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La academia necesita responder 
a las demandas de la sociedad 

L a licenciada Lourdes Apodaca 
Rangel, directora de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social (ENTS) 
de la UNAM, llamó a superar la eta
pa del cuestionamiento y dejar de 
atribuir al Estado la responsabilidad 
de las desigualdades sociales, pues 
eso, afirmó, impide a la gente traba
jar en forma organizada y unida con 
miras a resolver sus problemas fun
damentales. 

Momentos antes de iniciarse el 
Congreso nacional con que se cele
bran los 50 años de creación de la 
ENTS, Apodaca Rangel sostuvo que 
la labor de los trabajadores socialés 
es hacer conciencia entre la gente 
acerca de cuáles son sus derechos, 
qué pueden pedir y qué no, porque a 
veces se demandan peticiones impo-

sibles de cumplir por parte de las ins
tituciones. 

Ante el rector José Sarukhán, la 
funcionaria recordó que desde 1976 
ya no se considera al Trabajo Social 
como una técnica y menos como au
xiliar de otras profesiones, sino que 
se reconoce su rigor científico. 

No obstante, dijo, es necesario re
formar el actual plan de estudios pa
ra adecuarlo a la realidad socieconó
mica y política de México. Criticó la 
excesiva preponderancia otorgada al 
idealismo formativo que excluye el 
perfil profesional requerido para la
borar desde las instituciones y corpo
raciones. 

Informes de labores 

En su opinión, esto ha provocado 
incompatibilidad entre la formación 
académica y el ejercicio profesional. 
La realidad, diría en entrevista pos
terior,indica que la población está en 
un permanente proceso de cambio 
que exige acciones rápidas para res
ponder a las necesidades de las per
sonas. 

Instituto de Geografía, Román Alvarez Béjar. 
>3 

Instituto de Investigaciones Históricas, 
Gisela Von Wobeser. > 4 

Ante ello, la academia no puede 
perderse en elucubraciones teóricas. 
El proceso debe ser inverso: trabajar 
con la com-unidad, resolver sus de
mandas, probar estrategias y, des
pués,generar las teorías. 

El Congreso nacional 50 años de 
desarrollo del Trabajo Social en Méxi
co analizará la trayectoria seguida 
por la profesión en los últimos años, 
sus avances en los aspectos teóricos, 
metodológicos y técnicos, 

Los participantes revisarán los dis-, 
tintos campos de acción profesional 
surgidos con el paso del tiempo, rea
lizarán un análisis histórico de las 

>6 



C:omunidad __________________________________________________ ___ 

Reconocimientos a distinguidos universitarios 

Jurado del Premio y Distinción 
Universidad Nacional 1990 
Abarcará 15 áreas fundamentales de los campos docente, 
de investigación y de extensión y difusión de la cultura 

E 1 17 de septiembre fue instalado 
el Jurado para la sexta versión 

del Premio Universidad Nacional y 
II de la Distinción Universidad Na
cional para Jóvenes Académicos 
1990, con el fin de reconocer y esti
mular la labor de los universitarios 
más distinguidos. 

Durante la ceremonia, el doctor 
José Narro Robles, secretario general 
de la UNAM, manifestó que la Insti
tución reconoce a su personal acadé
mico de distintas maneras, y una de 
ellas es mediante la entrega de 
dichos premios en 15 áreas funda
mentales.que abarcan el campo de la 
docencia, la investigación y la exten
sión y difusión de la cultura. 

O GACETA 
UUNAM 

Tanto el Premio Universidad Na
cional, establecido por el Consejo 
Universitario desde 1985, como la 
Distinción para Jóvenes Académicos, 
promovido por el rector José Sa
rukhán el año pasado, son dos de los 
reconocimientos más importantes 
que entrega la UNAM. Por ello, la 
configuración de los jurados garanti
za la absoluta imparcialidad y la 
profunda limpieza en el juicio aca
démico para juzgar a sus pares. 

Por su parte, el doctor Guillermo 
Aguílar Sahagún, director general 
de Asuntos del Personal Académico 
dependencia responsable de la orga~ 
nización de ambos premios, resaltó 

el esfuerzo realizado por la Universi
dad por aumentar las áreas de pre
miación y ampliar el requisito de 
edad de los participantes -no haber 
cumplido a la fecha de expedición de 
la convocatoria 40 años de edad
así como la importancia que revist~ 
el hecho de formar parte del cuerpo 
de jurados, conformado por 75 
miembros. 

Aguilar Sahagún presentó el 
programa de trabajo del jurado. Es
te sesionará en reuniones privadas a 
partir del17 de septiembre con el ob
jetivo de elegir y designar a los uni
versitarios acreedores al Premio Uni
versidad Nacional en las distintas 
áreas. Los candidatos fueron prr 
puestos por los órganos colegiados ; 
por distinguidos miembros de la 
UNAM . 

En la primera sesión se elegirá al 
presidente de los jurados por cada 
una de las áreas a premiar. El mismo 
programa se repetirá a partir del 3 
de octubre con motivo de la elección 
de candidatos al reconocimiento Dis
tinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos. 

El Premio Universidad Nacional y 
la Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 1990 se 
entregarán en las siguientes áreas: 
Investigación en Ciencias Exactas, 
Docencia en Ciencias Exactas, In
vestigación en Ciencias Naturales, 
Docencia en Ciencias Naturales, In
vestigat:ión en Ciencias Sociales, Do
cencia en Ciencias Sociales, Investí 
gación en Ciencias Económico
administrativas, Docencia en Cien
cias Económico-administrativas, In
vestigación en Humanidades, Do
cencia en Humanidades, Docencia 
en Educación Media Superior (Cien
cias Exactas y Naturales), Docencia 
en Educación Media Superior (Hu
manidades, Ciencias Sociales y Cien
cias Económico-administrativas), 
Innovación Tecnológica y Diseño In
dustrial, Arquitectura y Diseño, y 
Aportación Artística y Extensión de 
la Cultura. 

Finalmente, se anunció que en es
ta ocasión el monto en efectivo para 
el Premio Universidad Nacional es 
de 15 millones de pesos, y para la 
Distinción para Jóvenes Académicos, 
de 1 O millones de pesos. O 

20 de septiembre de 1990 
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E n México no existe ninguna insti
tución , de cualquier naturale

za, que dedique un esfuerzo compa
rable al que la Universidad Nacional 
Autónoma de México está dedicando 
a estudiar y entender nuestro país, 
no sólo en lo físico sino también en lo 
social, afirmó el doctor José Sa
rukhán, rector de esta Casa de Estu
dios, durante el informe de labores 
1989-90 del Instituto de Geografía 
(IG). 

Son indignantes, sostuvo, los co
mentarios de la supuesta desvincula
ción de la Universidad con la so
ciedad. "La mayor parte de esas afir
maciones muestran claramente la ig
norancia que se tiene sobre lo que la 

iversidad está haciendo". 
El Rector informó que el 70 por 

ciento del esfuerzo de investigación y 
docencia en recursos humanos y en 
inversión se dedica directamente a 
"entender lo que somos como país, 
como territorio, los recursos que te
nemos, las formas y limitaciones con 
que debemos usarlos; es decir, a en
tender nuestra sociedad para saber 
qué es lo que queremos como nación, 
como grupo". 

Respecto a las tareas que realiza el 
IG señaló que junto con varios 
centros e institutos de la UNAM tiene 
una función adicional a la genera
ción de conocimientos o al entrena
miento de nuevos investigadores: ge
nerar información de infraestructura 
para el país, tarea que en otros países 
se lleva a cabo, por lo general, en 

( . tituciones o ,dependencias guber
',íamentales. Por las características 

de México, ésta es otra más de las ta
reas que la UNAM tiene que sumar a 
las típicas de cualquier universidad. 

En este cometido, nuestra Casa de 
Estudios ha cumplido en forma· por 
demás satisfactoria, pues la calidad 
de la información generada es exce
lente y .en muchos casos representa la 
única con que se cuenta en toda la 
República. . 

No obstante, el doctor Sarukhán 
admitió que es necesario adecuar las 
técnicas y formas con que se genera 
dicha información a los procedí-. 
mientas actuales; de otra manera só
lo se conseguirían resultados con va-

. lor histórico y no práctico, además 
de que tampoco se tendría la oportu-
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Primer informe de labores en Geografía 

El mayor ·esfuerzo de la UNAM, 
estudiar lo que es nuestro país 

Son indignantes los comentarios de la supuesta desvinculación 
de la Universidad con la sociedad~ afirmó el rector Sarukhán 

nidad de "engarzar" estos esfuerzos 
con otros que se realizan a nivel in-. 
ternacional. · . 

"Como integrante de la comuni-
. dad mundial, Méxido debe formar 
parte de la globalización que tam
bién se está dando en el campo de la 
investigación, cada vez más intensa. 
Habrá que visualizar muchos de los 
fenómenos que analizan los institu
tos o centros qe la Universidad, no 
sólo a escala regional o local sino glo
bal." 

El Rector de la UNAM advirtió 
que "no podemos darnos el lujo de 
aislarnos de toda esa serie de iniciati
vas internacionales a riesgo de que
darnos como simples espectadores, 
en espera de que otros vengan a pla
ticamos cómo son nuestras cosas y 
cómo tenemos que resolver nuestros. 
problemas". 

Al dar lectura a su primer informe 
de labores al frente del Instituto de 
Geografía, el doctor Román Alvarez 
Béjar indicó que en su disciplina esta 
institución es la de mayor trascen
dencia académica a nivel nacional. 
Este hecho le confiere gran responsa
bilidad dentro del ámbito nacional, 
además de darle, junto con otros or
ganismos como el Instituto Nacional . 
de Estadística; Geografía e Informá
tica (INEGI), la representación de 
esa materia en el extranjero. 

Para el trabajo. de investigación 
que se realiza en el Instituto, explicó, 
este año se ampliaron el sistema de 
información geográfica, mediante la 
instalación de nuevos equipo~ de 
cómputo; una estación de trabajo y 

una lectora de s:intas que permite la 
lectura de imágenes satelitales. 
También se adquirió un sistema de 
percepción directa de imágenes de 
satélite del tipo meteorológico que 
permitirá monitorear el territorio 
nacional varias veces al día en lo que 
se refiere a nubosidad, humedad, 
perturbaciones ciclónicas y corrien
tes marinas, entre otros parámetros. 
El sistema, que estará en funciona
miento a' finales de año, permitirá 
confor~ar un banco de datos espe
cial y temporal al que tendrán acceso 
tanto los investigadores como las ins
tituciones interesadas. 

En cuanto a los proyectos que se 
desarrollan en la actualidad, destacó 
la conformación del Atlas Nacional 
de México, la obra más importante 
en su género hecha en nuestro país 
durante los últimos años. 

Dentro de sus tres departamentos 
-Geografía Económica, Geografía 
Física y Geografía Social-:- el IG 
desarrolla, además, investigaciones 
relacionadas al agro, la micron:e
gionalización sociodemográfica, es
tudios sobre el desarrollo regional y 
las ciudades intermedias, el efecto de 
los residuos sólidos en el ambiente, 
así como la destrucción de tierras y 
meteorología, entre otros. 

Por último, el rector Sarukhán, el 
Director del IG y el doctor Juan Ra
món de la Fuente, coordinador de la 
Investigación Científica, entregaron 
diez diplomas y medallas a igual nú
mero de académicos del Instituto 
que tienen de 10 a 40 años de ser:vi
cio. O 
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Informe de labores de Gisela Von Wobeser 

Históricas aumentó en 1989-90 
su apoyo a tareas de docencia 
El Instituto incrementó su acervo bibliográfico y su interacción 
con universidades del interior dr la República 

D e 1989 a 1990 el Instituto de In
vestigaciones Históricas (IIH) 

de nuestra Casa de Estudios incre
mentó su acervo bibliográfico, el nú
mero de investigadores que realizan 
labores de docencia y la interacción 
con universidades del interior de la 
República, manifestó su directora, 
doctora GiselaVon Wobeser, al ren
dir su informe de labores del periodo 
correspondiente ante el rector José 
Sarukhán y el licenciado Julio La
bastida, coordinador de Humanida
des. 

vínculos con otras institucio"nes me
xicanas que se dedican a la investiga
ción histórica, como El Colegio de 
México, el Instituto José María Luis 
Mora y el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores de Antropolo
gía Social. 

Luego de escuchar el informe, el 
doctor Sarukhán comentó que el pre
supuesto que la UNAM dedica al 
acervo de sus bibliotecas, este año, 
tal como el pasado, se duplicó; sin 

embargo, no es suficiente, dado el 
"monstruoso" rezago que vive el país 
en materia bibliográfica. De esta 
manera, la publicación de textos es 
una de las áreas en las que ha cum
plido la UNAM, pero para seguir con 
ello requerirá "de un esfuerzo muy 
grande". 

Respecto a la docencia prestada 
por los investigadores, el Rector se
_ñaló que ésta es una de las maneras 
más favorables de participar en la 
formación de los alumnos, principal
mente a nivel licenciatura, en donde 
"se hacen y deshacen muchas de las 
ilusiones de las vocaciones de los 
alumnos". En la Universidad Na
cional se busca que los investigador 
más aptos sean también sus mej01 
profesores, pues el efecto de un buen 
maestro en los primeros años de la li
cenciatura es el que enciende la ima
ginación, el espíritu y el entusiasmo. 

o 

La doctora Von Wobeser precisó 
que actualmente 60 por ciento de los 
investigadores del IIH participan en 
la docencia en los niveles de bachille
rato, licenciatura -con 14 cursos 
realizados- y posgrado. Además, la 
Biblioteca Rafael García Granados 
del instituto adquirió durante este 
año poco más de mil volúmenes, con 
lo cual incrementó su acervo a apro
ximadamente 35 mil libros. 

Abelardo Villegas dirigirá 
interinamente a la UDUAL 

Los investigadores de esta depen
dencia realizan, a la fecha, 109 estu
dios; concluyeron 11 libros, 51 ar
tículos, dos capítulos para obras ex
ternas y 117 reseñas, entre otros tra
bajos. También participaron con 43 
ponencias en diversos congresos y 
reuniones académicas, 15 de P.llas 
realizadas en el extranjero y 14 en el 
interior del país; asimismo, el IIH 
organizó tres congresos interna
cionales. 

Informó que se mantienen vigen
tes convenios de colaboración con la 
Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia; el Centro de Investigaciones 
Humanísticas de Mesoamérica, de 
Chiapas; la Universidad de Califor
nia y con el Centro lnteruniversita
rio di Storia dell' America Latina, de 
Italia. Además, se han estrechado 

DGACETA 
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E n Latinoamérica la posición de 
avanzada radica en exigir el ri

gor educativo que cultive con inten
sidad la conjunción de la ciencia y la 
tecnología con un enfoque liberador, 

. junto con las humanidades, cuyo pa
pel consiste en definir el perfil del 
hombre y la cultura en la región, así 
como en proponer un rumbo a nues
tro devenir histórico. Al asumir co
mo propio este papel, las universida
des de América Latina, consecuentes 
con sus tradiciones, se ubican a la al
tura de los tiempos y participan en la 
lucha libertaria. 

Tales conceptos fueron expresados 
por el doctor Abelardo Villegas alto
mar posesión como secretario ejecu
tivo interino de la Unión de Univer
sidades de América Latina (UDUAL), 
ante el rector de nuestra Casa de Es
tudios, doctor José Sarukhán, y los 
doctores José Narro y José Luis Sobe-

Abelardo Villegas. Rigor educativo con 
enfoque liberador. 

20 de septiembre de 1990 
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ranes, secretario general y director 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, respecti
vamente. 

Tras recordar que hubo un tiempo 
en que "la educación universitaria se 
consideraba superflua en nuestros 
países mientras no se hubieran re
suelto los problemas de la enseñanza 
elemental", el nuevo secretario eje
cutivo de la UDUAL señaló que ac
tualmente resulta difícil para un país 
remontar los obstáculos de su desa
rrollo sin una bien organizada edu
cación superior; por ello, subrayó la 
importancia de considerar que las 
ciencias y las humanidades separa
das son saberes incompletos. 

El papel de la UDUAL consiste en 
( cer oír las voces de las universida

des y en estrechar las relaciones entre 
sus instituciones miembros. Otras de 
sus funciones son: analizar conjunta
mente di~ersas temáticas, intercam
biar información y proponer accio
nes conjuntas. 

Dicha tarea adquiere relevancia si 
se toma en cuenta que hasta hace 
unos años los latinoamericanos se 
conocían poco entre sí, y aunque los 
medios de comunicación y el tránsito 
migratorio propiciado por diferenteS 
vicisitudes políticas están cambiando 
esta situación, todavía falta mucho 
camino por recorrer. . 

El doctor José Luis Soberanes, 
quien durante casi seis años ocupó la 
secretaría ejecutiva de la UDUAL, 
recordó que el 17 de septiembre se 

nmemoraron 41 años de la funda
ción de este organismo, que surgió 
con la finalidad de defender los más 
caros valores latinoamericanos pre
servándolos bajo el anhelo de la inte
gración. 

Hoy, agregó, la amenaza neocolo
nialista redobla sutilmente sus es
fuerzos; por ello, "la UDUAL inten
sifica su lucha antiimperialista con 
la conciencia de que al enemigo ya lo 
tiene en casa". 

Infor.mó que durante su gestión 
fue triplicado el patrimonio de la 
UDUAL; el número de sus afiliados 
se incrementó en un 50 por ciento y 
se organizó casi el mismo número de 
eventos que en los 35 años anteriores 
de existencia de dicha unión, la cual 
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se yerque fuerte e integrada gracias 
al apoyo de la UNAM. 

Se mostró seguro de que el doctor 
Villegas, ''prestigiado universitario y 
distinguido latinoamericanista", sa
brá recoger la rica herencia intelec
tual de antecesores como los doctores 
Efrén C. del Pozo y Pedro Rojas , y el 
ingeniero Guillermo Coto Conde . 

El doctor Sarukhán auguró éxito 
al doctor Abelardo Villegas, a quien 
calificó de gran conocedor de, la U ni-

. 

versidad, con un amplio trabajo aca
démico y gran vocacinn iatinoameri
canista. 

T:aubién enfatizó la importancia 
de lograr la integración de las uni
versidades latinoamericanas, en esta 
época en que se da la recomposición 
en todos los órdenes y la globaliza
ción de los fenómenos; en esta lucha, 
"la UDUAL es una herramienta que 
debe echar mano de toda su imagi
nación y esfuerzo para vencer sus li
mitaciones". O 

Comenzó segunda fase del ciclo 
Jóvenes hacia la investigación 
El objetivo es difundir entre los estudiantes del bachillerato 
el interés por las carreras científicas 

e on el objetivo de difundir entre 
los estudiantes del bachillerato 

el interés por las carreras científicas 
y aclarar algunos de sus aspectos, la 
Coordinación de la Investigación 
Científica, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) y la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP) inicia
ron el 17 de septiembre la segunda 
fasedelciclo Jóvenes hacia la investi
gación, dirigido a profesores de edu
cación media superior. 

Durante la primera jornada, el 
doctor José Luis Boldú, coordinador 
del programa El bachillerato es la 
cantera de la investigación, refirió 
con preocupación ciertos fenómenos 
que ocurren con las carreras del 
área. 

Por ejemplo, comentó que en la 
última década la matrícula para la 
carrera de biología registró una caí
da de más del 50 o/o (606 inscritos en 

u~B 
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1980 y 299 en 1990), que sólo uno de 
cuatro alumnos termina la licencia
tura en el periodo preestablecido (5 a 
6 años) y que el 55 o/c de los estudian
tes de física reprueban esta materia 
en el primer semestre. 

En la misma carrera, dos tercios 
del alumnado no pueden acreditar 
cálculo y geometría analítica, y sólo 
un tercio del total aprueba comple
tamente el primer semestre. 

En cuanto a los investigadores, las 
cifras son muy bajas. En México hay 
sólo un investigador por cada 10 mil 
habitantes, mientras que en naciones 
como Brasil y Argentina existen cua
tro y en Japón y Estados Unidos 40 
por esa misma cantidad de ciudada
nos. 

En 1950 había en nuestro país 30 
investigadores y en 1989 ocho mil. 
De estos últimos el 10 % es menor de 
35 años y la mayoría tiene entre 36 y 
44. 

Baldú explicó que el programa 
que coordina abarca la figura del 
profesor-promotor, quien deberá 
asesorar a los estudiantes, coordinar 
la biblioteca, realizar informes· pe7 
riódicos sobre sus actividades y man
tenerse actualizado en el mundo de 
la ciencia, entre otras actividades. 

En el caso de los estudiantes se re
quiere que sean alumnos regulares , 
saber inglés y francés, manejar la bi
blioteca, redactar correctamente,ser 
hábiles en el trabajo experimental 
y capaces de trabajar en equipo. 

Por otra parte, mencionó algunas 
de las actividades del programa de
sarrolladas durante 1989. Destacan 
el primer curso de actualización, 
cinco conferencias magistrales y seis 
por cada área (biología, física y 
química), visitas a 19 centros e insti
tuciones; 168 conferencias en 14 
planteles del bachillerato y recorri
dos por cuatro exposiciones y a La
guna Verde. 
. Para 1991 se lienen previstas las 
jornadas del eclipse (en enero), du
rante las cuales se llevarán a cabo 
conferencias, mesas redondas, jorna
das de observación y hásta espec
táculos dancísticos. También se prevé 
un ciclo de computación en la inves
tigaci(>n científica. 

r.IGACETA 
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"'Con el programa no se pretende 
dar asesoría a los estudiantes para 
que cambien de carrera, sino encon
trar gente dispuesta a involucrarse 
en las diferentes carreras del área 
científica." 

Esta segunda fase del ciclo Jóvenes 
hacia la investigación, cuya primera 
parte está dirigida a actualizar a los 
docentes, incluye visitas guiadas a los 
diferentes institutos de investigación 

La academia ... 

> 1 

Lourdes Apodaca. 

condiciones sociales que permitieron 
el inicio de la carrera en el país y 
propondrán un análisis prospectivo 
de la situación económica y contex
tua! de México en el año 2010. 

Respecto a las perspeq,ivas de la li
cenciatura, Apodaca Rangel consi
deró que tiene un gran porvenir. La 
crisis de nuestra economía ha incre
mentado los problemas sociales, por 
lo que nuestros profesionales son-soli
citados por todas las secretarías de 
Estado. Será la mejor época para el 
Trabajo Social. 

La actual política social del go
bierno pone énfasis en que la gente 
sea protagonista de sus propios pro
cesos y participe en la resolución de 
sus necesidades básicas. Ello se ape-

de la UNAM. El primer día se reco
rrieron los institutos de Física, Astro
nomía, Fisiología Celular y de Inves
tigaciones en Materiales. 

Previo a las visitas se realizarán 
conferencias en el Auditorio del Ins
tituto de Química, que serán dicta
das por destacados docentes e inves
tigadores en el área. Los cursos con
cluirán el viernes 28. O 

ga a los objetivos de la carrera. Ade
más, los egresados están capacitados 
para conocer al hombre en sus aspe ), 
tos bio-psico-sociales, así como en r 

entorno en que se desenvuelve. 
La labor del trabajador social es 

de intermediación entre las personas 
con alguna carencia o necesidad y 
quienes puedan tener los recursos 
para satisfacerlas, bien sea profesio
nales o instituciones públicas, priva
das o descentralizadas. 

En tales casos, su tarea es de orien
tación, educación, concientización, 
organización y movilización para 
que la gente encuentre soluciones a 
sus necesidades fundamentales. 

Al establecer la diferencia entre 
trabajo social y otras licenciaturas, 
Apodaca Rangel reconoció que 
aquélla no tiene en sí misma la solu
ción a los problemas. "El trabajador 
social sólo pone en contacto a las ne
cesidades con los satisfactores me 
diante una tarea de intermedia
ción". 

El doctor Sarukhán destacó por su 
parte que las condiciones científicas 
y tecnológicas determinaron la crea
ciór. de nuevas disciplinas de estudio 
dentro de las universidades. La 
UNAM es una institución mesurada 
en la creación de nuevas licenciatu
ras. Para hacerlo se pondera el desa
rrollo , le las ciencias y las humanida
des, así como el desarrollo social, 
cultural y científico de México. 

La presencia del Trabajo Social 
entre las licenciaturas de nuestra Ca
sa de Estudios, destacó, entraña la 
responsabilidad de ejercer la docen
cia con la mayor calidad posible. 

Sobre la realización del Congreso 
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sobre Trabajo Social, el rector esta
bleció que es una muestra de la ma
durez alcanzada por esta escuela, 
porque a la celebración se añade la 
reflexión sobre su pasado, presente y 
futuro. 

e on el propósito de analizar las 
técnicas de utilización de las 

imágenes de satélite en la evaluación 
de los recursos naturales, así como de 
precisar y difundir su empleo en Mé
xico, el 13 y 14 de septiembre se rea
lizó la Primera reunión nacional de 
' Sociedad de Especialistas Latino-

""' ericanos en Percepción Remota 
(SELPER)-México, en el auditorio 
del Instituto de Geografía (IG) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

El director del IG y coordinador 
nacional de la SELPER, doctor Ro
mán Alvarez, precisó que durante el 
encuentro, en el cual se expusieron 
33 trabajos, dos conferencias y se 
realizó una mesa redonda, se buscó 
el intercambio entre los grupos mexi
canos que ya utilizan esta técnica, 
aunque aún de manera incipiente. 

Mediante la percepción remota se 
puede obtener "información acerca 
de la Tierra, a través de satélites ubi
cados en el espacio. Lo que hacemos 
es ver las técnicas de análisis, los ca
sos en los que se ha aplicado tal pro-

o para la evaluación de los recur
sos naturales: agua, vegetación, 
problemas geológicos, tectonismo y 
distribución de asuntos geográficos 
de interés". 

La utilidad e importancia de la 
percepción remota, aseguró Alvarez, 
es múltiple; la pueden usar geólogos, 
geógrafos, geofísicos y personas que 
se dediquen a desarrollos urbanos o a 
efectuar cuantificaciones de cosechas 
y de bosques. Los especialistas pue
den observar una cierta región de la 
Tierra, con una resolución y caracte
rísticas semejantes a grandes fotos de 
la superficie; con ello es posible re
alizar evaluaciones globales. 

En la primera reunión SELPER
México participaron especialistas de 
toda la República, así como de 
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Posteriormente, la Directora de la 
ENTS encabezó un homenaje a las 
trabajadoras sociales que contribu
yeron a la fundación de esa discipli
na. Entre ellas María Luisa Beltrán, 

María Luisa Flores, Guadalupe 
AguiJar Fernández, María Elena 
Rincón, María del Carmen Torres 
Medina y al decano de la escuela, 
profesor Nicolás Núñez Chávez. O 

En México aún es incipiente su uso 

Las imágenes vía satélite, útiles 
para evaluar recursos naturales 
Primera reunión nacional de la Sociedad de Especialistas Lati
noamericanos en Percepción Remota, en el Instituto de Geografía 

Inglaterra, Unión Soviética y Esta
dos Unidos. 

Por parte de la UNAM estuvieron 
los institutos de Geofísica, Geogra
fía, de Investigaciones en Matemáti
cas Aplicadas y Sistemas, de 
Astronomía y de Ingeniería, así co
mo el Centro de Ecología y de la Fa
cultad de Ciencias. 

También participaron especialis
tas del Instituto de Ecología AC, PE
MEX, Escuela Superior de Ingenie-

> 
ría y Arquitectura del IPN, el INE
GI, Secretaría de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos, Instituto Mexica
no de Tecnología del Agua, el 
Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada, el 
Servicio Meteorológico Nacional, la 
Secretaría de Marina y el Instituto 
Tecnológico de Sonora. O 

fosé Martw ]uárez 

Cuarto encuentró estudiantil 

Psicología, a la vanguardia 
en la investigación mundial 
México debe impulsar los estudios so.bre etnopsicología para 
encontrar las características de nuesfra cultura 

A una inquietud que brota en la 
adolescencia la alimenta un 

espíritu que procura entender y ayu
dar a la solución de determinadas si
tuaciones. sociales e individuales; la 
nutre, incluso, un disgusto familiar 
traducido en conflicto interno del in
dividuo. El resultado es un estudian
te de bachillerato que se decide por 
la carrera de psicología. 

A pesar de que el aspirante sólo se
pa en ese momento que aquélla es la 
ciencia del comportamiento y la con
ducta del hombre, el camino le ense
ña que su campo de estudio es am
plio y puede decidirse por la psico
logía clínica , pedagógica soctal, o in
dustrial y laboral , reflexionaron los 
pasantes de la especialidad Catalina 

> 
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Ríos 1\lorales y Rod rigo Agundb Lo
ving; tlurante f'l Cuarto tncuentro e~
tudiantil de prácticas de laboratorio 
y servicio comunitario, realizado en 
la ENEP Zaragoza. 

Para el egresado, opinaron, la si
tuación es diferente, pues primero 
enfrenta un campo laboral restringí
do y después una práctica que en 
ocasiones contradice principios 
aprendidos en la academia. 

Sin embargo, si se deciden por la 
investigación exploran entonces un 
aspecto en el que la Facultad de Psi
cología (FP) de la UNAM es van
guardia desde su creación en 1973. 

El doctor Rolando Díaz Loving, 
ponente en el encuentro, sostuvo que 
aun cuando la in\'estigación psicoló
gica es incipiente es muy importante 
porque se prevé que impactará no 
sólo a nuestro país sino al mundo en
tero. Los especialistas se han dado 
cuenta que los datos obtenidos son 
diferentes a los de países desarrolla
dos. Esto, de alguna manera, predi
ce un cambio de todas las teorías y 
conceptos de la psicología mundial. 

La UNAM, en particular, mantie
ne líneas de investigación y profesio
nistas de primer rango. Por mencio
nar algunos datos , se sabe que nin
gún centro de enseñanza superior de 
Estados Unidos tiene programas tan 
extensos como el de la FP y que en 
universidades como Harvard, Stan
ford y Princeton hay 30 doctores , 
mientras que en la facultad de 
nuestra Casa de Estudios se alcanza 
la cifra de 150. 

En especial la psicología social, 
aclaró el doctor Díaz, tiene un re
punte en países subdesarrollados co
mo la India, Cuba, Venezuela, Bra
sil y México. Incluso, en Estados 
Unidos actualmente se. contrata a 
psicólogos sociales en vez de sociólo
gos. 

En México, propuso, se debe im
pulsar la investigación etnopsicológi
ca para buscar las características de 
nuestra cultura, esas que nos hacen 
diferentes y que manifiestan un im
pacto en la educación, la política, las 
relaciones interpersonales, entre 
otros aspectos. 

(]
GACETA 
UNAM 

Por último, el doctor Díaz Loving 
comentó que este tipo de encuentros 
estudiantiles es básico porque provo
ca que los estudiantes del área reali
cen investigación, proceso mediante 
el cual cuestionan principios y ob-

tienen datos que no concuerdan con 
sus teorías de libros de texto . Ade
más, se forman como investigadores 
'1ue , por cierto , faltan en nuestro 
país. D 

Esfuerzo de profesores y alumnos del CCH 

El XVI Simposium de Biología, 
muestra de riqueza académica 
Actividad que sigue y seguirá siendo manifestación del 
espíritu "ceceachero", de búsqueda de conocimiento 

e on la finalidad de coadyuvar al 
desarrollo y transformación de 

la ciencia, en un ambiente de refle
xión libre que propicie el juicio ana
lítico y la creatividad imaginativa de 
los alumnos, el pasado 27 de agosto 
se inició el XVI Símposium de Biolo
gía, organizado por los cinco plan
teles del Colegio de Ciencias y Hu
manidades (CCH). 

Durante la inauguración, efectua
da en el Auditorio Alfonso Caso, el 
secretario auxiliar David Pantoja 

Morán reconoció el esfuerzo del co
mité organizador que "ha ~echo de 
un acontecimiento como éste una 
verdadera tradición, al difundir la 
investigación como instrumento de 
iniciación en la experiencia del cono
cimiento". 

El maestro Rafael Carrillo Agui
Jar, director del CCH Naucalpan, 
señaló que una evidencia de la ri
queza académica e intelectual del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
es el Simposium de Biología. 
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En él se presentan los resultados 
del aprendizaje que el alumno ad
quiere en el aula y err el laboratorio, 
por lo que la asistencia cotidiana de 
profesores y alumnos es su funda
mental sustento, ya que es el punto 
inicial de acceso a los valores de l'a 
cultura nacional y universal. 

Carrillo Aguilar enfatizó que este 
acto también contribuye a la exten
sión cultural, pues en él se presenta 
gran cantidad de manifestaciones ar
tísticas, muchas de ellas provenien
tes de los talleres de los CCH. 

A 16 años de su creación, el Sim
posium de Biología ha sido y seguirá 
siendo una manifestación del espí
ritu "ceceachero", de búsqueda del 
conocimiento y recreación de la 

'encía . Por tal motivo debe ser for
talecido y revitalizado, ya que en él 
se concentra el esfuerzo de un con
junto de profesores comprometidos 
en mejorar la razón de ser de nuestra 
Institución, universitaria y nacional. 

En el XVI Simposium, efectuado 
del 27 al 29 de agosto, participaron 
más de 50 profesores en su organiza
ción y cerca de diez mil alumnos 
contribuyeron con su inventiva y 
creatividad al presentar los trabajos 
resultado del proceso de enseñanza- tl 
aprendizaje. Los temas abordados -s 
han pasado de ser solamente de bio- ~ 
logía para abarcar otras materias . ~ 

En la inauguración estuvieron el " 
~ ingeniero Alfonso López Tapia, co- "l 

ordinador del CCH; el doctor José de e 
~ Jesús Bazán Levy, director de la Uni-

dad Académica del Ciclo de Bachi-
rato; el maestro Pablo Ruiz, direc

tor de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado, así 
como los directores de los cinco plan
teles del Colegio de Ciencias y Hu
manidades. 

El bachiller y la ciencia 

Es de suma importancia propiciar 
un acercamiento diferente al usual 
entre los estudiantes del bachillerato 
y el quehacer científico, aspecto 
esencial de toda sociedad contempo
ránea pero ajeno a la cultura an
cestral de México, aseguró el físico 
matemático Jesús Salinas Herrera, 
director del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de Vallejo, durante la 
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ceremonia de clausura del XVI Sim
posio de Biología. 

En presencia del rector José Sa
rukhán y de los directores de los 
cuatro planteles restantes del CCH, 
el físico Salinas Herrera apuntó que 
la conformación de una cultura cien
tífica debe surgir de una "actitud 
abierta y racional" hacia el cono
cimiento, impulsada por la disci
plina y el interés. 

Sin embargo, reconoció que en el 
bachillerato ha sido más difícil pro
mover la formación científica que la 
humanística, y dijo que ambos son 
aspectos insoslayables "de una ver
dadera cultura universitaria". En es
te sentido, el Simposio de Biología 
permite a los estudiantes un acerca
miento con la ciencia , al participar 
activamente en ella y no a partir de 
un producto acabado como el libro. 

Al clausurar el encuentro, el doc
tor Sarukhán dijo que con acti ida
des como esta, enmarcadas "en el es
fuerzo que estamos iniciando para 
robustecer la academia en el bachi
llerato", se logra no sólo que este ni-

vel educativo sea un efectivo meca
nismo de formación de alumnos que 
ingresen a la licenciatura, sino tam
bién de "excelentes mexicanos". 

Al entregar en forma simbólica di
plomas a cinco alumnos participan
tes en el acto, uno de cada plantel 
del CCH, el Rector felicitó a los ase
sores de los grupos que presentaron 
trabajos en el encuentro y los exhortó 
a seguir colaborando, mediante ac
ciones similares, en la formación 
académica de sus estudiantes, pues 
los maestros son el alma y esencia de 
la UNAM; "sin docentes no habría 
Universidad". 

En el XVI Simposio de Biología 
del CCH participaron más de 100 
alumnos mediante 30 ponencias y se 
abordaron diversos temas relaciona
dos con esta disciplina, como la 
ecología } la alimentación. 

A la ceremonia de clausura asis
tieron el licenciado David Pantoja 
Morán, secretario auxiliar de la 
UNAM, y el ingeniero Alfonso López 
Tapia, coordinador del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. O 

El pasado lunes 17, el rector José Sarukhán recibió la visita del embajador che<.'Oslovaco 
Jungbauer Raolomir, quien le hiw entrega de una carta del rector de la Universidad de Carlos, 
en Praga. El objeto de esta misiva es buscar un mavor acercamiento de las relacione!> académicas 
entre ambas universidades. 
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Renovación del conocimiento académico 

Cursos de actualización para 
profesores del bachille!~~<? 
Una de las prioridades de la actual administración universitaria 
es el fortalecimiento de la educación media superior 

e on el fin de propiciar en los aca
démicos una conciencia de su

peración individual y colectiva, así 
como una nueva actitud hacia el co
nocimiento, inició el Programa de 
actualización para profesores de 
enseñanza media superior de la 
UNAM, que contiene 35 cursos que 
buscan fortalecer a la Universidad, 
particularmente en su bachillerato. 

En la ceremonia de apertura de los 
cursos, realizada en el auditorio del 
Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas de esta Casa de Estudios, la 
doctora Laura Benítez Grobet dijo 
que la meta principal de esta acción 
es poner al día los conocimientos de 
los profesores en su área o es
pecialidad. 

El programa es perfectible y su 
continuidad no debe significar enve
jecimiento, sino renovación, pues los 
recursos y esfuerzos mejor encauza
dos son aquéllos que permiten la in
teracción entre los diversos grupos 
académicos. 

conduce progresivamente a un cam
bio de actitud. "Si en el principio só
lo se buscaba una conciencia ganada 
con el menor esfuerzo posible, hoy se 
trata de producir material de ense
ñanza y de interactuar con los demás 
profesores, lográndose una auténtica 
conciencia de superación". 

Hacer más eficiente el programa 
para cumplir con los objetivos no 
debe traducirse en soslayar los logros 
hasta hoy obtenidos, sino en mante
ner abiertos los cauces de interacción 
entre grupos e instituciones universi
tarias, fundamental para el desa
rroiio del personal académico y para 
el fortalecimiento de nuestra Univer
sidad, concluyó. 

Durante su intervención, el doctor 
José Narro Robles, secretario general 
de la UNAM, dijo que frente a un 
mundo cambiante, donde el avance 
del saber es práCticamente vertigino
so, existe una enorme necesidad por 
parte de los académicos de mante-

Firma del acta constitutiva 

nerse actualizados; por ello el pro
grama que hoy inicia reviste gran 
importancia. 

Además, indicó que mediante él se 
pretende dejar constancia clara de la 
importancia que el rector José Saru

. khán concede al personal académico 
y reiterar una vez más el compro
miso por mejorar las condiciones de 
trabajo del profesor de carrera y de 
asignatura de la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades. 

El funcionario exhortó a los orga
nizadores y participantes a seguir 
impulsando este tipo de acciones 
educativas sin desmayo, y mejorán
dolas cada vez a fin de ayudar a los 
estudiantes universitarios dotándolo 
de una mejor preparación en tod• 
los niveles del conocimiento, lo que 
beneficiará a la sociedad mexicana. 

Guillermo Aguilar Sahagún, di
rector general de Asuntos del Perso
nal Académico, dijo que una de las 
prioridades del actual rectorado es 
fortalecer el bachillerato universita
rio, pues en la medida que la Univer
sidad cuente con un bachillerato más 
sólido, de alto nivel académico, que 
forme estudiantes con amplios cono
cimientos, altos valores y capacidad 
crítica, "tendremos mejores profesio
nales y, por ende, mejores recursos 
humanos dedicados a la investiga
ción que se desarrolla en la UNAM". 

o 
La doctora Benítez indicó que los 

cursos son el instrumento idóneo pa
ra estimular la interacción entre los 
profesores al despertar en unos la ne
cesidad de colaborar en la formación 
de los otros, y en estos últimos la au
téntica urgencia de renovar sus co
nocimientos y modelos de enseñan
za . 

Patronato de Química, nexo 
entre alumnos y profesionales 

"Los cursos no sólo significan el 
respaldo que la Institución brinda al 
académico, sino que son vividos 
cuando sus metas se cumplen como 
el medio más natural de tomar con
tacto con nuevas teorías, perspecti
vas o problemas que le permiten a 
cada individuo crecer y enriquecer
se, evitándole caer en una práctica 
docente rutinaria y anquilozada." 

También agregó que el programa 

e on el compromiso de establecer 
un mecanismo permanente de 

contacto con ex alumnos y profe
sionales del ramo de la química para 
impulsar permanentemente proyec
tos y programas académicos, se fir
mó el 17 de septiembre el Acta Cons
titutiva del Patronato de la Facultad 
de Química (FQ) de la UNAM . 

El documento fue firmado por el 
presidente del Patronato, ingeniero 

químico Othón Canales Valverde; el 
director de la FQ, doctor Francisco 
Barnés de Castro, y el rector José Sa
rukhán como testigo de honor. 

Entre otros aspectos, el acta preci
sa que los objetivos son fomentar en 
la FQ investigación, la docencia y el 
desarrollo académico del personal 
docente, así como impulsar la vincu
lación con organizaciones nacionales 
y extranjeras para intercambiar co-
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nacimientos y experiencias entre las 
diferentes carreras que se imparten 
en la misma dependencia. 

Asimismo, se incluye la compra
venta de los bienes muebles e inmue
bles necesarios para un mejor cum
plimiento de los objetivos trazados. 

El Archivo Fotográfico Manuel 
Toussaint, justo homenaje 

Se buscará el financiamiento de pro
yectos académicos y, en general, el ~ 
Patronato realizará cualquier firma ~ 
de convenio o contrato que crea per-
tinente. ~ 

~ 

El ingeniero Canales dijo que la .:: 
firma del documento es la culmina- 1: 
ción de una etapa, pero la tarea por 
realizar es ardua. También expresó 
su satisfacción por colaborar con un 
grupo de profesionales que han de-

( ostrado su interés por la FQ. 

A su vez, el doctor Barnés de Cas
tro explicó que el Patronato vigilará 
los fondos de la campaña financiera 
para asegurar que el destino que se 
les dé corresponda a los proyectos 
originales; además, garantizará la 
permanencia de un esfuerzo conti
nuo que redunde en el apoyo de pro
yectos y programas académicos de la 
facultad. 

El primer grupo que forma este 
Patronato tiene la misión de incre
mentar el número de sus miembros, 
precisó el Director de la FQ. 

Elisa García, Margarita Latapí viuda de Toussaint y Julio Labastida. 

Por su parte, el doctor Sarukhán 
reconoció el esfuerzo de recabación 
de fondos y la posibilidad de llevar a 
cabo proyectos académicos. "Esto 
habla de la generación de un espíritu 

(- } comunidad que no se queda en los 
imites de nuestras facultades, sino 

que sale de la UNAM en cada uno de 
los egresados y regresa no sólo en for
ma económica, sino como apoyo mo
ral y retroalimentación de las expe
riencias del ejercicio profesional". 

En la ceremonia, realizada en la 
Sala de Juntas del plantel, estuvieron 
el doctor Tomás Garza, secretario 
administrativo de la UNAM; los in
genieros químicos Benito Bucay Fa
radji, José Ignacio Echeverría Orte
ga, Manuel Madrazo Garamendi, 
José Mendoza Fernández, Rafael 
Pardo, Santos Soberón Salgueiro, el 
QFB Juan Senosiain y los doctores 
José Luis Mateos Gómez y Javier Pa
dilla Olivares, todos miembros del 
Patronato. O 
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U nas 200 mil diapositivas y 100 
mil negativos del arte en México, 

que incluye material fotografiado a 
principios de siglo por artistas como 
Tina Modotti, José María Lupercio y 
Guillermo Kahlo, conforman el 
Archivo Fotográfico del Instituto de 
Investigaciones Estéticas (IIE) de la 
UNAM, bautizado el 14 de sep
tiembre con el nombre de su ini
ciador: don Manuel Toussaint. 

En el acto, la doctora Elisa García 
Barragán recordó que el archivo na
ció junto con el instituto que ahora di
rige. "Don Manuel Toussaint ante
puso el término laboratorio a su pro
vecto, con base en la estrategia de 
don Francisco Murillo, fundador del 
LaboratGrio Arte de la Universidad 
de Sevilla, quien sabía que en la Uni
versidad sólo los laboratorios podían 
percibir ayudas económicas espe
ciales para material" . 

Así nació en la UNAM el Labora-

torio Arte, primer nombre que reci
bió el IIE. Con él se instaló el Depar
tamento de Fotografía que Manuel 
Toussaint y sus colegas iniciales em
pezaron a incrementar. 

Hoy se ha convertido en el archivo 
fotográfico sobre arte más grande 
del país. Su objetivo es apoyar la la
bor de investigación del Instituto. 
También puede ser consultado por 
maestros de la UNAM e instituciones 
culturales reconocidas. 

Ante Margarita Latapí viuda de 
Toussaint, García Barragán afirmó 
que "seguramente don Manuel esta
ría muy complacido del respeto, ad
miración y reconocimiento que le 
profesan quienes lo conocieron y han 
aprendido la valía -de nuestro patri
monio artístico, especialmente el 
virreina!". 

Al acto asistió el maestro Julio La
bastida, coordinador de Humanida
des. O 
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Tercer Concurso universitario de cuento 1990 Nezahualcóyotl, Diploma, un lote 
de libros y discos y publicación en el 
Semanario "Dominical" del periódi
co "El Nacional". , 

La Secretaría Auxiliar de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Mé
xico, a través de la Dirección Gene
ral de Apoyo y Servicios a la Comu
nidad, con la colaboración del pe
riódico "El Nacional" 

Convocan 

Al Tercer Concurso universitario 
de cuento 1990, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

Primera. Podrán participar todos 
los alumnos inscritos actualmente en 
la UNAM. 

Segunda. Cada alumno podrá 
presentar un solo cuento de tema li
bre, por quintuplicado, de dos a 
ocho cuartillas máximo, escrito a 
máquina y a doble espacio. Deberá 
estar firmado con seudónimo, y en 
un sobre aparte en cuyo frente apa
rezca el seudónimo, los siguientes 
datos: 

• Nombre del alumno 
• Domicilio actual 
• Teléfono 
• Número de cuenta 
• Escuela o Facultad, semestre y 

carrera en que está inscrito 

Tercera. Los trabajos deberán ser 
entregados en la Subdirección de Ac
tividades Artísticas y Culturales de 
la Dirección General de Apoyo y Ser
vicios a la Comunidad, ubicada en la 
Zona Administrativa Exterior, Edifi
cio "C", 1er. Piso, a un costado del 
CONACyT, siendo la fecha límite de 
recepción el día 22 de noviembre de 
1990. 

Cuarta. Se premiará a los tres 
primeros lugares de la siguiente ma
nera: 

Primer Lugar: Medalla conmemo
rativa de los 400 años de fundación 
de la UNAM. Diploma, un lote de li-

bros y discos y publicación en el Se
manario "Dominical" del periódico 
"El Nacional". 

Segundo Lugar: Medalla conme
morativa de los "L" años de Auto
nomía Universitaria, Diploma, un 
lote de libros y discos y publicación 
en el Semanario "Dominical" del pe
riódico "El Nacional". 

Tercer Lugar: Medalla conmemo
rativa del X Aniversario de la Sala 

Quinta. El Jurado estará integra
do por escritores de reconocido pres
tigio. 

Sexta. El fallo del Jurado será ina
pelable. 

Séptima. Cualquier punto que no 
esté contenido en esta Convocatoria 
será decidido por el propio Jurado. 

• No se devolverá ningún trabajo. 

Segundo festival de canción 
popular universitaria 

La Secretaría Auxiliar, a través de la 
Dirección General de Apoyo y Servi
cios a la Comunidad, en colabora
ción con la Coordinación de Difu
sión Cultural y el Instituto Mexicano 
de la Radio, invitan a la comunidad 
estudiantil de la UNAM a participar 
en el Segundo festival de canción po
pular universitaria 1990, en las mo
dalidades de composición e interpre
tación, corno solista o con grupo, de 
acuerdo con las siguientes 

Bases: 

Primera. Podrán participar todos 
los alumnos inscrjtos actualmente en 
la UNAM, en cualquier género de 
canción popular. 

Segunda. El periodo de inscrip
ción queda abierto, a partir de la 
convocatoria en la Gaceta UNAM, 
hasta el 23 de noviembre del presen
te año. 

Tercera. La inscripción deberá 
realizarse en la Coordinación de Ac
tividades Artísticas y Culturales de 
tu escuela, facultad o plantel, indi
cando la modalidad en la que se par
ticipe ( composición o interpre
tación). Los solistas o grupos sólo 
podrán inscribir una canción por 
modalidad. 

Cuarta. El proceso de selección 
constará de: Primera eliminatoria 
del 26 de noviembre al 3 de diciem
bre, de la que resultarán seleccio
nados los mejores exponentes de cada 
escuela, facultad o plantel; las Se
mifinales se realizarán del 21 al 24 
de enero de 1991 , de la cual serán se
leccionados los mejores solistas y 
grupos de las escuelas, facultades y 
planteles. 

La eliminatoria final se realizará 
~n la Sala Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Universitario en fe
cha por determinar. 

Quinta. Los grupos y solistas que 
resulten seleccionados en ambas mo
dalidades: 

- Recibirán un diploma de recono
cimiento, se les programarán diver
sas presentaciones en auditorios de 
escuelas, facultades y dependencias 
de la UNAM, que serán promociona
das por medio de carteles, progra
mas de mano, publicaciones periódi
cas y entrevistas para Radio y TV; 
asírnisrno, recibirán apoyo técnico y 
ayuda económica para gastos de 
transportación y alimentación. 

Sexta. El jurado del festival estará 
formado por personalidades de reco
nocido prestigio en el medio y su fa
llo será inapelable. 
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C:ornunidaa----------------------------------------------------------------

La Facultad de Economía de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Mé
xico se complace en hacer del conoci
miento de sus académicos el estable
cimiento de la Cátedra Extraordina
ria Maestro Jesús Silva Herzog. 

Objetivo 

Esta Cátedra Extraordinaria se pro
pone contribuir a la superación de la 
calidad académica en la Facultad de 
Economía, dotando de estímulos 
económicos a su profesorado de ca
rrera. 

Origen de los recursos 

n fecha 14 de noviembre de 1989, 
y en presencia del doctor José Sa
rukhán, rector de la UNAM, quedó 
constituido ante el Banco Mexicano 
Somex el Fideicomiso denominado 
Cátedra Extraordinaria Maestro Je
sús Silva Herzog, mediante donati
vos provenientes de familiares, ami
gos y alumnos del Maestro Silva Her
zog. 

Integrantes del Comité Técnico 

Este Fideicomiso cuenta con un Co
mité Técnico integrado de la siguien
te manera: licenciado Juan Pablo 
Arroyo Ortiz (presidente); CP Jorge 
Parra Reynoso; licenciado Joaquín 
Ramírez Cabañas; licenciado Jesús 
Silva-Herzog Flores; CP Miguel So
l{)rzano Albores. Los miembros su-

·"'ntes son: licenciado Juan Fonce
ri-ada, CP Luz María Hernández, 
CP Gloria Pérez Urbina, licenciado 
Benito Rey Romay, licenciado Jesús 
Silva Herzog Márquez, y el licencia
do Jorge Tamayo López Portillo. Ac
túa como secretario técnico el licen
ciado Arturo Acuña Borbolla, secre
tario general académico de la Facul
tad de Economía. 

Carácter y contenido académico de 
la Cátedra 

La Cátedra Extra•.. dinaria consisti
rá en: a) dictar un curso extraordina
rio y, b) realizar un proyecto de in
vestigación. El curso extraordinario 
consistirá en una disertación sema
nal a lo largo de un semestre lectivo, 
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Cátedra Extraordinaria 
Maestro Jesús Silva Herzog 

Convocatoria 
y deberá versar sobre un tema fun
damental para la formación del eco
nomista. El curso será impartido a 
un grupo, seleccionado por la Direc
ción de la facultad, de treinta alum
nos regulares inscritos en los últimos 
seis semestres de la carrera y con un 
promedio de calificaciones superior 
a ocho. 

El tema del proyecto de investiga
ción será libre, de preferencia afín al 
tema sobre el que se dicte la Cátedra 
Extraordinaria, y vinculado al domi
nio de conocimientos que más atraje
ron el interés intelectual del Maestro 
Jesús Silva-Herzog. 

1 . 

a) 

b) 

e) 

Bases: 

Requisitos para postular: 

Formar parte del personal aca
démico de carrera de tiempo 
completo, estar adscrito a la 
Facultad de Economía en la 
fecha de la postulación y 
cumplir con los términos que 
establece el Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM. 
Haber estado vinculado a la 
docencia en la Facultad de 
Economía de modo consecuti
vo al menos durante los dos 
años anteriores a la fecha de 
postulación. El cumplimiento 
de esta tarea docente deberá 
asimismo ajustarse a los prome
dios de asistencia que dispone 
la fracción 11 del artículo 96 del 
Estatuto General de la UNAM. 
Para los efectos de esta convo
catoria no podrá ser considera
do como candidato el profeso
rado de carrera que tenga dos 
nombramientos simultáneos de 
medio tiempo dentro de la 
UNAM, o uno de medio tiempo 
en la UNAM y otro de similares 
características en otra institu
ción de educación superior. 

II . Forma y tiempo de la presenta
ción del programa de Cátedra 
y el proyecto de investigación. 

a) 

b) 

e) 

e) 

Los aspirantes deberán presen
tar por quintuplicado y en 
cuartillas mecanografiadas a 
doble espacio: 

Un programa para la Cátedra 
Extraordinaria y, 
Un proyecto de investigación 
que contenga una descripción 
del resultado a entregar en el 
plazo de un año. 
Los proyectos de investigación 
deberán ser inéditos. Quedará~;~ 
excluidos aquellos proyectos 
previamente registrados por su 
autor como temas de tesis de li
cenciatura; tampoco serán con
siderados trabajos contratados 
para otras instituciones; ni si 
tienen el carácter de manuales 
de organización y métodos, así 
como si se trata de trabajos pre
miados en otros certámenes o 
han sido elaborados por más de 
una persona. 
Tanto el programa de la Cá
tedra como el proyecto de in
vestigación deberán remitirse 
obligatoriamente bajo seudóni
mo. El académico entregará en 
sobre cerrado los datos necesa
rios para su identificación, en 
los que debe constar: nombre 
completo, seudónimo utiliza
do, domicilio y teléfono. Al 
frente del sobre se anotará el 
seudónimo del postulante. El 
sobre con los datos de identifi
cación personal deberá dirigir
se a: Comité Técnico de la Cá
tedra Extraordinaria Maestro 
Jesús Silva Herzog 1990, para 
ser conservado y debidamente 
asegurado por el Director de la 
Facultad de Economía, a fin de 
dar a conocer su contenido en 
la reunión del jurado. Tanto el 
proyecto como el programa de
berán estar respaldados por to
dos los elementos que los aspi
rantes estimen académicamen
te necesarios (programa espe
cífico, cronograma, bibliogra-

> 
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f) 

III 

a) 

b) 

fía, etcétera) y que faciliten la 
decisión del Comité Técnico. 
El plazo límite para postular a 
esta Cátedra Extraordinaria 
vence a las 18 horas dei 30 de 
septiembre de 1990. Por nin
gún motivo se recibirán docu
mentos fuera de la fecha y hora 
establecidos. La Secretaría Pri
vada de la Dirección extenderá 
a cada postulante un recibo ofi, 
cial que acreditará la recepción 
de sus documentos. , 

Jurado 

Integran el jurado de la Cá
tedra Extraordinaria los 
miembros del Comité Técnico. 
El jurado será presidido por el 
licenciado Juan Pablo Arroyo 
Ortiz, director de esta facultad 
y presidente del Comité Técni..: 
co de la Cátedra Especial. Ac
tuará como secretario técnico 
el Secretario General Académi
co de la Facultad de Econo-
mía. 

IV . Estímulos y distinciones 

a) 

b) 

e) 

El estímulo económico que se 
otorgará de acuerdo con la· re
solución inapelable del jurado 
consistirá en: 

Un millón de pesos mensuales 
exentos de impuestos durante 
doce meses. 
Si al término de los doce meses 
el titular de la Cátedra Extra
ordinaria entrega los resultados· 
anunciados en su proyecto de 
investigación, el Comité Técni
co deberá examinarlos y emitir 
un dictamen en un plazo no 
mayor de treinta días. Si el Co
mité Técnico lo considera un 
resultado académicamente 

. aceptable, el titular de la Cáte
dra Extraordinaria recibirá 
adicionalmente cinco millones 
de pesos', exentos de impuestos. 
Si el resultado del proyecto de 
investigación consiste en una 
obra para publicación, el Co
mité Editorial de la Facultad 
de Economía deberá examinar-

la y emitir un dictamen en urÍ 
plazo razonable. De ser apro
batorio, la Dirección de la Fa
cultad adquiere el compromiso 
de publicarlo a su costa en el 
programa editorial de la Facul
tad de Economía. 

Notas: 

a) El nombre del académico que 
resulte triunfador será dado a . 
conocer por el Comité Técnico 
de la Cátedra Extraordinaria a 
más tardar el primer día hábil 
del semestre lectivo 91-1. 

b) La Cátedra Extraordinaria se
rá inaugurada el14 de noviem
bre de 1990, aniversario del na
talicio del maestro Jesús Silva 
Herzog. 

e) El jurado podrá eventualmente 
declarar desierta la Cátedra 
Extraordinaria Maestro Jesús 
Silva Herzog, si considera que 
los trabajos presentados no r~ú
nen los requisitos académicos 
necesarios. 

d) 

e) 

f) 

g) 

La Cátedra Extraordinaria 
Maestro Jesús Silva Herzog no 
podrá declararse empatada. 
Resultar triunfador de la Cáte
dra Extraordinaria no exime al 
académico de dictar los cursos 
curriculares a que le obliga el 
Estatuto del Personal Académi
co. 
Cualquier expediente incom
pleto anulará automáticamen
te la candidatura . 
Los casos y situaciones no 
explícitamente aclarados en es
ta Convocatoria serán resueltos 
por el Comité Técnico de la 
Cátedra Especial Jesús Silva 
Herzog. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, 

septiembre 20 de 1990 

Presidente del Comité Técnico, 
Licenciado Juan Pablo Arroyo 

Ortiz 

Unidad Académico de los Ciclos Profesional y de Posgrodo 

Especialización en Estadística Aplicada 

Calendario de proceso de admisión 
Ciclo 1991 

Registro de aspirantes : hasta el 20 
de septiembre. 
Examen de admisión: 21 de septiem
bre., 17 h. 
Publicación de resultados: 28 de 
septiembre. 
Examen de Inglés: 4 de octubre, 10 
h . 
Inscripciones: del 22 de octubre al 9 
de noviembre. 
Inicio del semestre 91-1: 12 de no
viembre. 
Registro y entrego de guías poro 
examen de lunes o viernes, de 10 o 

15 y de 17 o 20 h , en lo Secreta ría de 
·Asuntos Escolares de lo Unidad A ca
démica de los Ciclos Profesional y 
de Posgrodo del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, lateral aven ida In
surgentes Sur, esquino con Circu ito 
Escolar Universitario, Ciudad Uni
versitaria , DF. 04510. Teléfono 5-50-
52-'1'5, extensiones 3553 y 3562. 

Mayores informes: Coordinación 
de la Especialización en Estadística 
Aplicada, lnstitutr de Investiga
ciones en Matem61 us Aplicadas y 
en Sistemas, 4o. pi •, Circuito Esco
lar Universitario, Cwdad Universita
ria, México, DF. 04510. Teléfono 5-
50-52-15, extensión 4565. 
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L a apertura comercial de México 
no es la solución ''mágica" a los 

problemas de industria y producción 
que experimenta el país. Para que 
rinda los resultados deseados debe
rán existir otras circunstancias que la 
apoyen,como la existencia de institu
ciones que favorezcan la competiti
vidad interna, aseguró el licenciado 
Mauricio de Maria y Campos, direc
tor del Area de Planeación del Banco 
Mexicano Somex, durante la cátedra 
abierta "Jesús Silva Herzog" ofrecida 
en la Facultad de Economía de la 
UNAM. 

Conforme pasa el tiempo es más 
inevitable hablar de mercados inter
nacionales; sin embargo, aunque es 
necesaria la apertura comercial de 
'~éxico -el país cuenta ya con una 
j J las economías más abiertas del 
mundo-, ésta se dio en plazos muy 
cortos y mediante cambios muy fre
cuentes. "Por evitar presiones polí
ticas internas se puede destruir lo lo
grado, sobre todo en materia in
dustrial". 

De Maria y Campos advirtió que 
el mayor reto de México en la ac
tualidad es hacer competitiva una 
industria que desde antes de la aper
tura comercial no lo era, pues no sa
tisfacía las necesidades de sus consu
midores. Así,deben crearse esquemas 
mucho más competitivos para que la 
empresa se desarrolle; sin com-
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Cátedra abierta Jesús Silva Herzog en Economía 

La apertura comercial necesita 
apoyo de la competencia interna 
El mayor reto de México es hacer competitiva su industria y re
solver la urgente demanda de un millón de empleos anuales 

petencia interna real no se puede as
pirar a alcanzar mayores niveles de 
competitividad mundial; "en cual
quier tipo de economía exitosa, sea 
abierta o cerrada, siempre se puede 
encontrar un alto grado de competi
tividad interna en una industria que, 
además, logra exportar . 

"Estos niveles de competiti\'idad 
no los puede esperar una economía 
que basa su éxito en la mano de 
obra, esquema que, por experiencia, 
no aporta mejorías para las naciones 
que lo practican y mucho menos 
cuando la mano de obra es suma
mente barata." 

Por ello, afirmó debe buscarse for
talecer la educación v el adiestra
miento y no descuid~r los aportes 
que pueden ofrecer el desarrollo de 
la tecnología y la protección a la crea
tividad, aspectos que tienen mucho 
que ver con el nivel de competencia 

industrial. tanto interna como multi
nacional. 

El empleo es también uno de los 
problemas más graves por resolver 
en el mediano y largo plazos. Cada 
año hay un millón de personas con 
necesidad de integrarse al mercado 
laboral, pero ·'no sólo no se resuelven 
los rezagos pasados,sino que cada vez 
se contrae más la generación de em
pleos". 

El ponente insistió en que el pro
blema del empleo desempeñará un 
papel de suma importancia, puesto 
que el desempleo es un indicador de 
que la justicia social no se ha alcan
zado mientras la liquidez económica 
y el poder se concentre tan sólo en 
unas cuantas manos. "Mientras exis
ta esta separación tangible entre los 
que tienen y no tienen no podrá ha
ber ningún tipo de solidaridad ni 
compromiso mutuo, esencial para la 
propulsión del desarrollo nacional". 

Al comentar la cátedra abierta, el 
maestro Raymundo Arroyo, profesor 
en la Facultad de Economía, señaló 
que planear el desarrollo industrial 
que se desea para el país cuando la 
mayoría de las empresas están en 
manos de la iniciativa privada "es 
simplemente un ejercicio loable, pe
ro no deja de ser un ejercicio", sobre 
todo porque aún no se logra una au
téntica vocación industrial, entendi
da como una industria comprometi
da con un proyecto de nación. 

México, afirmó el maestro Arrovo, 
perdió una gran oportunidad p~ra 
impulsar su desarrollo industrial al 
no haber logrado hacer de la banca 
nacionalizada una palanca real que 
pudiera, además de facilitar los re
curso~ económicos necesarios a las 
empresas, planear el desarrollo de los 
campos más importantes, de acuerdo 
con las conveniencias del país. l 
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Importante hablar de la Brecha de Acapulco 

El mayor potencial sísmico, 
en la zona sureste del país 
En los próximos años se prevé un movimiento telúrico 
similar al de 1985 en la costa de Guerrero 

Ante la posibilidad de que en 
nuestro país se registre un 

temblor similar al de 1985, las esta
ciones sísmicas instaladas en toda la 
República -especialmente en la zo
na sureste- representan una impor
tante fuente de datos, esenciales pa
ra el diagnóstico de este tipo de mo
vimientos,además deconstituirse en 
una valiosa herramienta de investi
gación . 

Coincidieron en los anteriores 
planteamientos especialistas que 
participaron en la mesa redonda A 
cinco años del sismo del 19 de sep
tiembre: avances y perspectivas, rea
lizada en el Auditorio Nabor Carrillo 
de· la Coordinación de la Inves
tigación Científica . 

El doctor Gerardo Suárez, direc
tor del Instituto de Geofísica de esta 
Ca~a de Estudios, indicó que en esta 
materia la región que hoy en día más 

mGACETA 
~UNAM 

preocupa a los sismólogos y que es 
motivo de investigación , es la del su
reste dei país, especialmente la Costa 
de Guerrero, pues ahí se registra el 
mayor potencial sísmico de México. 

Este grado de sismicidad se debe a 
la interacción de las placas tectóni
cas -"cascarones" formados en la 
parte exterior de la Tierra , de apro
ximadamente unos 80-100 kilóme
tros de espesor-, que al moverse no 
lo hacen en forma sistemática o con
tinua, sino esporádicamente provo
cando movimientos súbitos y, en 
consecuencia, temblores de gran 
magnitud. 

En la actualidad, es de gran im
portancia hablar de la Brecha de 
Acapulco, p ues durante largo tiem
po no se ha registrado ahí ningún 
temblor de considerable magnitud, 
sino únicamente de pequeña escala; 
sin embargo, en años posteriores se 

prevé que en esta zona pueda ocurrir 
un movimiento de 8.1 grados de 
magnitud. 

Al referirse a la instrumentación 
en esta materia, David Novelo, del 
Servicio Sismológico Nacional , indi
có que uno de los medios para obte
ner continuamente información es a 
través de microondas . También exis
ten aparatos estacionarios denomi
nados autónomos, que únicamente 
operan después de ocurrido el tem
blor. 

Además, desde hace año y medio, 
se estableció un sistema de detección 
automática que por medio de com
putadoras permite visualizar la señal 
sismológica con mayor precisión y 
reducir el tiempo del procesamiento, 
así como obtener información preli
minar inmediata a la ocurrencia d 
sismo. 

Otro punto importante ~e este 
programa es el enlace vía satélite con 
el Centro Internacional de Informa
ción Sísmica de Estados Unidos, · 
que permite obtener información 
-aproximadamente una hora o me
dia hora después de registrarse al
gún temblor importante en cual
quier parte del mundo- , lo cual se 
constituye en herramienta de trabajo 
para los investigadores en este cam-
po. . 

Mediante un ·convenio con el Ser
vicio Meteorológico estadunidense 
para 91-92 se pretenden instalar en 
nuestro país estaciones sismológicas. 
El principal punto sería la Isla So
corro, en la Paz, Baja California; 
Oaxaca y Yucatán; además de UI1?'1 
antena de satélite en la brecha gu6.1' 
rrerense, para en tiempo real recibir 
la información registrada en ese lu
gar. 

David Novelo informó que la 
UNAM plantea la instalación de 
ciertas estaciones vía satélite que el 
Sismológico Nacional utilizaría para 
enviar datos sobre la materia a dis
tintos países, de tal forma que Méxi
co cuente con una red sismológica de 
gran calidad. 

Finalmente, el especialista asegu
ró que con este tipo de cobertura na
cional los puntos de gran interés del 
país serían observados constante
mente, y ello es de gran importancia 
para las investigaciones sísmicas. D 

Roberto Pedraza 
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- Durante la jornada Reflexiones, 
organizada por la Dirección 

General de Servicios Médicos para 
recordar el V aniversario de los sis
mos de 1985, el rector José Sarukhán 
dijo que ante este tipo de fenómenos 
la Universidad Nacional quiere que 
toda la gente esté alerta, pues si bien 
tales acontecimientos son inevi
tables, el hombre puede disminuir e 
incluso evitar los riesgos que oca
sionan tales contingencias. 

Destacó también el hecho de que 
si los movimientos telúricos del 19 y 
20 de septiembre no tuvieron mayo
res alcances de los registrados, fue en 
gran medida por la intervención y 
puesta en marcha de los conoci
mientos que sobre ingeniería civil 
existen en nuestros país. 

Reflexiones sobre los terremotos de 85 

Contribuye la Universidad 
a la previsión de temblores 

Extraer de la amarga experiencia lecciones que nos puedan ser 
útiles para no repetir errores cometidos, expresó el Rector 

En este contexto, la Universidad 
ha jugado un importante papel al 
contribuir en la previsión de estas 
tragedias, a través de su investiga
ción y el aporte de conocimientos 
que la comunidad universitaria 
-maestros e investigadores- ha 
puesto al servicio del pueblo. "Si las 
normas de construcción derivadas 
del avance de la ingeniería civil me
xicana no se hubieran puesto en 
marcha, los resultados de los terre
motos de 1985 serían otros". 

El rector José Sarukhán dijo que a 
cinco años de distancia de los sismos, 
la UNAM invita a recordarlos no ba
jo una actitud pasiva, con la que 
simplemente nos condolamos de las 
personas muertas o desaparecidas, 
sino por medio de una donde estemos 
alertas. 

Con esta jornada, la Universidad 
desea recordar que Institutos como 
el de Geofísica y el de Ingeniería 
aportaron sus conocimientos para es
clarecer el fenómeno. Además, la co
munidad universitaria realizó diver
sas acciones para ayud~r a los dam
nificados. 

Para no repetir los errores cometi
dos y ser más eficientes w nuestro 
desempeño, el Rector dijo que de la 
amarga experiencia debemos extraer 
aquellas lecciones que nos puedan 
ser útiles. De esos días nos debe 
quedar clarb que ante tales si
tuaciones es necesario estar organi
zados y contar con una disciplina ad
quirida a base de esfuerzos. 

El doctor Rafael V aldés González, 
director general de los Servicios Mé
dicos1de esta Casa de Estudios, recor
dó la participación de los universita
rios luego del sismo de 7.8 grados de 
intensidad en la escala de Richter 

que sacudió a la ciudad de México y 
algunos estados de la República. 

En la Universidad Nacional, dijo, 
se integró la Coordinación General 
de Apoyo a los Damnificados gracias 
al esfuerzo de maestros, alumnos, in
vestigadores y empleados de todas 
las dependencias, qnienes constitu
yeron brigadas de verificación de in
formación, inspección, orientación 
sanitari~, de rescate y de remoción 
de escombros, entre otras. 

Durante el acto, al que también 
asistió el licenciado David Pantoja 
Morán, secretaridauxiliardeesta Ca
sa de Estudios, se realizó un simu
lacro, mismo que contó con la parti
cipación del Drpar.:amento de Bo~T! . 
beros y de Servicios Médicos de la 
UNAM. O 
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Concluyó el Encuentro de latinoamericanistas 

Fracasó en AL el capitalismo 
como fórmula de bienestar 
Exhortación a los gobiernos de la región a dar cabida a la 
participación e intereses reales de los pueblos 

.u ·.:-.spués de cinco siglos de "occi
dentalización", en América 

Latina ha fracasado el capitalismo 
como fórmula de bienestar y desa
rrollo. A su vez, la democracia polí
tica continúa divorciada del desa
rrollo económico, de la justicia social 
y, lo que es más inquietante, está 
perdiendo la soberanía nacional, ba
se en que debe sustentarse. 

Por tanto, precisa la declaración 
final del Encuentro internacional de 
latinoamericanistas. América Latina 
a fines del siglo XX -leída por la 
maestra Raquel Sosa-, es impres
cindible profundizar los procesos de
mocráticos y crear "una política que 
modifique las pautas actuales del po
der y dé plena cabida a la participa
ción y a los intereses reales de los 
pueblos latinoamericanos, para que 
así la democracia no se agote en los 
marcos electorales". 

Poco antes de concluir los trabajos 
se rindió homenaje al maestro Sergio 
Bagú, fundador del Centro de Estu
dios Latinoamericanos (CELA) de la 
FCPyS, quien ha contribuido a la ta
rea de las ciencias sociales con "jui
cio profundo, expresión sencilla, fino 
trato humano, solidaridad, serena 
tenacidad y responsabilidad univer
sitaria". La declaración final del en
cuentro también señala que América 
Latina se halla en un momento de 
zozobra histórica en el cual lo único 
cierto parece ser que las jóvenes ge
neraciones de hoy padecerán condi
ciones inferiores a las de sus prede
cesores. Nos encontramos en "el fa
moso 'decenio perdido' para los pue
blos del subcontinente, aunque no 
para las oligarquías locales ni para la 
potencia que ejerce la hegemonía re
gional". 

mGACFIA 
u.i.~UNAM 

La década de los ochenta en gene
ral fue positiva en el plano político, 
pues se distinguió por el ocaso de las 
dictaduras; aunque la transición cos
tó 250 mil vidas humanas, cuya cuo
ta mayor fue pagada por Centro
américa. 

"Cerca de 90 millones de latino
americanos viven en condiciones de 
indigencia absoluta y 200 millones 
más en estado de pobreza, mientras 
el resto se pauperiza diariamente 
comprometiendo el presente y el 
porvenir de la región." 

Aunque las nuevas democracias 
han abierto importantes espacios de 
libertad han sido incapaces de elabo
rar un modelo alternativo de desa
rrollo eeonóm_ico y social. Al parecer 
las leyes del libre mercado se han 
convertido en máquinas trituradoras 
del bienestar. Las promesas de una 

próspera economía de mercado se re
concentra cada vez más en la ri
queza, mientras el campo de los 
marginados y neomarginados se am
plía. 

"Al mismo tiempo, instancias gu
bernamentales renuncian a los más 
elementales atributos de la Nación 
para atraer supuestos torrentes de 
capital extranjero que nunca llegan, 
pese a haberse realizado todos los· 
reajustes estructurales exigidos a 
nuestras economías." 

·Así, las nacione~ de la región de
mandan de manera apremiante la 
unidad para negociar en pie de 
igualdad con el vecino del norte; pe-
ro además para insertarse con auto
ridad en el contexto internacional, 
caracterizado por grandes bloques. fl\ 
económico-políticos. ') 

.La construcción de la unidad es 
tarea difícil, por la oposición de las 
fuerzas interesadas en dividirnos y 
también por nuestros propios egoís
mos y miopías. 

Hoy la necesidad de recuperar el 
tiempo perdido parece evidente. El 
intelectual tiene un compromiso con 
su tiempo histórico, y éste exige rede
finir conceptos. "Es nuestra obliga
ción analizar los movimientos pro
fundos de la historia, contribuir al 
descubrimiento de nuestras señas de 
identidad política, ideológica y cul
tural y participar en la elaboración 
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de un proyecto histórico propio y re
novado que haga realidad la utopía 
posible y que nos convierta en prota
gonistas activos del desarrollo de la 
humanidad. Sólo así saldremos airo
sos de la encrucijada actual". 

Durante el acto de clausura el 
doctor Ricardo Méndez Silva, direc
to~ de la FCPyS, resaltó la riqueza y 
trascendencia de los conceptos verti
dos durante el Encuentro, por lo que 
"deben reproducirse en otros ámbi
tos para que se continúe con su dis
cusión··. 

El narcotráfico, pretexto para la 
hegemonía estadunidense 

El problema del narcotráfico es 
íactor importante de la política exte-

f rior norteamericana; pero sobre todo 
constituye uno de los múltiples pre
textos con que Estados Unidos pre
tende imponer su hegemonía en 
América Latina,dijo Luis Suárez, del 
Centro de Estudios de América, de 
Cuba. 

El tema debe ser analizado en su 
múltiple complejidad y tomando en 
cuenta las repercusiones que ha ge
nerado en los países subdesarrolla
dos, especialmente en los latinoame
ricanos, explicó. 

"No es casualidad que con el pre
texto del narcotráfico Estados Uni
dos impulse el despliegue militar en 
América Latina". Ejemplo de ello 
son Bolivia y Panamá. Es evidente 
que mediante dicha estrategia Nor
teamérica pretende redoblar sus me
canismos de dominación sobre nues
tro continente. 

Héctor Cuadra, profesor de la FC
PyS de esta Casa de Estudios, indicó 
que en América Latina a los grupos 
de poder sólo les interesa mantenerse 
en los primeros lugares del mercado 
internacional y olvidan la solidari
dad regional. Las sociedades con
temporáneas no pretenden la hege
monía militar o territorial, el con
trol de los mercados, es la vía de 
acceso al dominio político-econó
mico mundial. 

De esta forma, "el umbral del si
glo XXI para América Latina se pre
senta dramático y oscuro, porque 
habrá que luchar por la sobreviven
cía en "el estilo de las naciones pode-
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rosas, donde las sociedades históricas 
no tienen la menor importancia". 

Héctor Cuadra consideró que ante 
el triunfalismo de los moderniza.-:lo
res del sistema político internacional 
la mayoría de los países subdesa
rrollados padece marginación, ham
bre y pauperización. 

Para Luis Maira, director del Cen
tro para el Análisis de las Relaciones 
de Chile, los años ochenta repre
sentaron la "década pérdida" en 
cuanto al des¡urollo latinoamerica
no. Entre 1981 y 1989, el producto 
interno bruto por habitante en la re
gión -en dólares, a precio constante 
de mercado de 1980- cayó en un 
8.3 por ciento. En tanto que de 1980 
a 1989, el índice de los precios reales 
de 27 productos básicos latinoameri
canos de exportación presentó un de
terioro en su valor de más del 35 por 
ciento. 

Predijo que ante un mundo econó
mica y políticamente multipolar, 
donde se intensificarán los conflictos 
regionales de liderazgo - como suce
de en el Golfo Pérsico- , se agudiza
rán los problemas nacionales y reli
giosos, lo cual deberá considerarse 
en la planeación del futuro de Amé
rica Latina. 

Inevitable una política reformista 

Tras señalar que en América Latí-

na es inevitable una política refor
mista, Atilio Borón, miembro del 
Instituto de Investigaciones Euro
peo- latinoamericanas, de Argen
tina, consideró que sin este cambio y 
sin la cohesión de una conciencia po
lítica clara que dirija el proceso de 
transformación, "la sinrazón del 
mercado será la encargada de abrir 
las puertas a la anarquía" . 

Al participar en el Encuentro In
ternacional de Latinoamericanistas, 
el investigador indicó que el refor
mismo es la única opción realista pa
ra el subcontinente; de no impulsar
se esta medida se dará lugar a la re
constitución autoritaria y reacciona
ria del orden político de la región. 

Nuestras frágiles democracias sólo 
sobrevivirán si se promueven modifi
caciones sociales de una manera ful
minante, impidiendo la reorganiza
ción del campo antirreformista. 

Actualmente vivimos una etapa 
"estancacionista" , económicamente 
expansiva, donde América Latina es 
la mayor exportadora mundial de 
capitales hacia los países desarrolla
dos. A ello se suma el saqueo de exce
dentes mediante la deuda externa, el 
creciente escepticismo acerca de la 
democracia, y el que Estados Unidos 
se ha convertido en el mayor obs
táculo para alcanzarla. 

Para el profesor Atilio Borón, las 
> 
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reformas· sociales parece ser el único 
camino para avanzar, "justamente 
cuando en América Latina atravesa
mos por una de las crisis más graves 
de nuestra historia y cuando la he
gemonía ideológica del nuevo libe
ralismo plantea que lo único que se 
necesita son ajustes ortodoxos". 

Eduardo Ruiz, miembro del CE
LA de la UNAM, consideró que la 
coordinación de fuerzas para tener 
acceso al parlamento tiene como 
propósito frenar las posibilidades de 
desarrollo democrático y el crecí
miento de la izquierda. Actualmente 
se buscan mecanismos que modelen 
al sistema político latinoameric<>.no: 
que impulsen ciertos cambios y limi
ten otros. 

El investigador James Petras, 
miembro de la Universidad de 
Binghamtom en Nueva York, indicó 
que para Estados Unidos lo más im
portante es la preservación del Esta
do. En este sentido, Washington 
apoyaría la transición hacia un régi
men electoral, siempre que éste 
acepte su inserción en las institucio
nes autoritarias del Estado y en las 
estructuras económicas y sociates. 

El Encuentro internacional de la
tinoamericanistas. América Latina a 
fines del siglo XX, realizado para 
conmemorar el XXX Aniversario del 
CELA, fue auspiciado por la 
UNAM, la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung, Petróleos Mexicanos 
yelCONACULTA. D 

Juan Marcial, Roberto Pedraza 
y Gabríela Pérez ] avier 

mGACEfA 
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Misión social y política del personaje 

El Quijote, más que un libro, 
una declaración de principios 

Por razones de seguridad, Cervantes ocultó el verdadero propó
sito de esta obra tras la fingida parodia de los libros de caballería 

D urante más de 400 años, el Inge
nioso Hidalgo cervantino ha si

do objeto de un sinfín de análisis. Sin 
embargo, y pese a que en la literatu
ra universal El Qui¡ote es quizá la 
obra con la mayor bibliografía del 
mundo, se ha descuidado el examen 
de las ideas sociales, económicas, 
políticas, religiosas y morales que 
contiene, sostuvo el doctor Ludovik 
Osterc, catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 

Al participar en la Semana cer
vantina con la conferencia El verda
dero perfil del Don Quijote, dijo que 
contra lo que sustenta la crítica tra
dicional, esta obra no es tan sólo una 
parodia de las antiguas novelas de 
caballería, pues no persigue un ideal 
vago ni abstracto, sino que su profe
sión de la fe y el ideal se convierten 
en una declaración de principios y 
un programa de acción y lucha para 
restablecer "el reino de la justicia, el 
bien y la verdad en la Tierra''. 

Don Quijote nació en "la edad de 
hierro para resucitar en ella a la 
edad de oro", y en esta cita que deja 
vislumbrar la señalada misión social 
y política del personaje, "reside jus
tamente el meollo de la obra". 

La relación entre los libros de 
caballería y la novela de Cervantes 
se puede entender si se tiene en cuen
ta el poder absolutista de la monar
quía y la dictadura espiritual de la 
Inquisición, que hacían imposible 
toda libre expresión de pensamiento 
y conciencia. 

En este marco, Cervantes utiliza 
los recursos de la novela de caballe
ría -encantamientos, fantasmas y 

encantadores- como una "cortina 
de humo" para expresar, sin temor a 
represalias, sus críticas a las clases 
dominantes de su época. 

Por el carácter clasista de la crítica 
tradicional, que refleja los intereses 
creados, algunos estudiosos "no han 
podido o no han querido" penetrar 
ni ocuparse de El Quifotedesdeelpun
to de vista de su contenido, d~ sus 
ideas, lo que explica la tentativa de 
ocultar el pensamiento de fondo de 
esta importante obra. 

El Quíiote y su Dulcinea 

El doctor Ludovik Osterc, comen
tó: por razones de seguridad, Cer-

. vantes ocultó el verdadero propósito 
de esta obra tras la fingida parodia 
de los libros de caballería, estructu
rando la novela er¡ varios planos: el 
paródico, el satírico y el humanista, f 

sirviéndole el primero para encubrir 
a los dos restantes. 

Conforme varían los planos, cam
bia la figura del protagonista, a 
quien el autor lo presenta bajo 
cuatro formas: como hidalgo pobre 
de aldea, como figura paródica de 
caballero andante, como caballero 
andante-soldado y como portador de 
las ideas humanistas en lucha por 
una nueva edad de oro. 

Doctor en Letras Hispánicas, Lu
dovik Osterc señaló que a estas figu
ras del protagonista corresponden 
otras diferentes personalidades de su 
dama. Así, cuando nuestro héroe lle
vaba una vida tranquila y sin riesgos 
como Alonso Quijano en una aldea 
de la Mancha, se enamora de una la-
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bradora: Aldonza Lorenzo, hija de 
un vecino suyo. 

Y cuando debido a la excesiva lec
tura de los libros caballerescos dicho 
hidalgo se cree caballero andante en
cargado de liberar al mundo de los 
gigantes, endriagos y malos encanta
dores, Aldonza Lorenzo se convierte 
en su Dulcinea, o dama de sus pensa
mientos, pues no hay caballero an
dante sin dama a quien servir, según 
él mismo declara. Por último, en las 
escenas donde El Quijote cumple con 
su misión principal de luchar por un 
mundo más justo y más feliz, Dulci
nea representa la idea del bien uni
versal y el símbolo de un futuro me
jor. 

En su conferencia: Dulcinea, sus 
figuras y alcances, efectuada ell2 de 
septiembre, el catedrático apuntó: 
Dulcinea representa para la crítica, 
sobre todo la tradicional, el caso más 
desconcertante e incomprensible de 
la literatura universal. Es personaje 
y no lo es, ya que a lo largo de la no
vela nunca se tiene la certeza de su 
existencia; sin embargo, llena de sí 
toda la obra, al punto que sería in
concebible El Quijote sin la presencia 
de la Dulcinea del Toboso. 

"Al nacer Don Quijote se esfuma 
Alonso Quijano y del corazón del 
nuevo caballero surge paulatina
mente Dulcinea, cuya figura poco a 
poco irá ganando su fisonomía, 
desprendiéndose de la carne mortal 
de aquella Aldonza Lorenzo a quien 
·Ho sustento en sus primeros pasos." 

En el Aula Magna de la Facultad 
de Filosofía y Letras, el doctor Os
terc habló del amor platónico del ca
ballero andante manchego hacia 
Dulcinea: "el amor que don Quijote 
siente por la dama de sus pensamien
tos no nació en la vida real, sino en 
los libros, y constituye un impulso 
imitativo pues él necesita de una 
amada, igual que de Rocinante, pa
ra poner en práctica sus caballerías. 
Además, desde el ángulo de Cervan
tes y su obra este amor es mirado co
mo un pretexto, así lo da a entender 
el autor por boca de don Quijote, 
quien de verdad siente afecto por 
Sancho y por Rocinante, mas no por 
aquella que es el amor declarado". 

"Dulcinea, como figura principal 
-recalcó el también catedrático de 
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Filología Hispánica- representa pa
ra don Quijote la encarnación de su 
weal moral, social y político; encar
nación de su elevado concepto uni
versal, que consiste en una nueva 
edad dorada del género humano en 
la que reinarían la paz, el bienestar, 
la verdad y la justicia; la bienaven
turanza general. Este ideal está en la 
cima de sus pensamientos, por él 
lucha y vive, sin importarle el pe
ligro o el escarnio." 

El mismo Cervantes, el heroico y 
generoso Cervantes, puso su fe en 
Dulcinea, quien lo sostuvo durante 
los azares y desventuras de su vida. 
Ella le hizo levantarse con fiebre de 
la cama para pelear en Lepanto: ella 
le aconsejó que asumiera la respon
sabilidad de las fugas planeadas por 
él y los cautivos en las mazmorras de 
Argel; ella lo alentó para que convir
tiera la amargura de sus desgracias 
en la miel de sus libros; ella le ayudó 
para que desde los calabozos africa- · 
nos y las cárceles de Sevilla y Valla
dolid subiera a las más altas cumbres 
del genio y para que, tras una vida 
de continuos fracasos, realizase el 
milagro de convertirse e~ un triunfa
dor. 

Hay que leer El Qui;ote 

El maestro Antonio Alatorre llegó 
al aula magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras con un llamado: 
hay que leer El Q~i;otedeCervantes. 
Y con una propuesta: eliminar el for
malismo de la enumeración curricu
lar con que se presenta a los exposito
res en cualquier conferencia. 

Después de todo "si el ponente re
sulta un estúpido, el público lo con
firmará por más que lo hayan pre
sentado como una maravilla". Antes 
de iniciar todavía invitó a los asisten
tes a sentarse en las primeras filas. Y 
es que, refirió, cuando yo me siento 
atrás es para salir si me aburro. 

Previsión inútil, porque nadie se 
movió en cuanto comenzó a decir: 
hoy sólo se lee a José Donoso o a 
Carlos Fuentes, pero no se usa releer 
a Cervantes. 
Don Quiiote de la Mancha es una 
obra perfectamente legible. Para 
acercarse a ella no hace falta una 
educación colosal. Cualquier mo
mento, cualquier preparación son 
buenos. 

Entre reminiscencias de la casa fa-
> 
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miliar, donde a propuesta de su pa
dre El Quijote se leía en voz alta, el 
maestro Antonio Alatorre hizo aquí 
lo propio. Porque a eso vino a la Se
mana Cervantina de la Facultad de 
Filosofía y Letras, a proponer una 
lectura con entrega, el único tipo de 
lectura en la que él mismo cree. 

Leyó: las bodas de Camacho, la 
aventura con el caballero de los espe
jos y " .. .las bodas de Camacho, la 
aventura con el caballero de los espe
jos y ...... .la felicemente acabada · 
aventura de los leones." Deteniéndo
se apenas para comentar: la mayor 
parte de la obra se va en conversa
ciones; todas ellas llenas de chispa, 
ninguna inútil. Sobre los descuidos 
de Cervantes, dijo que.son un verda
dero encanto: como cuando primero 
habla de 12 millones de ejemplares 
vendidos de la primera parte de la 
novela, y luego el propio Don Quijo
te habla de 30. O aquel otro pasaje 
en que Sancho se detiene a un lado 
·del camino a pedir leche a unos pas
tores y ál reunirse con su señor, que 
lo llama ante la proximidad de una 
aventura, resulta que se detuvo a. 
comprar requesones. 

Al finalizar su intervención Anto
nio Alatorre hizo una recomenda
ción: No es bueno leer artículos sobre 
un libro antes de leer el propio libro, 
porque los prejuicios así obtenidos 
provocan desastres. 

Por su parte, Margarita Peña cues
tionó l¡¡ posición de algunos críticos, 
como Erik Auerbach, que insisten en 
ver en Don Quijote una novela don
de los acontecimientos se truecan en 
una moda de alegres y divertidos em
brollos. 

Lo que sucede es que estos críticos 
no comprendieron la obra. La comi
cidad en ella no es plana, simple, ni 
un fin en sÍ' misma, sino que es utili
zada como vehículo para exp~esar 
una gama de sentimientos mixtos. 
Lo cómico pocas veces aparece exen
to de tintes melancólicos. 

Tampoco triunfa siempre la vir
tud ni el final es un final feliz, como 
lo muestra la propia muerte del per
sonaje. Además, Cervantes era un 
hombre profundamente decepciona
do por la decadencia de España y 
por ello no hubiera podido escribir 

una novela de final feliz . La de la 
novela es, por ello, una problemáti
ca existencial, señaló. 

En su turno, el profesor José Anto
nio Muciño indicó que la novela de 
Cervantes constituye una respuesta 
del siglo XVII para romper con el es
tancamiento resultante del poder en 
sus múltiples modalidades. 

Luego, citando a Américo Castro, 
se refirió a la ·permanencia de esta 
novela a través del tiempo y a su 

Jornadas lascasianas 

efecto más visible: la mucha biblio
grafía que existe sobre ella. No obs
tante, Muciño coincidió con Castro 
en el sentido de que muchos de esos 
estudios no revelan una excesiva me
ditación; más bien son producto del 
entusiasmo que el Quijote continúa 
despertando en sus lectores. D 

María Dolores Martínez, 
Tamiela Treta y 

] aime Rosales 

U rgeelevar a rango constitucional 
el de1:echo de los grupos indígenas 

Desde la Colonia Fray Bartolomé de las Casas abogó por la 
defensa de los indios y aún hoy padecen sojuzgación 

• por qué los pueblos indios de 
r. América han sobrevivido a pe
Mr de las <!onstantes agresiones de 
que son objeto? El indio contestó: 
han podido sobrevivir porque aún 
tienen raíces enterradas en las mon
tañas. 

Los últimos testigos del mayor de
sastre de la· humanidad, los pueblos 
indígenas refugiados en ias monta
ñas, en los desiertos o en la profundi
dad de la selva, continúan proyec
tando la imagen de fidelidad absolu
ta a los principios de libertad, de so
lidaridad; siguen siendo los guar
dianes de nuestra madre tierra, los 
observadores de las leyes de la natu
raleza y del ciclo del tiempo. 

Al poner en marcha Las jornadas 
lascasianas. Derechos humanos con
temporáneos de los pueblos in
dígenas, en el marco de los festejos 
del 50 Aniversario del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ), el 
doctor Rolando Ordóñez Cifuentes 
señaló como la principal demanda a 
nivel del derecho positivo nacional el 

elevar a rango constitucional el de
recho de los pueblos étnicos. Ante 
ello se manifiestan tres actitudes: 
una considera que ya todo está le
·gislado a nivel de leyes ordinarias, 
con amparo constitucional; por lo 
cual sólo falta su cabal cumplimien
to; otra plantea las posturas del asilo 
legal como producto de una visión 
positivista en el tratamiento del 
problema; la más extrema se mani
fiesta en lo que se ha denominado un 
"genocidio constitucional". 

"Sin embargo, las organizaciones 
indígenas no gubernamentales, el 
propio gobierno y sectores importan
tes de la vida académica nacional se 
pronuncian por la inclusión de los 
pueblos indios en la Constitución." 

Ordóñez Cifuentes precisó que en 
su trabajo Utopía y revolución 
Guillermo Bonfil Batalla señala al
gunos de los problemas del mundo 
indígena: la defensa y recuperación 
de la tierra; el reconocimiento de la 
especificidad étnica y cultural; la 
igualdad de derechos frente al Esta-
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do, contra la represión y la violen
cia, entre otras. 

Pensamiento político-;urídico de De 
las Casas 

Tras calificar. a Fray Bartolomé de 
las Casas como lo mejor del pensa
miento religioso de la época, el doc
tor Rafael Márquez, director ·del 
Posgrado en la Universidad Paname
ricana, comentó -citando a un des
tacado intelectual mexicano-: si 
Motolinia fue el padre de los indios 
Las Casas pretendió ser su abogado. 

En lo jurídico estableció la ra
cionalidad de los indios; así como su 
derecho a la vida y a la integridad 
~orporal, a la seguridad personal, a 
1 dignidad, a su cultura, de reunión 

y de ser oídos para establecer su régi
men jurídico. 

"Las Casas fue congruente entre lo 
que decía y hacía. Su concepción 
jurídica sobre la defensa de los indios 
tuvo extraordinaria influencia en el 
pensamiento de la época." 

En lo político rechazó la guerra 
como instrumento de socialización 
de los indios de América y defendió a 
ultranza la libertad religiosa. Consi
deraba que el pueblo es el que hace 
al rey, por lo cual el poder pertenece 
a la comunidad y los gobernantes de
ben actuar de acuerdo con los intereses 
de sus súbditos; el bien común es la 
meta suprema de toda ordenación 
política; la justicia es el medio para 
la obtención del bien común; el gra-

f "o de perfección de una comunidad 
.,e encuentra en relación directa con 
la libertad política alcanzada por sus 
ciudadanos; sólo el pueblo puede 
enajenar la jurisdicción; las enco
miendas a perpetuidad son ilícitas; 
las leyes no deben ser monolíticas si
no un instrumento al servicio de la 
comunidad. 

Actualidad de su concepción 

Fray Gonzalo Balderas, del 
Centro de Derechos Humanos Fran
cisco de Victoria O P, indicó que se
gún Fray Bartolomé de las Casas no 
es posible separar la vivencia de la fe 
y la reflexión sobre ella de la historia 
de los pueblos. 

Para este clérigo, la fe cristiana es 
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incompatible con la injusticia y 
opresión; por ello, en una sociedad 
que se construye sobre el despojo y la 
injusticia es necesario anunciar el 
Evangelio desde los pobres. 

Hay que denunciar la idolatría de 
quienes se pretenden cristianos; ajus
tar el punto de vista del indio, del 
pobre y oprimido; hablar desde la 
experiencia; hacer nuestro el mundo 
del otro y entenderlo desde adentro; 
dar a conocer la idolatría de quienes 
hacen del oro su dios; es Cristo y no 
el oro el mediador de la salvación de 
la historia; la encomienda es contra
ria a la ley divina, natural y huma
na; más vale la libertad o la salud de 
los infieles que hacer de ellos cris
tianos cautivos destinados a la muer
te; no practicar la fe es peor que des
conocerla, es ignorar su sentido y 
exigencias; explotar al pobre es ne
gar la fe en Jesucristo. 

Las lecciones destacan 
contradic·ciones 

En vísperas del Encuentro de dos 
mundos, las lecciones de Fray Bar
tolomé de las Casas "nos son muy 
sugerentes porque ponen de relieve y 
condenan las contradicciones inter
nas de los procesos de conquista y co
lonización", estimó el doctor Enri-

que Valencia, del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FC
PyS) de la UNAM. 

Un aporte fundamental de la obra 
de Fray Bartolomé de las Casas es la 
consideración de que las diferencias 
entre los pueblos -lo distinto entre 
nosotros y los otros- no es argu
mento válido para justificar la domi
nación y la explotación . 

Para explicar su punto de vista ci
tó: "lo que simple y llanamente nos 
dice Las Casas, es que por ignorado 
y aislado que haya existido el indio 
durante siglos; por ajeno que haya 
permanecido a la difusión de la pa
labra evangélica; por distinta que 
pudiera ser su morfología, y por 
extrañas y aun bárbaras e inhuma
nas que se juzguen su religión, sus 
costumbres, sus instituciones, y en 
general su modo de vida, el hombre 
español -sobre todo el cristiano
no está sino en presencia de su próji
mo, es decir, de un ser tal como él 
mismo, tal como se concibe a sí mis
mo" . 

Fray Bartolomé de Las Casas con
dena la guerra de conquista. En este 
sentido, dijo Enrique Valencia, con
sideraba que " las gentes naturales de 
todas las partes y cualesquiera de 
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ellas donde hemos entrado en las In
dias, tiene derecho adquirido de ha
cernos guerra justísima, y este de
recho les durará hasta el día del 
juicio". 

Tal argumento aún tiene vigencia 
"y explica. y justifica lo que llamamos 
la resistencia cultural o etnocultural 
a los procesos de colonización". 

La doctora Hilda Varela, respon
sable del Posgrado en Relaciones In
ternacionales de la FCPyS, estimó 
que el pensamiento del clérigo des
pierta apasionados debates porque 
toca fibras sensibles que revelan 
fallas de tipo "epistemológico". Las 
mismas se perciben en el concepto 
del esquema universal de los 
europeos, el cual implica la compa
ración implícita de la cultura, el de
sarrollo y los valores morales. 

Otro error radica en la defensa de 
las culturas indígenas con base en ar
gumentos impregnados del cris
tianismo del siglo XVI; es decir, la 
defensa como una carga moral, de 
tratar de redimir las culpas de sus 
conciudadanos españoles que esta
ban cometiendo actos de barbarie 
contra aquellas poblaciones. 

En oposición a lo qUe pudiera es
perarse, las fallas aún persisten. En 
el .tema de los derechos humanos un 
estigma fuerte del occidentalismo 
consiste en concebirlos a partir de 
una dimensión individual, negando 
con ello el enfoque colectivo. 

Cuando se habla de derechos hu
manos de pueblos indígenas -dijo la 
doctora Varela- generalmente se 
maneja como un problema de mino
rías en extinción. No se puede negar 
la existencia real de un etnocidio, de 
un crimen en contra de los pueblos 
indígenas; por eso es necesario consi
derarlos como culturas de gran fuer
za y vitalidad. Precisamente por eso, 
a pesar del etnocidio, están vivas y 
presentes. 

Se busca la integración de los 
indígenas sin consultarlos 

Los indígenas se resisten a aceptar 
su integración a la sociedad nacional 
porque de ella sólo conocen los malos 
tratos y los ultrajes. Pese a esto, los 
religiosos y los civiles emplean diver-

sos mecanismos para alcanzar su ob
jetivo: destruir y aniquilar las mani
festaciones culturales de · dichos 
pueblos, afirmó el licenciado Juan 
Julián Caballero, maestro de la re
gión mixteca del país y miembro de 
la Asociación Nacional de Etnolin
güistas. 

Las pofíticas indigenistas para re
solver el problema de la diversidad 
cultural y lingüística de los 56 grupos 
étnicos que viven en el país, buscan 
la integración de los indios a la socie
dad nacional con una sola cultura y 
una misma lengua, sin tomar en 
cuenta su opinión. 

Caballero recordó que Fray Bar
tolomé de las Casas defendió tenaz
mente a los aborígenes del abuso de 
los encomenderos durante la Colo
nia. Sostuvo la tesis de que la única 
forma de convertirlos al cristianismo 
eran los medios pacíficos: ni soldados 
ni la fuerza de las armas como 
proponían los demás colonizadores. 

El ponente preguntó acerca de la 
validez de que un pueblo o civiliza
ción extranjera prive a otra del de
recho natural de practicar sus pro
pias creencias y costumbres con la fi
nalidad de controlarlos y someterlos, 
como sucedió en épocas anteriores. 

Hablar de la importante labor de 
Fray Bartolomé de las Casas no cons-

tituye un hecho aislado, es parte de 
la compleja realidad que a diario 
libran los indios para reencontrarse 
con su "yo colectivo". También es 
ocasión de realizar una profunda 
reflexión de quienes forman parte 
del grupo indígena protagonista y de 
aquéllos que comparten su situación 
desde fuera y observan actos genoci
das y etnocidas en el declinar del 
siglo XX. 

Durante el encuentro se dijo que 
la pérdida de identidad es un proble
ma internacional que forma parte de 
un proceso histórico, de un cambi9 
continuo que no puede detenerse y 
del cual nadie está exento. 

Hubo consenso respecto a que los 
indígenas están llamados a perder su 
identidad, no a base de ultrajes, sino 
sumándose a un proceso natural que 
los lleve a fundirse en una sola iden
tidad nacional, que respete los valo
res humanos de cada grupo y reco
nozca la enorme aportación de los 
indios en el desarrollo cotidiano de la 
sociedad. 

Situación jurídica del indígena en 
la historia 

El actual crecimiento de la pobla
ción indígena bilingüe y monolingüe 
es parte de un problema que está 
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presente en la historia del país: la in
tegración o no de los miembros de los 
antiguos pueblos de indios a modelos 
de pensamiento y desarrollo que les 
son ajenos, subrayó la maestra María 
del Refugio González, del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. 

Al dictar la conferencia El eterno 
retorno. Consideraciones sobre la si
tuación jurídica del indígena en la 
historia deMéxico, precisó: El reco
nocimiento del derecho natural de 
los indios a gobernarse como lo ha
bían hecho, así como a mantener sus 
costumbres es consecuencia de que la 
expansión española en América y en 
Filipinas se dio bajo el signo de la 
cruz. 
) Lo anterior dio a la Conquista y a 

la colonización en América una pe
culiaridad: los reyes tuvieron que 
hacer compatibles sus propios de
rechos al descubrimiento y a la con
quista de los territorios que no perte
necieran a otros príncipes cristianos 
con los de los gobernantes locales y 
los propios pueblos, siempre que 
aquéllos no se opusieran ni al domi
nio español ni a la predicación del 
Evangelio. 

En los numerosos pueblos in
dígenas se buscó desterrar todo rasgo 
opuesto a la religión y a las in
tenciones del Estado español. En 
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materia religiosa se produjo un 
sincretismo que aún no está cabal
mente estudiado; en cambio, en el 
aspecto jurídico se conservó de ma
nera fundamental el derecho in
dígena. 

La tenacidad de los pueblos in
dígenas por mantener sus cos
tumbres y sus derechos es sorpren
dente; este hecho recibe su reconoci
miento cuatrocientos cincuenta años 
después de la expedición de la Cédu
la Real. 

Actualmente, nuestro gobierno 
busca reconocer jurídicamente la es
pecificidad de las diferencias cultu
rales que han estado presentes a lo 
largo de todo este tiempo. 

En la época colonial, la constata
ción de que los indios eran diferentes 
llevó a los reyes, aconsejados porteó
logos y juristas, a establecer en las 
Indias un gobierno dual: el de la Re
pública de los españoles y el de la Re
pública de los indios. El resto de la 
población, mestizos y castas, no tu
-vieron un estatuto jurídico diferen
ciado. 

En general . se respetaron los 
pueblos de indios que no fueron ab
sorbidos por las ciudades españolas y 
al frente de ellos se mantuvieron go
bernantes indígenas, con facultades 

más reducidas que las de sus homólo
gos españoles. Para la administra
ción de justicia entre naturales o 
entre éstos y los españoles se estable
ció el Juzgado General de Naturales, 
con sede en la ciudad de México, en 
el que los pleitos se desahogaban a 
" verdad sabida y buena fe 
guardada" . 

Si bien es cierto que el ánimo de 
esta legislación buscó proteger a los 
indios incluso de los clérigos, el re
sultad~ acarreó pocas ventajas a los 
"beneficiarios" en cuanto a su de
sarrollo económico y cultural, "a la 
española". 

El periodo que culmina en 1821 
puede ser catalogado como protec
cionista, independientemente de las 
situaciones de hecho que en sentido 
contrario se produjeron a lo largo de 
este tiempo. 

En la evolución de la Independen
cia se produjo un hecho que puede 
servir para caracterizar el inicio de 
dicho periodo. Los gobernantes de 
Santiago Tlatelolco y San Juan _Te
nochtitlan se afiliaron a las comen
tes autonomistas criollas con el áni
mo de conseguir la igualdad que pre
conizaba la Constitución de Cádiz 
para los habitantes de uno y otro he
misferio. 
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.. No tengo noticias si se repitió en 
otras repúblicas de indios, pero a la 
lu7 de la forma en que se fueron de
sarrollando los hechos en que estu
vieron involucrados los indígenas, a 
lo largo del siglo XIX, puede pensar
se que no se trató de un asunto aisla
"ir, · 

~, , an tiguos caciques se fueron in
Cl ustando en las nuevas clases domi
nantes del México Independiente, a 
las que fueron accediendo también 
en forma paulatina algunos conjun
tos de mestizos y unos cuantos in· 
dígenas procedentes de grupos no 
privilegiados. Cada vez más, "in
dígena" se fue convirtiendo en sinó
nimo de marginado. 

Los indígenas se incorporaron a la 
Revolución, sobre todo en las huestes 
zapatistas; la reivindicación era: 
Tierra y Libertad. De igual forma, 
ingresaron en menor escala a los ejér
citos constituidos por obreros y cam
pesinos e incluso a los del norte del 
país. 

Desde antes de la expedición de la 
Constitución de 1917, agregó lama
estra González, ya había e¡ppezado 
a atenderse el problema agrario de 
nuestro país. El Constituyente reco
gió algunas de estas experiencias y 
buscó en los artículos 27 y 123 res
tablecer algunas de las condiciones 
del régimen proteccionista colonial, 
pero ya no sólo en beneficio de los 
indios sino también de los trabajado
res, y los campesinos. 

Culturalmente la mayor parte de 
los trabajadores de la sociedad ya no 
eran ni son indígenas. Desde el siglo 
XIX comenzó el proceso de separa
ción cultural entre el campesino y el 
indígena. El primero fue sufriendo 
procesos de aculturación que poco a 
poco lo separaron de sus raíces. 

Hoy en día se han invertido los 
términos de la pirámide social. En 
1555, menos de la décima parte de la 
población del entonces virreinato 
eran españoles. Actualmente, poco 
más de la décima parte de la pobla
ción está constituida por indígenas. 

Al igual que Carlos V, se reconoce 
ahora la especificidad de la cultura 
de los pueblos indígenas. La gran di
ferencia está en que en 1555 el límite 
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de sus derechos estaba señalado por 
la religión y la legislación del Estado 
español. 

Finalmente agregó que: en aquel 
entonces la medida se tomó porque, 
como decía el rey, "conviene al serví-

cio de Dios Nuestro Señor y al nues
tro". Hoy, un estado laico reconoce 
las mismas peculiaridades. O 

Juan Marcial , Alberto Navarro, 
Rosa María Casque, 

Ana Lilia Torices 

Publicaciones_:-------------------

Instrumentos de apoyo 

Las obras de consulta impulsan 
la investigación en el mundo 

El Catálogo colectivo de publicaciones periódicas sobre energía, 
auxiliar en la localización de textos especializados 

,..~J'4,1rir ... ~4•.0l( .. !!illl-lo·,¡._~ .. 
~-....tll . .aw-."! .'(JooUhillf«;.o Y:,_,.. 
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Resulta claro que las obras de con
sulta son necesarias para incre

mentar cualitativa y cuantitativa
mente la investigación científica y 
humanística . Por otro lado es evi
dente el papel que en las bibliotecas 
desempeñan este tipo de materiales 
como instrumentos de apoyo en la 
búsqueda de información especiali
zada. 

Ante estas consideraciones, el Pro
grama Universitario de Energía de la 
UNAM ofrece a la comunidad uni
versitaria el Catálogo colectivo de 
publicaciones periódicas sobre ener
gía existentes en las bibliotecas de la 
República Mexicana, de Felipe Me
neses y María Alma García, para 
coadyuvar a la solución de los pro
blemas que se originan en torno a la 
búsqueda y localización de las publi
caciones especializadas en el área. 

El catálogo incluye 708 títulos de 
publicaciones. periódicas, distribui
das en 142 bibliotecas. En esta obra, r , 

f ' \ 11 la recuperación de in ormacion se 
puede realizar por título, y en las 
instalaciones del PUE es posible con
sultar la base de datos (CATT) que 
permite efectuar búsquedas por te-
ma, biblioteca, editorial, país e 
idioma. 

Para adquirir la presente publica
ción dirigirse a las instalaciones del 
Programa Universitario de Energía, 
o enviar una solicitud al doctor Ma
riano Bauer, director del organismo, 
a la siguiente dirección: Programa 
Universitario de Energía, Edif. de la 
Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico, Circuito Exte
rior, Ciudad U níversitaria, A P 
70172, México DF, CP 04510. 

Informes: Teléfonos 550-58-71 y 
550-52-15, extensión 3871. o 
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Centro de Ciencias de lo 
Atmósfera 

Semin.arios del Centro 
dé Ciencias de la 

Atmósfera 
El Centro de Ciencias de lo At
mósfera invito o uno conferencio 
que se llevará o cabo en su Salón 
de seminarios el 21 de septiem
bre o los 12:30 horas y que será 
dictada por el doctor Ernesto Jáu
regui, sobre El bioclima ae las 
ciudades tropicales. 

Además, o las 12 horas del mis
mo día, el M en C Orlando Delga
do Delgado expondrá un resumen 
sobre el estado del tiempo duran
te lo semana anterior. 

Resultado del Segundo 
concurso universitario 

de poesía 1990 
la Secretaría Auxiliar; a través de 
lo Dirección General de Apoyo y · ·. 
Servicios o la Comunidad, infor
mo a los participantes en el Se
gundo concurso universitario de 
poesía 1990 y a la comunidad uni
versitario en general que el juro
do, integrado por Héctor Carreto, 
Jaime lópez y Silvia Tomase Rive-
ra, se reunió el pasado 13 de sep
tiembre para examinar alrededor 
de 250 trabajos, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

1 er. lugar: Dante Arturo Salga
do González. Facultad de Filo
sofía y letras. 

2do . lugar: Miguel Quintero Ri
vera. Facultad de Ciencias. 

3er. lugar: José Julio Sondovol 
Cedillo. Facultad de Filosofía y 
letras. 

Menciones honoríficas: Carlos 
Saavedra, Facultad de Filosofía y 
Letras; Víctor Valdez, Facultad de 
Filosofía y Letras; Jesús Gómez 
Morón, Facultad de Filosofía y Le
tras; Joaquín Priego y Romo, Fa
cultad de Filosofía y Letras; Fer
nando Gálvez de Aguinogo, Fa
cultad de Fi losofío y Letras. 

Lo Dirección General de Apoyo 
y Servicios a lo Comunidad indica
rá con oportunidad el día y fecho 
en que se llevará o cabo lo pre
mioción de este Concurso. 
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Instituto de Investigaciones en 
Materiales 

La importancia de los 
grutas de México 

El Instituto de lnv~stigaciones en 
Materiales invito o lo plática del 
Seminario del Departamento de 
Polímeros, con el título de la im· 
portancia de las grutas de Méxi· 
co, que será impartido por el pro
fesor José Luis Beteta, del Grupo 
Industrial Minero México, el día 
de hoy. 

Asimismo, extiende la invita
ción paro la conferencia Cristales 
líquidos, que impartirá el profe
sor Peters Polffy-Muhoray, delli
quid Crystals lnstitute Kent Uni
versity, lo cual se llevará o cabo 
el viernes 21 del presente a los 11 
horas, en lo Solo de Conferencias 
del 11M. 

Coordinación de la Investigación 
Científica / Centro Universitario 
de Comunicación de 1~ Ciencia 

Coloquios de 
investigación 

Lo Coordinación de _lo Investigo
don Científico y el Centro Univer
sitario de Comunicación de lo 
Ciencia invita al ciclo Coloquios 
de investigación, que continúa 
con los siguientes conferencias.: 

Septiembre 

Jueves 20: Mus~o de las ciencias. 
Luis Estrada Mortínez, José Sa
rukhón y Jorge Flores Voldés. 

Jueves 27: El desarrollo de las 
ciencias sociales en México de 
1960-1980. Ricardo Pozas. 

Ambos actividades se efectuarán 
en el Auditorio Nabar Corrillo de 
la propia. Coordinación de lo In
vestigación Científico, CU, o los 
18 horas. 

Convocatoria 

11 Seminario de procesos cognoscitivos 

Se convoca a los profesores e inves
tigadores interesados en el área de 
procesos cognoscitivos y sus impli
caciones en la educación a partici
par en el 11 Seminario de procesos 
cognoscitivos que organizan: Centro 
de Enseñanza de lenguas Extranje
ras, Centro de Investigación y Servi
cios Educativos, Centro de Instru
mentos, Facultad de Ciencias, Facul
tad de Química e Instituto de Inves
tigaciones en Matemáticas Aplico
das y en Sistemas, UNAM. 

El seminario tendrá uno duración 
aproximada de seis meses en sesio
nes quincenohils y se iniciorá el 27 
de noviembre del presente año. 

Se podrá participar con trabajos 
en áreas como: procesos de razono
miento , epistemología, metodo
logía , representaciones concep-

tuoles, memoria y estrategias de so· 
lución de problemas. 

Los interesados deberán presen
tar un resumen de 3 o 5 cuartillos o 
doble espacio, de acuerdo con el si
guiente formato: título, autores, 
institución, palabras clave, planteo
miento del problema, metodología, 
avances y referencias (máximo 5). 

los documentos deberán entre· 
gorse a más tardar el 5 de no
viembre en el CISt: con Soro Gospar 
(5-50-52-15, extensión 4687) o bien 
en: Centro de Instrumentos con Fer
nando Flores (5-50-56-96) o Facultad 
de Ciencias con Angélico Alucema 
(5-50-59-15). 

Para mayores informes comuni
carse al 5-50-56-96 con Fernando 
Flores (CI) o al 5-48-71-93 con lucilo 
Méndez (Facultad de Química). 



ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS DIVERSOS ACUERDOS 
QUE ESTABLECEN LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA Y DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

CONSIDERANDO 

- Que en atención a la naturaleza esencial
mente académica de la Universidad, la Rec
toría ha acordado diversas medidas tendentes a 
reorganizar la estructura administrativa de la 
Institución, con el propósito de lograr que la 
administración se vincule en mejor forma con 
las actividades académicas y brinde un mayor 
apoyo a la realización de los fines sustanti~os 
de la Universidad. 
- Que la reorganización de la estructura ad
ministrativa de la Universidad, se ha venido 
haciendo de manera sistemática, racional y 
con apego a la Legislación Universitaria,procu
rándose constantemente, entre otras cosas, la 
reagrupación de las funciones de las distintas 
dependencias administrativas de acuerdo con 
su naturaleza y objetivos. 
- Que en aras de una mejor distribución de 
las funciones que corresponden a la Adminis
tración Central, y de los recursos con qne 
cuenta la Institución, resulta conveniente que 
la oficina del Abogado General se concentre, 
básicamente, a asesorar a las diversas instan
cias y dependencias universitarias, respecto de 
lo previsto en las disposiciones jurídicas que ri
gen la estructura y funcionamiento de nuestra 
Universidad, así como a atender adecuada v 
oportunamente, en salvaguarda de los intere"
ses legales de la Institución, los procedimientos 
administrativos y conflictos de carácter juris
diccional que se ventilen ante las autoridade.-; 
competentes. 
- Que compete a la Secretaría Administratil a 
la función de establecer y operar el ,,istcma ik 
administración de personal , administrar las 
prestaciones contractuales y proponer e im 
plantar las políticas para las relaciones con Jo~ 
sindicatos de trabajadores al servicio de la Ins
titución. 
- Que conviene al mejor desarrollo de las ta
reas de la Dirección General de Personal , el 
que esta dependencia se concentre en la aten
ción de las funciones técnicas y operativas de la 
administración de personal, con independen
cia de las encaminadas a coordinar las rela
ciones con los sindicatos del personal al servicio 
de la Universidad, y 
Por lo expuesto y con fundamento en los ar · 
ticulos 9o de la Ley Orgánica y 34, fracciones 
IX y X del Estatuto General , se expide el si
guiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se reforma el artículo Segundo del 
"Acuerdo que Reorganiza la Estructura de la 
Secretaría Administrativa de la UNAM", pu
blicado el 17 de abril de 1989 en Gaceta 
UNAM, para quedar en los siguientes térmi
nos: 

"Segundo. 

VI. 

VII. 
VIII. 

Dirección General de Actividades De
portivas y Recreativas. 
Sistema de Tiendas de Autoservicio v 
Coordinación General de Asuntos L~
borales" 

SEGUNDO. Se refori]'Jlf el artículo Tercero del 
"Acuerdo que Reorgapjza la Estructura de la 
Secretaría Administrativa de la UNAM", para 
quedar como sigue: 

"Tercero. Serán funciones de la Dirección Ge
neral de Personal : 
l. Efectuar la revisión, registro y autorización 
de los movimientos de altas, bajas y licencias 
del personal universitario según las disposi 
ciones normativas establecidas en la Legisla
ción Universitaria. 
II . Efectuar la revisión, registro y autorización 
del pago de honorarios por servicios profesio
nales prestados a la Institución. 
III . Elaborar la nómina del personal universi
tario, efectuando los descuentos y retenciones 
fiscales, administrativas y contractuales que 
correspondan del salario de los trabajadores. 
IV. Generar y proporcionar a las autoridades 
universitarias, los informes v estadísticas rela
tivos al personal univ'ersitarÍo. 
V. Revisar, registrar y autorizar las certifica
ciones, remuneraciones adicionales y el otorga
miento de las prestaciones estipuladas en los 
Contratos Colectivos de Trabajo vigentes v di
fundir entre la comunidad la informació~ so
bre los servicios que proporciona. 
VI. Expedir con carácter oficial las constancias 
de empleo, hojas de servicios, credenciales y 
demás documentos relacionados con el perso
nal. 
VII. Acreditar al personal universitario ante el 
ISSSTE y otras entidades en su caso, para la 
obtención de las prestaciones y servicios que 
otorguen. 
VIII. Integrar y custodiar los expedientes y 
kardex de los movimientos y documentación 
del personal universitario. 
IX. Seleccionar y contratar al personal admi
nistrativo de base, para cubrir las vacantes de 
las diferentes dependencias de la UNAM. 
X. Analizar y dictaminar, desde el punto de 
vista técnico-administrativo, las solicitudes de 
creación, retabulación y reubicación de plazas 
administrativas que presenten las dependen
cias de la UNAM, considerando su impacto en 
la racionalidad de las estructuras de organiza
ción. 
XI. Coordinar el reclutamiento, selección, 
entrenamiento, actualización y desarrollo del 
personal de confianza adscrito a las Secretarías 
y Unidades Administrativas de las dependen
cias universitarias, así como el establecimiento 
de servicios de asesoría en materia de admi
nistración universitaria a dichos órganos. 
XII. Mantener actualizado el Manual de Orga
nización de la UNAM y coadyuvar alrt~anteni
miento de los manuales de organización espe
cíficos de las tiependencias. 
XIII. Desarrollar y mantener actualizados los 
sistemas, procedimientos, políticas y estructu
ras de organización, que le permitan a las di
versas áreas de la Dirección realizar sus fun- ' 
ciones con mayor calidad y oportunidad, así 
como apoyar en su caso a otras dependencias. 
XIV. Promover y apoyar el intercambio de in
formación con instituciones de educación su
perior, en cuanto a sueldos y salarios, incenti
vos, prestaciones y avances técnicos, a fin de 
mantener actualizada la administración de 
personal en la UNAM . 
XV. Participar en las actividades de su compe
tencia relacionadas con las revisiones salariales 
y contractuales académica y administrativa." 
TERCERO. Se adiciona al "Acuerdo que Re
organiza la Estructura de la Secretaría Admi
nistrativa de la UNAM", el artículo Décimo. 
en los siguientes términos: 

"Décimo. Serán funciones de la Coordinación 
General de Asuntos Laborales: 
l. Atender los asuntos laborales en tanto no 
sean sometidos a la consideración de instancias 
jurisdiccionales externas, y coordinar el de
sahogo de los asuntos derivados de la aplica
ción de los Contratos Colectivos de Trabajo, ca
nalizando los que no sean de su competencia 
directa a las instancias correspondientes y dán
doles el seguimiento debido. 
II. Proponer al Secretario Administrativo de la 
UNAM la integración de la representación de 
la Universidad ante las Comisiones Mixtas 
Contractuales, y coordinar el funcionamiento 
de las mismas. 
111. Participar en las revisiones salariales y de 
los Contratos Colectivos de Trabajo académi
co y administrativo. 
IV. Planear, organizar, dirigir, instrumentar y 
controlar de acuerdo con el Contrato Colecti
vo de Trabajo, y Convenios y Reglamentos de 
la Comisión Mixta Permanente de Capacita
ción y Adiestramiento, las acciones en materia' 
de capacitación y adiestramiento del personal 
administrativo de base, tendentes a su mejora
miento y desarrollo. 
V. Coordinar la impartición de círculos de es
tudio de educación básica para adultos al per
sonal universitario que así lo requiera, con ba
se en los lineamientos establecidos en el Con
trato Colectivo de Trabajo, Convenios y Re
glamentos. 
VI. Planear, organizar y coordinar los progra
mas educativos de los Centros de Desarrollo 
Infantil y Jardín de Niños de la Institución, 
con base en la normatividad oficial vigente, 
tanto de la UNAM como de la Secretaría de 
Educación Pública. 
VII. Promover y apoyar el intercambio de in
formación de índole laboral con otras institu
ciones." 

Consecuentemente, el original artículo Déci
mo, pasará a ser el Décimo Primero. 

CUARTO. Se deroga la fracción IV, del ar
tículo Primero del "Acuerdo que Reorganiza la 
Estructura Administrativa de la Oficina del r 
Abogado General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México", publicado en la Gaceta 
UNAM. de fecha 8 de junio de 1989, conservan
do la Oficina del Abogado General las demás 
funciones que se establecen en el citado acuer
do. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los recursos humanos y materia
les, tanto de la Coordinación General de la 
Contratación Colectiva de la Oficina del Abo
gado General, como de las Subdirecciones de 
Capacitación y Asuntos Laborales, y de los 
Centros de Desarrollo Infantil, de la Dirección 
General de Personal, con excepción del área de 
Selección y Capacitación de Personal de Con
fianza, quedan adscritos a la Coordinación 
General de Asuntos Laborales. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en 
vigor el día de su publicación en Gaceta 
UNAM, 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 20 septiembre de 

' 1990 
EL RECTOR 

DOCTOR ]OSE SARUKHAN 



• BECAS 

Becas en Italia para especialización 
en hidrología. Dirigidas a profesionales 
de ingeniería civil. Duración: 10 de di
ciembre de 1990 al 7 de junio de 1991. 
Lugar: Centro Internacional de Hidrolo
gía Dino Tonini de la Universidad de 
Padua. Responsable: Gobierno de Italia. 
Idioma: inglés. La beca cubre inscrip
ción, hospedaje, alimentación, apoyo 
económico adicional, seguro médie0 y 
contra accidentes y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesional; edad máxi
ma 35 años. Fecha límite: 1 de octubre 
de 1990. 

( \Jecas en Italia para seminario sobre 
nuevas técnicas de gestión de la deuda 
pública. Dirigidas a profesionales en el 
campo del derecho. Duración: 2 al 15 
de diciembre de 1990. Lugar: Instituto 
Internacional de Derecho para el Desa
rrollo, Roma. Responsable: Gobierno de 
Italia. Idioma: inglés. La beca cubre in..'>
cripción, hospedaje, alimentación yse¡.¡:u
ro médico y contra accidentes. 
Requisitos: título profesional; experien
cia profesional en as).lntos legales inter
nacionales. Fecha límite: 18 de octubre 
de 1990. 

Becas en Japón para curso de ingenie
ría sobre red digital de servicios inte
grados internacionales. Dirigidas a 
profesionales del campo de las ingenie
rías. Duración: 14 de enero al16 de fe
brero de 1991. Lugar: Kokusai Denshin 
Uenwa Co. LTD, Tokio. Organismo res-

. .. ponsable: Agencia de Cooperación In
ternacional del Japón (JICA). Idioma: 
inglés. La beca cubre hospedaje, ali
mentación, apoyo económico adicional, 
seguro médico y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesional; conocimien
tos básicos de comunicaciones digitales; 
experiencia en el área. Fecha límite: 16 
de octubre de 1990. 

Becas en Japón para especialización 
en diseño de maquinaria agrícola. Di
rigidas a profesionales,en ingeniería me
cánica o agrícola. Duración: 11 de 
febrero al 25 de octubre de 1991. Lugar: 
Centro Internacional de I:;ntrenamiento 
para la Agricultura de Tsukuba, Ibariki
Ken. Organismo responsable: Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón 
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(JICA). Idioma: inglés. La beca cubre 
hospedaje, alimentación, apoyo econó
mico adicional, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: título pro
fesional; experiencia mínima de tres 
años en el área; trabajar en el campo del 
diseño o desarrollo de maquinaria agrí
cola; edad máxima 42 años. Fecha lími
te: 5 de noviembre de 1990. 

Becas en Japón para seminario sobre 
control de riesgos contra la salud en 
el proceso de modificación de los ali
mentos. Dirigidas a profesionales en in
geniería en alimentos y especialistas en 
el área. Duración: 21 de enero al 25 de 
marzo de 1991. Lugar: Kumamoto y 
Kagoshima. Organismo responsable: 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA). Idioma: inglés. La be
ca cubre alimentación, hospedaje, apoyo 
económico adicional, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: título pro
fesional; experiencia laboral en el área 
mínima de cinco años; edad máxima 50 
años. Fecha límite: 8 de octubre de 
1990. 

Becas en Japón para curso de biotec
nología en plantas y microorganis
mos. Dirigidas a profesionales en el 
campo de las ciencias naturales. Dura
ción: 7 de enero al 27 de mayo de 1991. 
Lugar: Facultad de Agricultura, Univer
sidad de Kobe. Organismo responsable: 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA). Idioma: inglés. La be
ca cubre hospedaje, alimentación, apoyo 
económico adicional, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: título pro
fesional; experiencia laboral mínima de 
cuatro años; edad máxima 40 años. Fe
cha límite: 1 de octubre de 1990 (2o. 
aviso). 

Becas en Japón para el seminario 
"Evaluación de la eficacia de la droga 
en la medicina". Dirigidas a profesiona
les en medicina, farmacia o áreas afines. 
Duración: 14 de enero al 29 de abril de 
1991.Lugar; Kumamoto, Saitawa, Osaka 
y Tokio. Organismo responsable: Agen
cia de Cooperación Internacional del Ja
pón (JICA). Idioma: inglés. La beca cubre 
hospedaje, alimentación, apoyo econó
mico adicional, seguro médico y trans
porte a6reo. Requisitos: título profesio
nal; experiencia laboral en el área~ edad 

máxima 45 años. Fecha límite: 19 de 
octubre de 1990 (2o. aviso). 

• CURSOS 

Curso de posgrado en Suecia sobre 
política científica y tecnológica. Diri
gido a profesionales de ingeniería, cien
cias sociales y naturales. Duración: un 
año y medio, a partir del1 de septiembre 
de 1991. Lugar: Lund. Organismo res
ponsable: Agencia Sueca de Coopera
ción Internacional (131TS). Idioma: 
inglés. Requisitos: título profesional; ex
periencia laboral en planeación y desa
rrollo de políticas de ciencia y 
tecnología o en investigación. Fecha lí
mite: 20 de octubre de 1990. 

• REUNIONES 

III Encuentro latinoamericano soh1·e 
enseñanza artística. Dirigido a artistas, 
profesores de arte y científicos interesa
dos en encontrar una más amplia y pro
funda utilidad social de la cración 
intelectual y en mostrar las múltiples fa
cetas de la creatividad de los pueblos la
tinoamericanos. Duración: 15 al 18 de 
enero de 1991. Lugar: Palacio de las 
Convenciones, La Habana, Cuba. Se 
abordarán, entre otros, los siguientes te
mas: universalidad e identidad artística, 
políticas educacionales, historia de la en
señanza de las artes, 500 años de histo
rfa: el legado de España. Informes: 
Apartado 16046, La Habana, Cuba . 

• INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edilicio de Posg1·ado, 2o. piso, costado 
sur de la Torre II de Humanidades, 
Ciudad Universitaria. 

~a-mdeao 
Intercambio Académico 



l>eportes __ ~~-----------------------------------------------

Cambios en el grupo de Coaches 

Presentó Cóndores sus elementos 
para conquistar el título 1990 

Coacheo renovado. 

D urante la presentación a la pren
sa de los 68 elementos que este 

año conforman el equipo Cóndores, 
el entrenador en jefe, Diego García 
Miravete, declaró que la meta prin
cipal de estos jugadores es obtener el 
cetro de la campaña 1990 de futbol 
americano para entregárselo a la 
Universidad. 

En el acto, realizado el pasado 14 
de septiembre 'en el Estadio Olím
pico Universitario, dijo que entre las 
novedades que presenta el equipo 
aurinegro están los cambios en el 
grupo de coaches. En este sentido, 
mencionó a los jugadores Jesús Náje
ra, Javier Olvera, Diego García de la 
Cadena, Luis Araiza, Alejandro La
ra, Eduardo González, Roberto Pa
reyón, Luis Ocariz y los hermano!> 
Rafael y Jaime Suárez, este último 
capitán de la escuadra universitaria. 

Al calificar el reciente triunfo ante 
los Indios de Adams State College 
como historia, García Miravete con
sideró que el juego más importante 
ahora es el que se presente cada fin 
de semana. Este 22 de septiembre, a 
las 15 horas, Cóndores se enfrentará 
a las Aguilas Reales, en el Estadio 
Roberto "Tapatío" Méndez. 

Hizo mención también del gran 
apoyo que recibe la organización 
por parte del Patronato dirigido por 
~1 CP Carlos Machorro. O Primer torneo 

de natación 
para n~asters Temporada 90 de futbol americano 

La Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas, a través de 
la Asociación de Natación, convoca 
a la comunidad universitaria (estu
diantes, profesores, empleados y 
egresados) al Primér torneo de nata
c.,ión para masters en la UNAM, que 
se llevará a cabo en la Alberca 
Olímpica de Cíudad Universitaria 
los días 29 y 30 de septiembre. 

Las categorías estarán abiertas 
desqe los 25 hasta los 80 años. Las 
inscripciones se recibirán de lunes a 
viernes de 9 a 18 horas, en el Túnel 
18 o en la Alberca de CU, a partir de 
la publicación de la presente convo
catoria y hasta el 21 de septiembre. 
Será necesario presentar una identi
ficación. 

Este fin de semana comienza la Tem
porada 90 de la Conferencia Liga 
Mayor o Metropolitana de la ÚNE
F A, en la que. ocho escuadras de la 
UNAM, IPN, Tecnológico de Monte
rrey y Cherokees AC buscarán adju
dicarse el título en disputa. 

Por tal motivo, extendemos una 
atenta invitación a la comunidad 
universitaria para que con su presen
cia y entusiasmo apoyen a sus equi
pos favoritos, pues estamos seguros 
que esta temporada será una de las 
de más alto nivel de juego. 

La primera jornada se desarrolla
rá de la siguiente manera: 

Septiembre 21. 19:30 h. ITESM vs 
Poli Guinda y Blanco, en el Tecnoló
gico de Monterrey. 
Septiembre 21-.19:00 h. Osos-Acatlán 
vs Cherokees, en el RTM-CU. 
Septiembre 22. 11:00 h. Poli Blanco 
vs Poli Guinda, en el WM-Zacaten
co. 
Septiembre.22 15:00 h. Cóndores vs 
Aguilas Reales, en el RTM-CU. ' 

Nomenclalura: RTM-CU: Estadio 
Roberto "Tapatío" Méndez de CU. 
WM-Zacatenco: Estadio Wilfrido 
Massieu de Zacatenco. 

20 de septiembre de 1990 
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E n el Campeonato nacional juve- ~ 
nil de levantamiento de pesas ~ 

celebrado el8 de septiembre en Jala- J 
pa, Veracruz, el alumno de la Facul- ij 
tad de Ingeniería Edmundo Carmo- 1 
na Castillo logró el sexto lugar en la 
categoría de los 67.5 kilos. 

Alfred'o Trujillo, entrenador en je
fe de este deporte en la UNAM, con
sideró que en la mencionada cate
goría compitieron los mejores levan
tadores a nivel nacional, por lo que 
el sitio conseguido por el universita
rio es muestra de avance. 

Edmundo tiene 20 años y estudia 
el cuarto semestre de la carrera de 
Ingeniería en Computación. Con un 
año y tres meses de entrenar en la 
JNAM, el entrenador Trujillo co

mentó: "la categoría en la que com
pitió es donde tradicionalmente han 
destacado los levantadores en nues
tro país. El tiene posibilidades, siem
pre y cuando mantenga la constan
cia y el esfuerzo en los entrenamien
tos". 

Edmundo Carmona. Combinación de fuerza y técnica. 

Edmundo Carmona opinó por su 
parte: "este deporte no es común, 
por eso me atrajo. Existe una combi
nación entre fuerza y técnica y ayu
da al relajamiento. Invito a los estu
diantes para que hagan deporte; 
aquí serán bien atendidos". 

Para Alfredo Trujillo en esta dis
ciplina es fundamental la decisión. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. José Sarukhón 
Rector 

Dr. José Narro Robles 
Secretario General 

Dr. Tomós Garza 
Secretario Administrativo 

Lic. Dallid Pantojo Morón 
Secretario Auxiliar 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
Abogado General 
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Para triunfar en levantamiento 
de pesas, básica la decisión 

Edmundo Carmona, alumno de Ingeniería, logró el6o. lugar en 
la categoría de los 67.5 kilos en el campeonato de Jalapa 

Además de una huma preparación 
física y psicológica, !a decisión de lo
grar un buen levantamiento resulta 
determinante para triunfar. 

El entrenador invitó a los que de
seen practicar esta especialidad a 
que visiten el gimnasio -costado 
oriente del Estadio Roberto "Tapa-

tío" Méndez, antes de Prácticas-

lng. Leonardo Romírez Pomar 
Director General de Información 

Lic. Margarita Romírez Mondujono 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Durón Hernóndez 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. Yolanda Hernóndez Bai'los 
Jefa de Información 

durante la semana (excepto jueves} 
de lO a 14 horas. 

Actualmente entrenan bajo sus or 
denes algunas atletas con oporhJ;,; 
dad de desarrollo como Margaritll 
Ramírez, Verónica Romero y C• . .-t 

dalupe Fernández; entre los varones 
figuran Daniel Luna, Arturo Rosas y 
Vicente Gutiérrez. 

Arturo Cruz Bórcenas 
Jefe de Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y 1ueves 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficinas: Primer piso <del 
edificio ubicado en el costado r:or te de 
lo Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
550-59-06, 550-52-15, exten&ii.n 3320. 

Año XXXV. No~naépoca. 
Número 2,503 
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CONFERENCIA ANUAL DE LA 
AsoeiACION PARA LA INVESTIGACION 

12 Al 15 '' llfltTZI '' 1661 

ENDfsEÑOAMBIENTAL . 
environrnental design. rese.,rch 
~ation (edra) 

( 
La FICUtlad de Plieologla y la Facultad de Arqu•tectura de la 
UniYerlidad Nacional Autónoma de Mh•eo 

QUI!ESIORA 

EDRA es una organrzacte)n ,nternadonar multrd•SC•phnana 
integrada por prorea~omstas del drseflo. c•enllf•cos soc•ates y de 
la conducta, educadores y adm•nlstradores de mslrtucrones 
dedicada al m81oran11ento de tos ambientes humanos por medto 
de dllet'os basados en la mvesr.gacu:)n Las Conterenc•as de 
EDRA ofrecen numerosas oportunidades para el rntercamb•o y 
la dlscuSI6n de ideas relat•onadas con la comprenSión y 
crMCión de ambtentes Que respondan a las neces1dades 
humana. 
Para tener mayor información o ser miembro de EDRA puede 
81Crib'r a Tom May, EDRA Bu .. !\41111 Managet, P.O. Box 24083. 
Otdahoma Clty, Oklahoml 73124. U.S.A 
r-.o: ("115) 232·2655 Fox: (405) 232·3152 

'IDIA DI! LA CONI'I!RENCIA: AMBIENTES SAUJOABLEI 

Eltntuia ..a en el mejoramMtnto de la caJidld de los 
IIC*'Wios de vida tinto en paiMs -.rrol~ como en 
diUrroHo, med•ante el impulso a ta invett•gac:tOn 
lnterdilcipUnatta y su apliCK~ al dttet"o, planeación, uso y 
evaluac::ión ambiental•. 
Se dar6 especial atención a los ambientes y loa servtctoa que 
10n de uso cotidiano para grandes núc~ de población: 
tiCinll'iotlaboratel. reUdencialea, retteati'I'C» y de servicto; 
ttanapor¡e e inat•tuciones 
Tambi*\ N reaaltarllln 1ot estudios tranacutturales que puedan 
contr•buir a la búaquedl de metorea caracterfsl•cas de los 
amb1entes humanos. 
Ser6n bienvenidas las propuestas sobre el tema pttnc•pal de la 
conferencia o algUn otro tema que trate de las .nteracc•ones 
.,..,. el ambiente flsico y &1 comportamtento humano 

Las ectiVidades inctulrllln la presentación de trabejotllbres. 
ltimpoeta. sesiOnes cartel. latieres, grupos de traba¡o, V1a¡es 
de campo y proyectos de d•seflo asi como presentactones 
audrovisualel . 

LUGAR 

EDRA 22 se realtzara en liS 1nstalaoones del Centro Vac:actOnal 
Oaxtepec ub•cado a 80 ktiOmetros de la C1udad de Méxtco. en et 
Valle que se conoce como ··el lugar de ta eterna prima\1'818R 

INFORMACION 

Para tnformactOn sobre 11 Conferencta EDRA 22 puede ponerse 
en contacto con ef Mtro Jav•er Urb1na Soua responsable det 
Comlte Orgaruzador. por alguho oe los SigUientes mediOS 

Miro Jav•er Urbtna Sona 
EDRA 22 
Apartado Posta122·119 
14000. O F. MEXICO 

e uamar a tos tefefonos (5) 550-0230 (5) 548-7898 

e usar el Sistema de correo elec:trón•co BITNET, env1ando au 
menHje al Código JURBI@ UNAM VM1 

• env11J un~~elu al numero (5) 550-2560 

ORGANIZACIONES QUE AUSPICIAN 

.Adem6s ele eDRA se cuenta con la parttefP8C•ón de las 
Stgtnentes organtzaciones profes•onales 

IAPS tnternattonal AUocaauon about Peop~and thelr Phy•
cal Surroundings 
(AsocW:iOn lntemac:lonal aobre la gente y su entorno 
tilico). Con sede en Europa 

PAPEA Peopta and Phys1ca1 Envlronrnent A8lelrc:h 
(lnvesttgac;ón sobre la gente y el ambierQ fltleo)- Con 
sede en Auetraua 

MERA Man and Environment Research AssociatiOn 
(Asociac•On para la inveat.¡tciOn sobre et hombre y el 
ambiente). Con sede en Japón 

....... 
•• , •• ,, .. 
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