UNAM. 

Con el propósito de asegurar la adecuada consideración de 
cada una de las opiniones que la comunidad universitaria 
tenga a bien hacer, se aplicará el siguiente: 

PROCEDIMIENTO 

De la Participación de la Comunidad Universitaria 

l. Se invita a participar a los académicos, estudiantes y 
trabajadores al igual que a los exalumnos de la Universidad, 
para que externen su opinión a través de los cuerpos colegia
dos de la Institución: Consejos TécniC'Os, Consejos Internos y 
Consejos Académicos. Se recibirán también las opiniones que 
deseen hacer los universitarios en forma directa a la Rectoría. 

11. Todas las opiniones que se expresen deberán identifi
car a un responsable, especificando el nombre completo, la 
dependencia de adscripción, la dirección y el teléfono del 
mismo. 

De la Extensión de las Opiniones 

111.. Las opiniones o puntos de vista de la comunidad 
universitaria se harán en tomo a los contenidos y propósitos 
del Proyecto de Plan de Desarrollo 1997-2000. 

IV. Las opiniones que se remitan deberán tener una exten
sión máxima de cinco cuartillas, con le.tra de 1 O o más puntos, 
escritas a máquina o en procesa~(>r de palabras. 

V. Todas las opiniones deberán acompañarse de: 

a) Carátula, anexa a esta invitación (pág 4),y'b) Resumen 
con una extensión máxima de diez renglones. 

De los lugares, Plazos y Formatos para la Presentación de 
las Opiniones 

VI. La entrega de las opiniones podrá hacerse: 
a. Vía las Facultades, Escuelas, Institutos y Centros de la 

Universidad, en las oficinas que para tal propósito se indicarán 
en cada una de las entidades académicas. 

b. En las oficinas de los Consejos Académicos de Área y 
del Bachillerato. 

c. En la Biblioteca de la Dirección General de Estadística y 
SistE~mas de Información Institucionales, ubicada en la Zona 
Administrativa Exterior, entre el Centro Cultural Universitario y 
el Edificio de Telecomunicaciones, en los días y horas señala
dos a continuación. 

VIl. Las opiniones se recibirán desde el17 de noviembre de 
1997 hasta el16 de enero de 1998, de lunes a viernes con 
excepción del día 20 de noviembre y del periodo vacacional, de 
10:00 a 20:00 horas. 

VIII. La opinión de los miembros de la comunidad universita
ria podrá presentarse en cualquiera de los siguientes formatos: 

En papel. 
En disquete, incluyendo una impresión de la carátula, el 

resumen y el documento. 
A través de fax: en el número 622-60-76, en los'días y 

horas señalados. 
A través de correo electrónico: 

consulta@mail.estadistica.unam.mx . 

IX. Concluida la consulta, el 16 de enero de 1998 a las 
20:00 horas, la Rectoría procederá a examinar las opiniones 
emitidas por la comunidad universitaria y, en su caso, hará las 
precisiones y modificaciones que juzgue conveniente antes de 
dar a conocer públicamente el Plan de Desarrollo 1997-2000. 

X. Todos los aspectos que tengan que ver con esta invita
ción, serán atendidos por la Secretaría de Planeación de la 
UNAM en el8g piso de la Torre-de Rectoría en ros teléfonos 622-
11-84 y 622-11-87, o en la Dirección General de Estadística y 
Sistemas de Información Institucionales en los teléfonos 622-
60-92 y 622-6Q-93. 

"Por mi Raza Hablará el Espíritu• 
Cd. Universitaria, D.F., a 13 de noviembre de 1997 

EL, RECTOR 

Dr. Francisco Barnés de Castro 

Dirección http://www.unam.mx 

16 O 13 de novierrbfe de 1997. Gaceta UNAM 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO 1917-2000 

INVITACIÓN 

Car6tula de Identificación de la Opinión 

Autor(es)/Organo 

Carácter: O Individual O Colectiva O Colegiada 

Se entrega a: O Consejo Técnico O Consejo Interno O Consejo Académico de Área O Rectorfa 

Datos del Responsable: 

Dirección 

O Alumno 

O Académico 

O Trabajador 

O Exalumrío 

Carrera(del alumno)ICategoria(del aqldémico o trabajador) 

. . -
Cuenta(del alumno)IRFC(del académico o trabajador) 

Programas Estratégicos (setlale el Programa Estratégico que aborda): 

D 1. El reforzamlento de la planta académica ' 

D 2. La renovación docente 

O 3. El fortalecimiento de la investigación 

O 4. El fomento de la dtfusión cultural 

D 5. La participación en la solución de los problemas nacionales 

D 8. El desarrollo de la c:Oopereci6n académica 

O Otros aspec.tos 

Código Postal Teléfono 

Correo Electrónico 

¿Es miembro de algún Cuerpo Colegiado? 

O Consejo Universitario 

O Consejo Académico da Atea 

0 Consejo Técnlco 

O Consejo Interno 

O 7. El impulso a la reforma estructural 

O 8. La promoción de la planeación y la evaluación 

lrÍstitucionales 

O 9. El fortalecimiento de la comunicación universitaria 

O 10. El avance de la reforma administrativa 

O 11 . La diversificación del financiamiento 

13 de novilrnble de 1997. o 17 



El Che Guevara 

recorrió casi toda 

América Latina y 

diversos países de 

Europa, Asia y 

Afric~. Sin duda, 

todas las_ 

experiencias que el 

guerrillero tuvo en 

los países que 

visitó, desde su 

juventud hasta su 

muerte, son . 

importantes; sin 

embargo, su 

residencia en 

México resulta 

clave para 

comprender la vida 

y obra de ese 

hombre singular 
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Restringir al Che a la época que le correspondió v'ivir sería responder a su entrega 
total con la incomprensión de sus más íntimas causas, afirmó Ismael González durante 
el encuentro que o'rganizó el Centro de EstÚdios Extranjeros en tomo a la figura y 

pensamiento del legendario guerrillero 

eta --P!..... 

EN 

El .'leg_ado de Ernesto Guevara perdura. 
para quienes creen en un mundo mejor 

A GuADALUPE LuGo 

tres décadas de su muerte; la 
figura, el pensamiento y ei huma
nismo del legendario guerrillero ar
gentino Ernesto Che Guevara fue 
motivo del encuentro El Che y Amé
rica LatiTUJ, Sujeto y Predicado, 
auspiciado por el Centro de Estu
dios para Extranjeros (CEPE) y la 
embajada de Cuba en México. En 
dicho encuentro participaron espe
cialistas m~xicanos y cubanos. 

En la inauguración, efectuada 
recientemente en el auditorio José 
Vasconcelos del CEPE, el director 
de esa dependencia universitaria, 
maestro Ricardo Ancira, subrayó 
que el Che ha sido uno de los lati
noamericanos más importantes de 
'este siglo. 

"Ernesto Guevara -dijo- fue un 
gran transformador no sólo de Cuba, 
sino de distintos país<:$ del mundo. En 
1968, en París, su efigie podía ser vista 
en todas y cada·una de las manifesta
ciones que se realizaban allá." 

En opinióri de Ismael González, 
consejero de la Embajada de Cuba 
en México, asociar a "esta América 
nuestra con la figura de Ernesto 
Guevara no puede verse como acto 
retórico ni de liturgia política. Res
tringir al Che a la época que le 
correspondió vivir sería responder a 
su entrega total con la incompren-. 
sión de sus más íntimas causas. Eso 
sería tanto como traicionarle". 

Con motivo de este encuentro, 
dijo, habría que asumir que su lega
do, incluido su propio ejemplo de 
vida, resulta una necesidad históri
camente condicionada para encarar 
este fin de milenio "sin sonrojarnos 
ante las calamidades que nos ofrece 
como paisaje terrenal la obra de cinco 
siglos de modernidad capitalista". 

GacelaUNAM 

A tres décadas de su muerte la figura del Che sigue vigente en muchas partes del mll'ldo. 

En un enlace con las salas de 
video-conferencias universitarias de 
las facultades de Ciencias y de Me
dicina, de TVUNAM, de la Direc
ción General de Servicios de Cóm
puto Académico, y de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, el 
funcionario cubano concluyó que 
El Che en América LatiTUJ, Sujeto y · 
Predicado, "constituye una inicia
tiva que reafirma la vocación 
latinoamericanista y universal del 
CEPE". 

Modelo de Integridad Hu11Ulna 

Por su parte el maestro Adalberto 
Santana Hernández, jefe del depar
tamentode Historia del CEPE, quien 
recordó la estancia en México de 
Ernesto Guevara de la Serna, co
mentó que para una gran cantidad · 
de jóvenes cubanos y de otras na
cionalidades "el comandante Che 
Guevara es un modelo de integridad 
humana". 

El maestro Santana Jlernández 
apuntó que quienes t~vieron el pri-

vilegio de conocerlo y acercarse a él 
y a sus obras "le siguen profesando 
admiración y respetó, incluso algu
nos de sus enemigos y verdugos han 
tenido que reconocer la valía y tras
cendencia de ese hombre de nuestra 
América". 

De igual manera apuntó que las 
aventuras del Che Guevara se en
cuentran en una infinidad de países. 
"Recorrió casi toda América Latina 



y diversos países de Europa, Asia y 
Africa. S.ln duda -dijo- todas las 
experiencias que el guerrillero tuvo 
en los· países que visitó, desde su 
juventud hasta su muerte, son im
portantes; sin embargo, su residen
cia en México resulta clave para 
comprender la vida y obra de este 
hombre admirable". 

' 

Adalberto Santana, 
Mariano 
Rodríguez, José 
Luis Tal ancón y 
Ernesto Vera. 

El mítico guerrillero llegó a 
México en 1954, procedente de 
Guatemala, donde a los 26 años 
sobreviviócomovendedordelibros · 
y fotógrafo ambulante hasta conse
guir una plaza como médico. 

Por su parte, los periodistas cu
banos Ernesto ·Vera y Mariano 
Rodríguez comentaron que dentro 

La ética profesional ·del psicólogo 

1 ·e o 1 o q u i o . 

Dr.""'''· .• ,.,,.,,u,~ 
ú~n•uUi~~wM~•~Arow~elllll lll 

Mtra. Elodia Rbbles Soto 
Etica, moral y deonlologfa 

Dra. Graciela Rodríguez Ortega 
Derechos humanos J psicología 

' Dra. Laura Herrulndcz GuzmM 
La ética profesional en el cont,extolll ll lll 
de la formación del psic6logo 

Dr. Pierre Ritchie 
lA tmsetiaJIUl de la ética 
projesiontJl en Canadd 

'r 
eFac:wtod 
da P>lcoJo9a 

/·t' .~f 

~~ 

Dr. Carlos Santoyo Velasco 
Dra. Isabel Reyes Lagunes 

Dr. Rolando Díaz Loving 
Dra. Silvia Macotela F1orcs 

Dra. Fátima Flores Palacios 
Dra. María Suárez Castillo 

$~.00 • ---· -
Sede: Auditorio Alfonso Caso, a un costado de la Torre II ?e Humanidades. 
Viernes 14 de Noviembre de 1997, de 9:00.a 14:30 h. y de 17:00 a 19:30 h. 

/uformes: Intercambio Académico, Cubículo ?k, 2do. piso tlel Edificio "B". 
Facul"'d de Psicologfa, UNAM. Tels.: 622-22-42, 622·22·32 y 622-22-40, 

Orgaui:.a: Coordinación de Enseñanza Profesional, Facul~d de Psicologfa, UNAM. 

de las múltiples facetas del Che 
Guevara destaca su aprecio por el 
periodismo. El fue fundador de ór
ganos de prensa en p1ena lucha gue
rrillera en la Sierra Maestra. 

"El Che -agregó Ernesto Vera
dejó una fructífera obra que tiene y 
tendrá influencia en las actuales y 
futuras generaciones de hombres y 
mujeres que reivindiquen el dere
cho a la esperanza '! luchen por 
hacerla tangible." 

Explicó que El Cubano Libre, 
órgano fundado en 186~ durante la 
primera guerra de independencia, 
tuvo nueva edición en la Sierra Maes
tra bajo la orientación del Che . .. Tam
bién fundó Radio Rebelde, en febrero 
en 1958, en plena lucha guerrillera, y 
Milicianos, como medio de las mili
cias. Además, en 1959, apoyó la crea
ción de la agencia Prensa Latind'. 

Ernesto Ve.ra definió al Che 
-cuyos restos descansan desde hace 
unas semanas en un mausoleo de 
Santa Clara, Cuba- como un revo
lucionario consecuente. "No es un 
mito. Es alguien que existe junto a 
nosotros cada día en la lucha por un 
mundo. mejor". 

Mariano Rodríguez -reconoci
do investigador de la vida y obra del 
Che Guevara, de quien ~a escrito 
seis libros-, luego de contar una 
serie de anécdotas del guerrillero 
cubano-argentino, señaló que éste 
practicó "ese humanismo, ese amor ' 
al ser humano, fuenté de su pasión 
revolucionaria". 

Asimismo comentó que el .Che 
no tenía entre sus planes ser médico, 
"él era un hombre que amaba las 
matemátio1ls; sin embargo, el ver 
morir a un ser querido lo motivó a 
dedicarse a, la medicina". • 

G"''etaUNAM 
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Del Che dest~ca 

su aprecio al 

periodismo, lo que 

se manifestó en la 

creación de El 

Cubano Libre, 

órgano que fundó 

en 1868 durante la 

primera guerra de 

independencia, el 

cual tuvo nueva 

edición en la Sierra 

Maestra bajo su 

orientación. 

También fundó 

Radio Rebelde, en 

febrero en 1958, 

en plena lucha 

guerrillera, y 

Milicianos. 

Además, en 1959, 

apoyó la creación 

de la agencia 

Prensa Latina 
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Luisa Puig. 

Los primeros trabajos 

de gramáticos árabes 

que se relacionan con 

preocupaciones 

semánticas tienen que 

ver con una serie de 

encuestas 

lexicográficas. Desde 

principios del siglo VIII 

éstas se realizaron 

para recabar 

información en las 

tribus que hablaban 

un árabe puro 
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Durante la conferencia magistral La Derivación 
Delocutiva, Algunos Ejemplos, en e( marco del VIII 
Encuentro Internacional de Traductores Literarios, la 
doctora Luisa Puig explicó que una palabra puede tener 
corno sentido el acto que se realiza al emplearla o el 
sentimiento que experimentamos al utilizarla 

Analizan el origen.de l·as palabras y sus 
transformaciones mediante la derivación 

E MATILDE LóPEZ 

1 término "derivacióndelocu
tiva" ha sido detenninante en el desa
rrollo de la lingüística en general, y de 
la semántica y pragmática en particu
lar, porque nos introduce a un tipo de 
fonnación lexemática completamen
te diferente y a la creación de una 
nueva fonnaléxicaa partir de un valor 
enunciativo. 

El verbo "saludar", es un buen 
ejemplo de verbo delocutivo, es de
cir, de un verbo derivado de una 
locución: la locución salus pasó al 
español como salud, que también 
sirve de saludo. se trata de un verbo 
delocutivo porque surgió cuando, al 
encontrarse dos personas, una le 
decfa a otra "salud", que equiva!Ia a 
desearle buena salud. 

Lo anterior fue señalado por la 
doctora Luisa Puig, del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, duran
te la conferencia magistral lA Deri
vación Delocutiva, Algunos Ejem
plos, en el marco del Vl/l Encuentro 
lnternaciofll.ll de Traductores Lite
rarios. lA Grosería, el Albur, el 
Dicho y Giros Afines del Lenguaje 

GocetaUNAM 

en w Traducción, que se realizó del 
3 al 7 de noviembre en distintas 
sedes. 

La doctora Puig explicó que una 
palabra puede tener como sentido el 
acto que se realiza al emplearla o el 
sentimiento que experimentamos al 
utilizarla "Cuando así sucede nos en
contrarnos ante un proceso gramatical 
que hace alusión a la actividad del 
habla originada en la enunciación, tal 
es el caso cuando se aborda la noción 
de delocutividad". 

Recordó que, paradójicamente, los 
-primeros en atestiguar este fenómeno, 
el cual está relacionado con una disci
plina tan moderna como es la pragmá
tica, fueron los gramáticos árabes des
de el siglo VIII. 

Cronológicamente -agregó- los 
primeros trabajos de gramáticos ára
bes que se relacionan con preocupa
ciones semánticas tienen que ver 
con una serie de encuestas lexicográ
ficas. Desde principios del siglo VIII 
éstas se realizaron para recabar in
fonnación en las tribus que supues
tamente hablaban un árabe puró. 
Los datos lingüísticos fueron toma
dos de poemas, proverbios y relatos 
que servirían de referencia en el 
trabajo de explicitación léxica y gra
matical del texto coránico. 

Sobre esta base se desarrollaron, 
en especial a partir del siglo IX, las 
primeras investigaciones lexicográ
ficas. Surgieron así léxicos organiza
dos con diversos ejes temáticos: ana
tomía humana y animal, zoología, 
botánica y reunión de palabras raras; 
más tarde, en los siglos X y XI, la 
producción se especializó y se afinó 
dando nacimiento a verdaderos estu
dios de semántica léxica, y a partir de 
este momento se empezó a trabajar la 

derivación delocutiva, explicó la doc
tora Puig. 

La Enunciaci6n 

Para la doctora Luisa Puig, auto
ra de lA estructura del relato y los 
conceptos de acumte, es necesario 
hablar primero de la enunciación 
para abordar todo lo relacionado 
con la derivación delocutiva. "Los 
lingüistas distinguen la enunciación 
y la definen como el acontecimiento 
histórico que constituye la produc
ción de un enunciado". 

Explicó que ésta puede estudiarse 
desdeunpuntodevistasociolingüfstico 
o psicolingüfstico, analizando las con
diciones sociales o psicológicas que 
detenninan la p!'(Xiucción de un enun
ciado, pero también es posible estu
diar las alusiones que un enunciado 
hace de su enunciación, en otras pala
bras, las marcas que la enunciación 
deja en el enunciado. 

Por lo tanto, es delocutiva toda 
fórmula cuyo sentido designe obje
tos, propiedades, relaciones o accio
nes en referencia a un acto elocucio
nario que puede realizarse al enun
ciar la fórmula en cuestión. "Es la 
creación de un valor semántico des
criptivo, a partir del valor pragmáti
co de una enunciación". 

Por ejemplo y de acuerdo con 
esta definición, la frase "hacer hin
capié" es, en su sentido no figurado, 
un delocutivo. Sin embargo, en el 
sentido figurado -que es el más usual
deja de serlo por que al ser una 
extensión metafórica del delocutivo 
original, pierde su carácter descrip
tivo, típico de los delocutivos, como 
son "pordiosear'', "matasellos" y 
"espantapájaros". 



Estos términos que cada cultura tiene plantean problemas complejos que no es posible 
resolver echando mano sólo de una técnica de restitución mecánica, pueden enfrentarse 
mediante una estrategia a la que se denomina dinámica, afirmó Arturo Vázquez en la 
última sesión del VIII Encuentro Internacional de Traductores Literarios 

El chiste, el albur y el refrán colocan al traductor 
ante representaciones distintas de los tabúes 

E GUSTAVO AVALA 

1 chiste, el albur, las palabro
tas y los dichos nos penniten apreciar 
la enorme riqueza de una lengua Su 
traducción -muchas veces tan dificil 
como la de un poema o un texto de 
filosofia- nos coloca ante la otredad, 
ante la representación de los tabúes en 
las distintas culturas, aseguró la tra
ductora y editora Danielle Zaslavsky 
en la clausura del Vll/ Encuentro In
ternacional de Traductores Litera
rios, orgariizado por la UNAM y di
versas instituciones. 

Concluyeron así cinco días durante 
los cuales hablar de groserías, recitar 
palabrotas, alborear al que se deje y al 
que le guste, cootar chistes y recordar 
dichosfueronlosingredientesquecom
partieron más de 20 lingüistas, psicólo
gos, editores, esaitores, investigaOOres, 
y, por supuesto, traductores. 

En el último día de trabajos, 
celebrado el 7 de noviembre en el 
auditorio Bartolomé de [(}s Casas 
de la Universidad Intercontinental, 
Arturo Vázquez, del Instituto Fran
cés de América Latina, dijo que el 
albur, la grosería y los giros afines 

Un Ejemplo 

La doctora Luisa Puig se refirió a 
!apalabra "chingar", misma que ya ha 
sidoanalizadacomoverlx>porOctavio 
Paz, quien afirma que se trata de una 
voz mágica, pues basta un cambio de 
tono, una inflexión apenas, para que el 
sentidovarfe;hay tantos matices como 
entonaciones, tantos significados como 
sentimientos. 

De lo anterior, dijo, se deduce 
que la descripción semántica de es
tas expresiones, ya sea que aparez-

Arturo Vázquez, 
Danielle 
Zaslavsky, Luz 
Marra Vargas y 
Tomás Serrano. 

del lenguaje pueden enfrentarse 
mediante una estrategia a la que se 
denomina dinámica. 

"A veces el traductor no percibe 
el ámbito estratégico específico en 
donde debe encontrar la solución 
para este tipo de problemas. La gro
sería, el albur, el chiste y el habla 
paraidiológica (formada por los di
chos y los refranes), plantean pro
blemas complejos que no es posible 
resolver echando mano sólo de \IDa 
técnica de restitución mecánica." 

El traductor del IFAL dijo que las 
groserías siempre plantean opciones 

can como participios, locuciones u 
otras formas sintácticas, resulta un 
tanto problemática si no se relacio
nan con el valor que adquieren éstas 
mediante la enunciación. 

Así, llama la atención que este 
verbo se use como sustantivo, inter
jección, adverbio, como maldición e 
insulto. ''Esto nos hace pensar que en 
toda esta familia de palabras y expre
siones hay muchas derivaciones 
delocutivas". 

En efecto, lossentidosquesecrean 
apartirdeladerivación delocutivason 

de traducción. Aunque no en todos los 
casos es posible restituir los aspectos 
imp!fcitos en el insulto. Esto se debe a 
que, en ocasiones, no se pueden en
contrar verdaderas soluciones, sino 
sólo aproximaciones. 

En este caso, agregó, los proce
dimientos por equivalencia pueden 
ayudar, y cuando no es posible en
contrar las adecuadas puede refor
zarse el texto traducido mediante 
compensaciones, expansiones y 
explicitaciones. Ello con, el fm de no 

Pasa a la página 22 

fruto de la enunciación, sentidos dife
rentes, adicionales del valor semántico 
de la entidad misma, sentidos que se 
agreganalapalabraoriginal para crear 
otro nuevo, explicó la doctora Puig. 

Por lo tanto, concluyó,ladelocuti
vidad constituye una fuente inagota
ble de ideas y conceptos nuevos, pues 
este proceso puede repetirse hasta el 
infinito, la enunciación de cada nuevo 
signocreadopordelocutividadpodrfa 
tomar UD valor diferente y esto último 
llegar a cristalizarse en UD concepto 
nuevo y asf sucesivamente. • 

En el caso del 

dicho y el refrá51, 

Arturo Vázquez 

dijo que son 

expresiones 

lexicalizadas que 

basan su eficacia 

técnica en figuras 

del pensamiento 

como la metáfora, 

y adoptan tormas 

estables basadas 

en el ritmo, la 

asonancia o la 

consonancia 
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El chiste, el albur ... 

Vtene de la página 21 

Las groserías 

siempre plantean 

opciones de 

traducción. Aunque 

no en todos los 

casos es posible 

restituir los 

aspectos implícitos 

en el insulto. En 

este caso, los 

procedimientos por 

equivalencia 

pueden ayudar, y 

cuando no es 

posible encontrar 

las adecuadas se 

puede reforzar el 

texto traducido 

mediante 

compensaciones, 

expansiones y 

explicitaciones: 

Arturo Vázquez 

22 a 1a de noviembre de 1997. 

dejar desprovista a la traducción de 
los temas de agresión más impor
tantes contenidos en el original. 

universo discursivo de cualquier 
hablante, su solución técnica no 
plantea muchas dificulp¡des. 

El Dicho y el Refrán 
Acerca del albur, indicó que lo 

más difícil de traducir es la inten
ción implícita en él: "El albur se 
basa en un prejuicio sexista, típico 
de la cultura mexicana, que postula 
la facilidad sexual no como parte 
integrativa del juego sexual, sino 
como un hecho denigrante". 

En el caso del dicho y el refrán, 
Arturo V ázquez dijo que son expre
siones· lexicalizadas que basan su 
eficacia técnica en figuras del pen
samiento como la metáfora, y adop
tan formas estables basadas en el 
ritmo, la asonancia o la consonan
cia. Debido a que la mayoría de 
ellos ya están consignados en el 
habla general y forman parte del 

Este absurdo conceptual es lo que 
hace funcionar la mecánica del albur, 
y paradójicamente es también lo que 
lo vuelve tan sutil y cómplejo desde el 
punto de vista discursivo. Por ello, es 
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posible que existan equivalentes, jue
gos de palabras en doble sentido más 
o menos análogos, pero la compleji
dad del albur parece ubicarse en las 
raícesmásprofundasdeunamexicani
dad, si es que ésta existe, que es dificil 
encontrar como tal en otras culturas. 

El albur se resiste a la traducción y 
pone en dificultades a los traduc
tores."No se trata sólo de exclusiones 
léxicas, morfológicas y sintácticas di
fíciles-explica Vázquez-, sinodeimá
genes sexuales veladas, referencias 
sexofóbicas interminables. Para in
tentar traducirlo hay que leer el albur 
desde la perspectiva del sentido global 
y no del significado estricto". 

El traductor Tomás Serrano, por 
su parte, apuntó que "a veces inten
tarnos traducirlo todo, pero no todo 
se puede; o a veces sf, pero nosotros 
no estamos capacitados para hacer
lo, justamente porque anteponemos 
nuestros prejuicios, nuestros tabúes. 
Sin embargo, no es penoso, humi
llante, ni va en contra de nuestra 
profesionalización descubrir que 
hay ciertas cosas intraducibles". 

Apuntó que en la pragmática lo 
que tenemos que encontrar es la 
intencionalidad: de qué manera una 
cultura, a partir del acervo lingüfstic'o 
en su poder, pretende conseguir una 
intención. Si bien las palabras son 
diferentes de una cultura a otra, la 
intencionalidad es menos diversa. 

Dijo que ·aquellos aspectos que 
son propios de una cultura, y que no 
tienen un correspondiente en cuan
to a intencionalldad en otra son los 
que presentan los mayores grados 
de intraducibilidad, como en el caso 
de las blasfemias de Darfo Fo o el 
alJ>ur, tan arraigado en el pueblo 
mexicano. • 



Existen 12 lenguas en peligro de extinción, la mayoría de ellas 
localizadas en el norte de México, debido, entre otras causas, 
a la migración de los jóvene~; sin embargo, ya hay una 
conciencia por parte de los hablantes, quienes buscan 
preservarlas y mantener su vigencia mediante su es~ritura 

Jorge Cocom Pech. 

La creación literaria maya es u.na de. 
las más productivas: Jorge ·Coco m 

. . 

V SERGIO CARILLO 

eintinueve ·lenguas de la 
familia lingüística maya permanecen 
vivas en la literatura de las etnias que 
habitan las áreas de México, Guate
mala, Belice, Honduras y El Salvador 
afinnóelingenieromayaJorgeCocom 
Pech, en el marco de las Jo1711ldas 
Filoúígi¡as 1997, que se realizaron 
del3 al 6 de noviembre en el Instituto 
de Inv~tigaciones Filológicas (IIFL) 

delaUNAM. 
''La revisión bibliográfica de las 

publicaciones recientes permite con
siderar a esta lengua como la más 
prod!lctiva de las literaturas indíge
nas!', enfatizó Cocom Pech, al hablar 
de lA producción literaria de los 
mayas contemporáneos, en la sesión 
del pasado 6 de noviembre. 

Hay 60 Lenguas 11Uligenos 

1Informó que además de la lengua 
castellana, en México existen y se 
hablan alrededor de 60 lenguas indí
genas, que representan ellO por ciento 
de la población nacional, según el 
censo realizado en 1990 por el Institu
to Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, señaló Cocom Pech, 
del Sistema Educativo Quintana
rroense (SEQ). 

"Hasta el presente se escribe lite
ratura indígena en alrededor de 25 
lenguas, de las 60 que se hablan en 
México, siendo las más fecundas las 
del sureste de nuestro pafs (C~apas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán ' y 
Quintana Reo)", añadió. 

El también escritor advirtió que 
existen 12lenguas en peligro de extin
ción, la mayoría de ellas localizadas en 
el norte de México, debido, entre otras 
causas, a la migración de los jóvenes 
que al salir de sus comunidades pier-

den la posibilidad de preservar y man
tener vigente su lengua y su cultura 

Sin embargo, dijoCocom Pech, en 
México ya existe una conciencia de 
este peligro por parte de hablantes 
indígenas y no indígenas quienes, en 
un intento por defender y preservar sus 
lenguas, organizaron el Primer En
cuentro de Lenguas en Peligro de 
Extinción, en 1996. 

"Con un!i mejor organización, do
minio de las técnicas y los elementos 
de la poética, la narrati~a y el teatro, así 
como el aprovechamiento de los siste
mas de cómputo, poetas, narradores, 
escritores y dramaturgos indígenas han 
comenzado una nueva era en la pro
ducción y preservación de la visión de 
su mundo, mediante la escritura de 
obras literarias publicadas reciente- · 
mente", manifestó Cocom Pech, tras 
hacer un recuento de la producción 
literaria que se hace en Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche. 

"Este renacimiento de la lengua 
maya, dijo, nosasombraporlabelleza, 
la sencjllez, el dominio de la técnica y 
el vigor de sus expresiones." 

Una Biblioteca Viviente 

Por su parte la doctora María Rosa 
Palazón, quien expuso el tema Una 
biblioteca viviente, manifestó que la 
tradición. oral, a pesar de que "está 
siendo erosionada bajo el peso de toda 
clase de injusticias" o "aplastada por 
los embates de los medios de comuni
cación enajenantes", reaparece y se 
vuelve interactiva gracias a una nueva 
colección literaria que realizan inves
tigadores del IIFL. 

"Esta enciclopedia del saber co
lectivo que ha pasado de boca a 

Marra Rosa Palazón y Miguel León -Portilla. 

oído durante muchos, muchos 
años, está orientada a que la dis
fruten sus escuchas, y ahora, im
presas, a que lo hagan sus lecto
res", añadió Palazón. 

Importancia de los lomados 

Al hablar de las Jornadas Filoló
gicas el doctor Miguel León-Portilla, 
moderador de la sesión que llevó por 
título Lenguas y literaturas indíge
nas,manifestóqueéstas"soncadavez 
más importantes porque dan cabida a 
los estudios de las literaturas indíge
nas que han empezado a resurgir en 
México. 

"También es interesante que ten
gamos personas como el zapoteco 
Víctor de la Cruz y el maya Jorge 
Cocom Pech, que además de ser escri
tores y creadores son filólogos que 
reflexionán acerca de la rica produc
ción literaria en sus respectivaS len
guas", añadió. 

En la sesión, el licenciado De la 
Cruz eXp\JSO el tema De la tradición 
oral a la tradición escrita en el 
zapoteca del istmo. • 

Gace11UNAM 

Hasta el presente 

se escribe literatura 

indígena en 

alrededor de 25 

lenguas, de las 60 : 

que se hablan en 

México, siendo ·las 

más fecundas las 

del sureste de 

nuestro país 
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DIRECCION GENERAL DE INCORPORACION 
Y REVALIDACION DE ESTUDIOS 

CPNVOCATORIA 

A TODOS LOS PROFESORES Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONdMA DE MEXICO Y DEL SISTEMA INCORPORADO 

PRESENTE 

La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estu
dios (DGIRE), celebra el próximo 12 de enero de 1998 su trigésimo 
aniversario como dependencia constituida por acuerdo del H. Consejo 
Universitario. Derivado de este acontecimiento se encuentra prepa
rando una serie de actividades conmemorativas entre las que destaca 
la elaboración de una Medalla que recuerde su creación, así como el 
Primer Encuentro Nacional del Sistema Incorporado (Del30 de marzo 
al 3 de abril de 1998) por lo que a través de la presente convoca a la 
Comunidad Universitaria y del Sistema Incorporado a participar en la 
elaboración del diseño de la Medalla y Logo alusivo al evento 
mencionado; bajo las siguientes: 

• BASES 

Podrán presentar sus propuestas todos los Profesores y 
Estudiantes que se encuentren activos en el Campus Universita
rio e Instituciones del Sistema Incorporado a la UNAM. 

Los trabajos podrán ser individuales o por equipo. 
Los diseños deberán ser inéditos. 
Los trabajos deberán presentarse impresos y en diskette, indican

do el programa utilizado, en la DGIRE ubicada en Lado Sur de la Sala 
Nezahualcóyotl Centro Cunural en C.U., con la Uc. Gloria García. 
Para mayor información comunicarse a los teléfon6s 665-20.52 ó 
622-6024. 

• 

LA HEPATffiS BES 
UNA ENFERMEDAD DE 

1RANSMISION SEXUAL Y 
DEBEMOS PROTEGERNOS DE 

SUS GRAVES SECUELAS 

WS PORTADORES DEL VIRUS 
DE IA HEPA1ITIS B PUEDEN 

DESARROlLAR CANCER EN EL 
HIGADO 

IA HEPATITIS B 
ES FACIIMENfE 

TRANSMISIBLE: PROTEGE 
A TU PAREJA Y A TU FAMIUA, 

¡VACUNA TE! 

En esta ocasión con la vacuna 
recombinante ·Engerix-B SKB, la cual tiene un 
valor de $145.00. 

24 CJ 13 de llOIIierTD8 dll1997. Gaceta UNA!'-f 

La fecha límite para la presentación de propuestas será el día 10 de 
diciembre del año en curso. NO HABRA PRORROGA. . 
Se integrará un Jurado Calificador para la selección de los trabajos 
ganadores, oonformado por: 
El Secretario General de la UNAM. 
El titular de la Dependencia. 
Así como reconocidos Profesores Universitarios de la disciplina. 
Se designarán primero, segundo y tercer lugar por cada diseño, que 
en el caso de 22 y 3er. lugar podrán ser declarados desiertos. 
El resunado será inapelable y se dará a conocer por escrito a más 
tardar el día 16 de enero de 1998, publicándose además en la 
GACETA UNAMSI, primer número de 1998. 
El Profesor, Alumno o equipo que resune triunfador, se hará acreedor 
a: Reconocimiento escrito firmado por el Secretario General de la 
UNAM y .el Director General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios y la cantida_? de $5,000 (Cinco mil pesos) para primer lugar; 
$3,000 (Tres mil pesos) para segundo lugar y $1,500 (Mil quinientos 
pesos) para el tercer lugar, que se harán entrega durante la realización 
dei.Encuentro Nacional del Sistema Incorporado. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria a 13 de noviembre de 1997 

El Director General 
Ingeniero Carlos Galdeaoo Bienzobas 

próxima fecha de vacunación será eljueves 
13 y viernes 14 de noviembre, de las 11·a las 
13 horas, en el Laboratorio de Control de 
Infecciones, segundo piso de la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Facultad de Odontología. 

• EL REGISTRO · ÉS INDISPENSABLE. Los 
interesados deben comunicarse al 622 5564. 
E-mail: yakko@fo.odonto. unam.mx 
E-mail: larang®servidor. unam.mx 



·~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
El Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes 

11 través de su Comité Organizador 

CONVOCA 

a la comunidad universitaria a participar en el 
1 Encuentro Universitario de las Humanidades y las Artes 

"Las Humanidades y las Artes entre dos siglos y dos milenios" 

que se celebrará del17 al30 de abril de 1998 y comprenderá dos actividades simultáneas e interrelacionadas: 

Coloquio 
"Las Humanidades y las Artes: ¿crisis o revolución?" 

Su objetivo es promover una reflexión sobre el 
sentido y la-trascendencia histórica de las 

humanidades y las artes, así como sus vínculos 
con otras disciplinas. 

Temas generales del Coloquio 
l . Vínculos entre Humanidades y Artes 
2. Vínculos entre Humanidades, Artes y Ciencias 
3. Las Humanidades ¿Crisis o Revolución? 
4. Las Artes ¿Crisis o Revolución? 
5. El porvenir de las Humanidades y las Artes. 
6. El legado de las Humanidades y las Artes. 
7. Humanidades, Artes y Tecnología 

Requisitos de participación 
Podrán participar los miembros de la UNAM que cumplan 
con alguno de los siguientes requisitos: 
• Ser profesor, investigador o técnico académico; ser 

alumno de posgrado; ser tesista; ser alumno regular de 
licenciatura, del CUT o del CUEC, de los dos últimos 
semestres, con promedio mínimo de 8.5 (en el caso de 
la Escuela Nacional de Música, podrán participar 
alumnos de los cuatro últimos semestres); haber 
realizado para la UNAM una labor recurrente y 
destacada en el campo de la difusión cultural, de 
acuerdo con los criterips de producción artística y 
cultural de la Universidad 

Muestra de las Artes 

Su objetivo es difundir la obra de calidad de los creadores 
artísticos universitarios 

Ramas de la Muestra 
Participación Individual 

a) Arquitectura; b) Artes Plásticas (Escultura, Pintura, 
Estampa, Expresiones Alternativas); e) Fotografla; d) Poesía; 
é) Creación o ejecución musical; f) Medios Alternativos. 

Participación Colectiva 
a) Danza; b) Ejecución musical ; e) Teatro; d) Proyectos 
lnterdisciplinarios 

Requisitos de participación 
Individual 
En las ramas de Arquitectura, Artes Plásticas, Fotografia, 
Poesía, Creación y/o Ejecución Musical y Medios Alternativos 
podrán participar los miembros de la UNAM que cumplan con 
alguno de los siguientes requisitos: 
• Ser profesor -incluidos los adscritos a la Coordinación de 

Difusión Cultural- investigador o técnico académico; ser 
alumno de posgrado; ser tesista; ser alumno regular de 
licenciatura, del CUT o del CUEC, de los dos últimos 
semestres, con un promedio mínimo de 8.5 (en el caso de la 
Escuela Nacional de Música, podrán participar alumnos de los 
cuatro últimos semestres); haber realizado para la UNAM una 
labor recurrente y destacada en el campo de la difusión 
cultural, de acuerdo con los criterios de producción artística y 
cultural de la Universidad 

Colectiva 
Los grupos interesados en participar en las ramas de Danza, 
Ejecución Musical, Teatro o Proyectos lnterdisciplinarios 
deberán presentar una carta de recomendación de la entidad 
académica a la que estén adscritos, en la que se les reconozca 
como un grupo represen'tativo de la calidad de la producción 
artística de la misma. 

Los Comités de Selecc1ón del Encuentro determinarán las ponencias y las obras que se presenten en el Coloquio y" en la 
Muestra. La fecha límite para la inscripción es el 30 de enero de 1998. Para mayor información sobre las bases y condiciones 
de participación, comunicarse a las oficinas de la Coordinación del Consejo Académico del Área de. las Humanidades y de las 
Artes, a los teléfonos 6-22-14-11, 6-22-15-43, 6-22-15-45 y 6-22-15-48. 

Comité Organizador Comisión Permanente de Difusión y. Extensión del CAA de' las Humanidades y de las Artes y 
Coordinación de DifiiSlón Cultural de la UNA M. 
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Chile 

Investigaciones y estudios 
de maestría, doctorado o 
especialización 
Areas: ciencias de la salud y ges
tión hospitalaria, ciencia política, 
educación, ciencias sociales y 
económicas, historia y , ciencias 
·jurídicas, minería, pesca, agricul
tura,. ciencias forestales y medio 
ambiente, administración de em
presas, regionalización, gobiernos 
locales, descentralización, desa
rrollo institucional y gestión de la 
cooperación internacional 

Duración: dos ai'\os máximo 

Lugar: instituciones de educación 
superior chilenas 

Responsable: Agencia de Coope
ración Internacional de Chile 

Beneficios:· inscripción y colegia- · 
tura, asignación mensual, seguros 
médico y contra accidentes, apo
yo económico adicione! y trans
porte aéreo 

Requisitos: título profesional; car
ta de aceptación de la institución 
chilena receptora; ser personal 
académico de la UNAM 

Informes: Subdirección de Becas 
Fecha límite: .28 de nqviembre de 
1997 
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Argentina 

Curso de especialización en 
ingeniería de c~minos de 
montaña 
Ingeniería civil 
Duración: 23 de febrero al 18 de 
diciembre de 1998 

Lugar: Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Juan 

Beneficios: . inscripción, asigna
ción mensual para manutención, 
seguro médico y transporte aéreo 

Requisitos: título profesional; ex
periencia mínima de tres ai'\os en 
el área; conocimientos básicos de 
computación, análisis matemáti
co', estática y resistencia de mate
riales; laborar en la UNAM; edad 
máxima 40 años 

Informes: Subdirección de Becas 
Fecha límite: 28 de noviembre de 
1997 (2° aviso) 

Universidades de América 

Programa Regular de 
Adiestramiento de la OEA 

Investigaciones y eswdios de pos
grado . 
Areas: iodos los campos del cono
cimiento, excepto administración, 
medicina, odontología e idiomas 

Responsable: Organización de Es
tados Americanos (OEA) 

Beneficios: inscripción y colegia
tura, asignación mensual y trans
porte aéreo 

Requisitos: título profesional; cer
tificado TOEFL con 550 puntos mí
nimo para instituciones de habla 
inglesa; certificado de la Alianza 
Francesa, IFAL o CELE para univer
sidades francófonas del Canadá; 
carta de aceptación o de contacto 
formal establecido con la institu
ción receptora; edad máxima 35 
ai'\os 

Informes: Subdirección de Becas 
Fecha límite: 17 de noviembre de 
1997 (último aviso) 

Canadá 

Investigaciones y estudios de 
posgrado 
Ciencia, tecnologfa, humanidades 
y arte (excepto medicina, turismo 
e idiomas) 
Duración: hasta doce.meses para 
posgrado e investigación; seis me
ses para trabajo posdoctoral 

Beneficios: inscripción y colegia
tura, asignación mensual, apoyo 
económico adicional, seguros mé
dico y de vida, y transporte aéreo 

Requisitos: título profesional; cer
tificado TOEFL con 560 puntos mí
nimo para instituciones de habla 
inglesa; certificado de la Alianza 
Francesa, IFAL o CELE para univer
sidades francófonas; constancia 
de aceptación de la universidad 
canadiense receptora 

Informes: Subdirección de Becas 
Fecha límite: 28 de noviembre de 
1997 (3er. aviso) 

Estados Unidos 

Programa de entrenamiento 
sobre temas relacionados con 
el TLC 

Estancias de eswdio y prácticas 
profesionales 
Duración: seis meses 

Lugar: The Washington Center 

·Condiciones: ser estudiante uni
versitario con iniciativa, liderazgo 
y al menos el 50% de los créditos 
de licenciatura cubiertos; el pro
grama incluye cursos sobre temas 
relacionados con el Tratado de Li
bre Comercio (NAFTA por sus ini
ciales en inglés) 

Informes: Subdirección de Inter
cambio Internacional de la DGIA o 
directamente con Pilar Mendiola 
Fernández, Administradora del 
Programa NAFTA, 1101 14 St., 
NW, Suite 500, Washington, o.c., 
1800-486-8921, Tel. (202f 336-
7583, E-mail: pilarm@twc.edu 



Gran Bretaña 

Programa de becas Glaxo 
Wellcome-Consejo Británico 

Estudios de maestrla 
Areas: bioqufmica, farmacologra, 
biotecnologra, ingenierra qufmica, 
infectologra, neumologra, alargo
logra y neurologra 

Duración: un año 

Beneficios: colegiatura, asigna
ciórl mensual, apoyo económico 
adicio_!1al y transporte aéreo 

Requisitos: trtulo profesional; ex
periencia profesional mrnima de 2 
años; edad máxima 30 años; do
minio del idioma inglés; contar, de 
preferencia, con la aceptación de 
la institución británica receptora 

Informes: Consejo Británico, An
tonio Caso 121, Col. San Rafael, 
06470 México, D. F., Tels. 566-
6144 y 566-6595, Fax: 535-5984 
Fecha lrmite: 25 de noviembre de 
1997 (2° aviso) 1 

Noruega 

Investigaciones, estudios de 
posgrado y cursos 

Todos los campos del conoci
miento 
Duración: nueve meses 
Beneficios: inscripción y colegia
tura, asignación mensual y apoyo 
económico adicional 
Requisitos: trtulo profesional; cer
tificado de conocimiento del idio
ma inglés, noruego o alguna len
gua escandinava; constancia de 
aceptación o de contacto formal 
establecido con la institución no
ruega receptora; para estudios de 
arte, presentar grabaciones, catá
logos o videos de trabajos realiza
dos; edad máxima 35 arios -
Informes: Subdirección de Becas 
Fecha lfmite: 21 de noviembre de 
1997 (último aviso) 

Mayor información sobffl planes y pro

gramas de estudio de universidades del 

pafs y del extranjero: Centro de Informa

ción de la DGIA. lunes a viernes de 9:30 

a14:30y 17:00a18:30hrs. 

; 

Países Bajos 

Programa de Becas en 
Universidades Holande$aS 

Estudios y cursos de posgrado 
Areas: ciencia y tecnologra, agri
cultura, ciencias de la salud, ad
mi'1istración y finanzas, leyes, es
tudios y cultura europeos 

Duración: de 3 a 18 meses 
Responsable: Organización Holan
desa para la Cooperación Interna
cional en la Educación Superior 

Beneficios: asignación, hospedaje 
y transporte aéreo 
Requisitos: tftulo profesional; ser 
recién egresado o estar realizando · 
estudios de maestrra; dominio del 
idioma inglés o neerlandés; edad 
máxima 30 años 
Informes: Subdirección de Inter
cambio Internacional 
Recepción de solicitudes durante · 
todo el año 

11 r e u n i o n e s · 

Cuba 

Feria Internacional 
INFORMATICA 98 
Duración: 16 al 21 de febrero de 
1998 

Sede: Palacio de las Convenciones 
de La Habana 
Actividades: congresos, semina
rios, conferencias y exposiciones 
sobre nuevas tecnologras y aplica
ciones, protección contra virus y 
seguridad tecnológica, tecnolo
gras multimedia, control de siste-

- mas industriales, 'etc. 

Informes: Centro de Información 
de la DGIA 

11 informes 

Dirección General de Intercambio 
P,cadémico, Edificio de Posgrado, 
2° piso, costado sur de la Torre 11 
de Humanidades, Ciudad Universi
ta•ia, de lunes a viernes .de 9:30 a 
14:30 y 17:00 a 18:30 hrs. 
Internet: telnet 132.248.10.3 login: info 

http://s~piente.dgsca.unam.mx/dgial 
wwwdgia.html 

Dirección General de 00 
Intercambio Académico 
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Nota aclaratoria 

En las convocatorias publicadas 
el 3 de noviembre en G11cet11 
UNAM, número 3143, corres
pondiente al Centro de Investiga
ciones lnterdisciplinarias en Cien
cias y Humanidades con nóme
ros de plazas 62800-61 y 68992-
43 de Técnico Académico 

Olee: ... el H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Humanidades ... 
Debe decir: ... el H. Consejo Técnico 
de Humanldadu ... 

28 CJ 13 de ncMembre de 1997. 

Seguidor de la tradición universitaria de formar hombres útiles, hizo del equipo de 
Primera .Qivisión un importante semillero de jugadores, directores técnicos y 

preparadores físicos mexicanos 

cet 

Guillermo Aguilar Alvarez, ejemplo de una 
vida dedicada a Pumas y al futbol nacional 

A SERGIO CARRILLO 

ficionado al soccerdesde la 
infancia y pieza clave en el desarrollo 
del deporte en México, el ingeniero 
Guillermo AguiJar Alvarez, presiden
te del equipo PWTUJS de la Primera 
División de futbol profesional desde 
1975,murióelpasado9denoviembre 
a la edad de 65 años. 

AguiJar Alvarez, ingeniero ci
vil egresado de la UNAM, fue uno 
de IÓs 11 exalumnos a quienes se 
encargó el manejo del Club Uni
versidad Nacional cuando, por 
decisión del entonces rector, doc
tor Guillermo Soberón, se convir
, tió en Asociación Civil, el 11 de 
julio de 1975. 

Desde entonces puso en práctica 
la filosofía universitaria de formar 
hombres útiles a la nación. También 
fue él quien hizo de los Pumas un 
importante semillero de jugadores, 

GacetaUNAM 

Nada más justo y 
merecido que las 
instalaciones de 
Pumas lleven el 
nombre de 
Guillenno Aguilar 
Afvarez. 

la Federación Mexicana de Futbol 
( 1979) y jefe de la Delegación Mexi
cana que acudió al Campeonato 
Mundial de los Estados Unidos 
(1994). 

Bajo su presidencia, Pumas fue 
Campeón de Copa y Campeón de 
Campeones de la Primera División 
en 1975. Obtuvo su primer Cam
peon¡¡to de Liga en 1977, dos 
Subcampeonatos de Liga en las tem
poradas 1977-78y l978-79,eltftulo 
de Liga 1980-81, el campeonato del 
torneo de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de 
Futbol (Concacaf) de 1981, el Cam
peonato Interamericano en el mis
mo año, y el Campeonato de Liga 
1990-91, entre otro~. 

En una de sus últimas intervencio-. 
nes como presidente del equipo, el 
pasado 29 de octubre en las nuevas 

directores técnicos y preparadores instalacionesdelclub,AguilarAlvarez 
físicos mexicanos. afinnó que los Pumas seguirían sien-

AguiJar Alvarez fue un hombre ' do consistentes en su política de pro-
dedicado al deporte y al trabajo. mover más a sus jugadores egresados 
Sintió y vivió el futbol desde que de las fuerzas básicas, pero con méto-
tenía tres años cuando sus padres lo dosdeselecciónmáscuidadososyuna 
llevaban a ver los partidos. En la mejor preparación, ya que así se re-
década de los 50 jugó con el repre- frendará el prestigio del plantel. 
sentativo de la Facultad de Ingenie- "Esto ratifica la idea de que la 
ría en la Liga Intermedia de futbol política implantada no es mala, pero 
amerü;ano y en la Liga Mayor. rtohaydudaquelascosasevolucionan 

FuerniembrodelColegiodelnge- porque el perfil de un jugador de 
nieros Civiles y de la Sociedad Mex.i- hace 15 años es diferente al de un 
cana de Ingenieros, entre otras activi- futbolista actual. Estamos convenci-
dades relacionadas con su profesión. dos de que nuestro método de selec-

Hasta el día de su muerte fue ción tiene que ser más riguroso. Ello 
presidente del equipo auriazul y, nospermitirápreveerlaclasedeapti-
desde 1975, vicepresidente de la tudes ffsicas que un niño de 12 afios 
Asociación Civil. Fue vocal del tendrá cuando llegue ¡¡jugar a la Pri-
Comité Directivo de la Primera Di- , mera División'~, añadió AguiJar 
visión (1977), presidente de la Pri- AlvarezenlaCuartaAsambleaOrdi
mera División (1978), presidente de naria Anual del Club Universidad. 



Con el funcionarnento de estas instalaciones se continuará con el trabajo que durante 
22 al\os desarrolló el ingeniero Agullar Alvarez. 

El Homenaje 

"Somos muchos los que hemos 
participado en esta tarea, pero enlre 
ellos -sin duda- destaca Guillenno 
Aguilar, uno de los cuatro mieml:ros 
fundaOOres que aún participamos en 
estaasociación,quiendesdeelprincipio 
tomó el timón de¡:xxtivo y todos con él 
hemos caminado juntos én el mismo 
sentido.Nadamásjustoymerecidoque 
estas instalaciones lleven su nombre, · 
porloqueélhadadoanuestrosequipos, 
por lo que significa para el futbol mexi
cano y pa- lo que él y los Pumas nos 
tienen que dar a partir de la siguiente 
temporada", dijo el ingeniero Gilberto 
BOija Navarrete, entonces presidente 
del Comité Ejecutivo del Club Univer
sidad, en la mencionada asamblea. Días 
después. el domingo 9 de noviembre, 
fallecía AguiJar Alvarez luego de una 
larga y penosa enfennedad. 

Pérdida Importante 

La muerte del ingeniero Aguilar 
Alvarez es una pérdida importante 
para los Pumas y para el futbol mexi
cano,declaróAarónELGansitoPadilla. 
ex jugador universitario en la década. 
de los años 60. "Fue un hombre que 
dedicó su vida ala juventud y al depor
te que tanto amaba hasta convertirse 
en toda una institución dentro de los 
Pumas; una persona excelente y que
rida por todos los ex jugadores y juga
dores", concluyó. 

Jorge Campos, exarqueroauriazul, 
declaró que la muerte de AguiJar 
Alvarez constituye una gran pérdida 
para su familia, para el futbol mexica
no y para sus amigos. "En lo particular 
-agregó-le debo muchísimo, porque a 

lo largo de mi carrera recibí de él 
innumerables consejos. Fue un gran 
hombre por su forma de ser y porque 
supo mantener a todos Jos jugadores 
pumas con los pies en la tierra". 

Ej~mplo a Seguir 

EnriqueLópezZana, director téc
nico de Jos Pumas, manifestó que los 
recuerdosquedejaelingenieroAguilar 
Alvarez son '1a propia institución y el 
prestigio que ha alcanzado el club". 
Dijo también que el "legado del inge
niero es un ejemplo a seguir por todos 
los que de una u otra manera forman 
parte de esta gran organización. Su 
participación en la conformación del 
Club Universidad fue importantísima, 
así como sus inquietudes, su trabajo y 
su capacidad para mejorar el futbol 
mexicano", agregó. 

Por su parte Mauricio Peña, 
ex jugador puma y actual coordina
dor de las fuerzas básicas del club 
auriazul, expresó: "a todos nos dejó 
algo como persona y eso habla más 
que mil palabras". 

"Estoy seguro que el hueco que_ 
dejaesirremplazable, lo que ha logrado, 
su manera de ser y la formación de una 
escuela no tienen paralelo en la historia 
· del futbol en nuestro país", declaró el 
exdelantero puma Luis García, uno de 
Jos jugadores mexicanos que más han 
rollado en el extranjero. 

Para Ricardo TucaPerretti,lamuer
te de AguiJar Alvarez es una pérdida 
importante. Como directivo, todos co
nocen su aportación al futbolmexicano, 
pero los que tuvimos la t:lportunidad de 
convivir de cerca con él nos deja un gran 
legado: el de ser mejores en todos los 
aspectos de nuestra vida 

Bajo la presidencia de Guillermo Aguilar Pumas fue Campeón de Copa y Campeón de 
Campeones de la Primera División en 1975, entre otros tftulos. 

"En el ambiente queda un senti
miento de dolor grandeporquefueuna 
gran persona que brindó su ayuda 
desinteresada a todos los jugadores 
del club", manifestó Jesús Olalde, 
máximo anotador de Pumas en el 
pasado Torneo de lnvienw. 

ParaelperuanoJuanJoséMuñante, 
ex jugador y actual entrenador de las 
fuerzas básicas, comentó que Jos me
jores recuerdos que deja Aguilar 
Alvarez son su personalidad, su senti
do de organización y la manera en la 
cual transmitía sus ideas a todos los 
que estabamos a su lado. 

Por su parte Joaquín Beltrán, 
defensa central, indicó que es el 
momento para redoblar esfuerzos y 
mantenertodoloquehizoGuillenno 
Aguilar por la institución. • 

Escucha y participa en 

Goya Deportivo 

.. 

Coproducción de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Radio 
UNAM, por medio de la Dirección General de Actividades Deportivas 

y Recreativas. 
En sus nuevos horarios: los miércoles de 15:35 a 16 horas por el 

860 de AM y los sábados de 8 a 9 horas por el 96.1 de FM y 860 da 
AM. 

¡En vivo y con teléfonos abiertos para tf, quien eres el protagonista 
de aste espacio radiofónico! (536-89-89 con cuatro lineas) 

Este s6bado: Agenda semanal del deporte y la recreación poma; Por el 
mundo del deporte federBdo mexicano: natación, futbol rápido, esgrima y 

esqufacuático; Métodos parB Evaluar la Autoestima, plática con la 
licenciada Carolina Torres Navarro, colaboradora de la Subdirección de 

Investigación y Madicina del Deporte en la UNAM; PostemporBda 1997 
de la Uga Nacional de Basquetbol Estudiantil (UNA BE); en el mundo del 
ovoide mexicano: Resultados, análisis y juegos de le semana 12 de Ug• 
Mayor de la ONEFA (Rnales); Participa en la Promoción de El CO Pro Y 

Goya Deportivo: • Atina/e al pronóstico • con el siguiente juego: ¡Aztecas 
UOlAP vs Borregos Salvajes ITESM-MTYI y llévate un balón de piel de 
futbolamericano parB el primer lugar y playerBs parB los ocupantes del 

segun(fo al quinto puestos; Nominaciones de Goya Deportivo a los 
jugadores de la semana 11 de Uga Mayor; y .. . algo más. 
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Universidad Nacional Autónoma de México/Secretaría de Asuntos Estudiantiles/Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas/Subdirección de Deportes 

Convocatoria 

La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, por medio de su Asociación de Aerobics, invitan a los alumnos de nivel medio superior, escuelas y facultades de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxicó, ubicadas en Ciudad Universitaria y en el Distrito Federal a participar en el Campeof'lato Selectivo para el XI Campeonato Nacional 

Lugar y fecha: 

Categorías: 

Modalidades: 

Requisitos: 

Inscripciones: 

Bases 

Gimnasio del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azeapotzalco, Av. Aquiles Serdán No. 2060 Col. ExHacienda El Rosario, Azcapotzalco 
el 24 de noviembre de 1997 a las 14 horas 

Ubre: (16 a 17 años con autorización firmada por padres o tutores) y 18 años en adelante. 

' 
Individual varonil 
Individual femenil 
Parejas (cualquier combinació"n) 
Tema (cuaiquier combinación) 

Estar afiliado a la Asociación de Aerobics de la UNAM. 

Se llevarán a cabo en el gimnasio del9olegio de Ciencias· y Humanidades, plantel Azcapotzalco, IDeado en Av. Aquiles Serdán No. 2060, Col. ExHacienda 
El Rosario Azcapotzaloo, de las 13:30 a las 17 horas, a partir de la publicación de esta oonvocatoria cerrándose en la junta previa. 

Aspectos de evaluación: Tiempo de la rutina 1' 45' con cinco segundos de tolerancia como mínimo y máximo. 
Area de competencia: un cuadrado de siete. metros por lado. 

Vestuario: 

Premiación: 

Jueces: 

Junta previa: 

Transitorios: 

Nota: 

Composición de la rutina: . 
• Artística.- Coreograffa, prese11tación 
Musicalización, así como compañerismo para parejas y temas. . 
• Ejecución.- Coordinación intensidad, habilidad técnica,. así como sincronía para parejas y temas: 
• Elementos de dificultad:- Deberá incluir mínimo un elemento de cada una de las siguientes familias: 
- Fuerza dinámica 
- Fuerza estática 
- Saltos y brincos (poder) 
-Patadas (dinámicas) 
- Equilibrios 
- Rexibilidad 
Deberán presentar 20 elementos. Sólo 16 del más alto valor serán contabilizados. 

El que marca el reglamento y la ANGAD 

Él primer lugar de cada modalidad podrán represeniar a la UNAM en el Campeonato Nacional 

Serán avalados por la Asociación de Gimnasia Aeróbica Deportiva. 

Se llevará a cabo ef viernes 21 de noviem~re del presente en el gimnasio del CCH Azcapotzalco 

Los asuntos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

r 

Informes Frontón Cerrado de CU de 12 a 15 horas, con el profesor Roberto Ramírez R., o con la licenciad¡~ Miriam Pedraza en el gimnasio del Col.egio 
de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapo~alco. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 13 de noviembre de 1997 

El Subdirector de Deportes de la UNAM 
MVZ Othón Díaz Valenzuela 

La Presidenta de la Asociación de Aerobics de la UNAM 
Ucerjciada Miriam E. ~edraza Sandoval 

Universidad Nacional Autónqma de México/Secretaría de Asuntos Est~diantlles 

La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, por medio de su Subdirección de Recreación 

Invita 

·A la comunidad universitaria y público en general a participar en la Primera CarriÚa Universitaria de la Amistad, la cual tendrá lugar en las instillaciones de Ciudad 
Universitaria y que se desarrollará sobre las siguientes: . . . · 

Bases 

Lugar: 
Fecha: 
Hora: 
Participantes: 

Estadio Olímpico Universitario 
Se realizará el día 5 de diciembre de 1997 
La salida será a las 1 O horas. 
Podrán participar todas aquellas personas que logren integrar 
su equipo de competidores y se inscriban formalmente en la ca-
rrera . 

)nscripciones: Se realizarán an la Subdirección de Recreación, sito en Túnel16 
del Estadio Olímpico Universitario, de las 9 a las 18 horas, de lu-
nes a viernes (Tel. 622-04-96 y 99). , 

El cierre de inscripciones a la competencia será el 4 de ~iciembre, a las 15 horas 
Categorías: Se integrarán dos categorías que constan: 

' • Universitarios 
• Público en general 

Características: Los grupos serán conformados po.r tres hombres y dos mujere!l. 

30 a 13 de novierrbre de 1997. Gacela UNAM 

Inscripciones en la Coordinación de Recreación túnel 16, sito en el Estadio 
Olímpico, Estacionamiento No. 2. ' 
El recorrido es de 5.5 kilómetros 
Las particularidades de la carrera se les entregará a cada equipo en el momento 
de su inscripción. 
Jueces: Serán designados por la Subdirección de. Recreación y su decisión será 
inapelable. 
Transitorios: Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será 

resuelto por el comité organizador. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 13 de noviembre de 1997 

El Director General 
Matemático Agustín Gutiérrez Rentaría 



Derrotó en 
semifinales a los 
Potros Salvajes de la 
UAEM por 42-21 

Gu~rreros Aztecas a la final de la 
Conferencia Nacional de ONEFA 

P 
~ SANTIAGO IBÁÑEZ 

or segunda ocasión en los últimos tres años, 
los Guerreros Aztecas de la UNAM disputarán 
el título de la Conferencia Nacional o división de 
ascenso de Liga Mayor de la ONEFA, cuando 
mañana viernes, en· punto de las 19:30 horas, 
enfrenten en el Estadio de Prácticas Roberto 
Tapatío Méndez de CU a los Borregos Salvajes 
del ITESM-Toluca. 

Esta será la tercera final que dispute la Tribu 
del Pedregal en este circuito, perdiendo la prime
raen 1991 antelosAztecasdelaUDLAPpor35-
7 en Cholula, Puebla, y ganando la segunda a 
domicilio por 19-17 a los Borregos Salvajes del 
ITESM-CEM en 1995, por lo que en este año se 
les presenta la gran oportunidad de regresar a la 
Conferencia de Los Diez Grandes, de la cual 
descendieron en 1996. 

La escuadra que dirige el coach Armando 
Brazo Rodríguez es la única invicta de la 
conferencia a lo largo de 1 O encuentros con la 
mejor ofensiva, producto de 380 puntos anota
dos por 116 en contra que le otorga un average 
de 3.275 -el mejor del circuito- en tanto que los 
dirigidos del expuma y cóndor Rafael Garnica 
llegan como el segundo mejor conjunto con 

333 puntos a favor por 14.? en contra para un 
average de 2.296. 

Coincidentalmente, ambos equipos ganaron 
las semifinales con el mismo tanteador de 42 
puntos a21, por lo que la fiQal no dejará de ser la 
más pareja para beneplácito de los seguidores de 
ambos conjuntos que esperamos den al escena
rio en que se desarrollará ésta, el marco idóneo 
para un partido de esta naturaleza. 

Guerreros Aztecas 42 Potros Salvajes 
UAEM21 

El partido semifinal que le dio a la Tribu del 
Pedregal su pase a la disputa por eJ título de la 
Conferencia Nacional se desarrolló el pasado 
viernes 7 de los corrientes en el Tapatío Méndez 
de CU, en donde tuvieron que sortear una des
ventaja al principio del segundo cuarto de 3-14 
para aplicarse al ciento por ciento y alcanzar la 
victoria, basada en una gran actuación de la 
defensiva que recuperó nueve balones (cuatro' 
fumbles y cinco intercepciones) sueltos de los 
toluqueños que les redituaron 27 puntos del total 
conseguidos. • 

ASISTE Y APC!fA A LA 11l1BU DEL PEDREGAL 
. EN LA SEN!)I; POR EL REGRESO AL 

i"AXIHO CIRCUITO DE FUTBOL AMERICANO DEL PAIS 
( 

LA CITA ES ESTE VIERNES 14 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30 HRS EN EL ESI:ADIO 
ROBERTO "TAA'JJO' MENDEZ DE C. Ú. 

iNO FALTES! 
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