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Resultado del proceso electoral en la UNAM 
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Comisión Especial 

La Comisión Especial del 
Consejo UniYersitario, con 
fundamento en el artículo 50 de 
las Reglas para la Elección de 16 
Miembros del Personal 
Académico \" de 16 Estudiantes 
que se integrarán a la Comisión 
Organizadora del Congreso 
Uniwrsilario y; dentro del plazo 
establecido en la misma 
disposición, hace público el 
resultado del proceso electoral 
del 3 ele diciembre de 1987, 
clchiclamente calificado y 
aprobado. 
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A las 10:00 horas el rector Jorge Carpizo 
depositó su voto en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. 

Desde muy temprana hora del jueves 3 de di
ciembre alumnos, profesores e investigadores 
acudieron a alguna de las 1038 urnas instala
da~ en 47 ciudades y poblaciones del país. 
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Durante su recorrido el Rector pudo constatar el clima de tranquilidad 
en el que se efectuaban los comicios universitarios. 

Madurez de los universitarios 
en la jornada electoral 

A1 filo de las diez horas del día tres de diciembre, el 
doctor Jorge Carpizo, rector de la UNAM, acudió a depo
sitar su voto en la casilla instalada en el vestíbulo del Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas. Posteriormente, en 
compañía del doctor Abelardo Villegas, secretario acadé
mico de la Institución, efectuó un recorrido por las de
pendencias localizadas en el Orcuito Interior, con el obje
to, según expresó por la noche de ese mismo día en una 
conferencia de prensa con los reporteros de la fuente, de 
supervisar personalmente el desarrollo de los comicios, 
"pues no es lo mismo recibir reportes que constatado por 
sí mismo". 

En dicha conferencia, acompañado por los maestros 
eméritos Aline Shuneman, Alfonso Escobar, Ignacio Me
dina, Manuel Ramírez, Leonardo Zeevaret y Leopoldo 
Zea, después de manifestar su beneptácito por el buen de
sarrollo de los comicios, indicó que la jornada electoral 
demostr.ó la madurez de la comunidad universitaria y que 
la Universidad conseguirá la superación académica. "Lo 
de hoy es ún paso adelante". 

Asimismo, explicó que el número de casillas que se ins
taló (1038) fue mayor al de las que se instalan en once enti
dades federativas; el padrón electoral es mayor, también, 
que el de seis estados del país, y de cuyo número la vota
ción no fue menor al 60% . 

Dijo que las votaciones se dieron en 47 ciudades de la 
República, en el Centro de Extensión que tiene la Univer
sidad en San Antonio, Texas, y en uno de los buques uni
versitarios que se encontraba en alta mar. Aún así, las 
correcciones que se hicieron al padrón electoral no alcan
zaron ell%. 

... 

c..,. 

Una brigada de maestros eméritos de la Universidad fungieron como ob
servadores del proceso electoral. 

"Todo ello implicó un gran esfuerzo de la Universidad, 
que se hizo adecuadamente y en forma conjunta, y que 
ayudó a que el proceso se efectuara como es debido. El 
país se debe sentir contento de su Universidad". 

La nación, añadió, vería con tristeza que la participa
ción en las elecciones de la comunidad universitaria no 
correspondiera al papel que tiene como integrante de la 
Universidad Nacional, la principal de América Latina. 

Por otra parte, enfatizó que la finalidad de la Institu
ción es académica, que debe cumplir muy bien con sus 
funciones: docencia, investigación y la extensión de la 
cultura, por lo cual "La democracia en una universidad 
es una democracia académica. Es un.gran error confun
dir a la democracia académica con la de una república. 
En la Universidad lo esencial es el proceso de emseñanza
aprendizaje". 

Explicó que el próximo congreso deberá ser académico, 
en donde se discutan los problemas que tiene la Universi
dad, que debe ser para dar pasos hacia adelante en la su
peración académica y ninguno para atrás. Todo ello debe 
ir en el sentido y la búsqueda de una mejor Universidad 
que sirva bien y mejor al país. 

Finalmente, manifestó que el país se encuentra inmer-
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Estudiantes ejerciéndo el voto en prese~~j:ia de maestros distinguidos por 
la Institución. 

so en la revolución tecnológica actual, que la Universidad 
no puede permitir que éste se quede al margen de_ esa re
volución, ya que México tiene perspectivas reales de estar 
en ella. 

Por otro lado, la Comisión E5I'ecial del Consejo Uni
versitario, al final de la jornada electoral, también exter
nó su beneplácito por el buen desarrollo de los comicios, 
pues sólo se presentaron fallas de carácter técnico, sin 
ningún incidente significativo. 

En los sufragios, que se dieron en 1038 casillas instala
das, y con un total de 73 comités electorales, la única que , 
triunfó fue la comunidad universitaria en su conjunto, 
pues con ellos ha demostrado que desea transformar a la 
Universidad verdaderamente. · 

Recorrido de seis eméritos 

Seis maestros eméritos que real_izaron un recorrido por 
todas las escuelas, a petición del Reetor, calificaron la 
jornada electoral como un ejemplo de madurez cívica. 
Los universitarios manifestaron su voluntad mediante vo
to universal y secreto "con absoluta libertad", según 
expresaron los doctores Leopoldo Zea, Aline Shuneman, 
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Los maestros eméritos visitaron varias dependencias del campus universi-
tario. · · 

Bernardo Villa Ramírez, Ignacio Medina Lima y Juan M. 
Lope Blanch, así como el licenciado Ricardo Torres Gay
tán. 

Este último, con 55 años de servicio en la Universidad, 
comentó: "En mi larga vida de universitario nunca había 
observado una participación tan entusiasta y ordenada 
como la de hoy, ejemplar en todos sentidos". 

En su momento, el coordinador del Centro Difusor de 
Estudios Latinoamericanos, Leopoldo Zea, comentó que 
fue muy satisfactorio para los maestros eméritos observar 
que el proceso electoral se apegó a una verdadera línea de 
conducta univt>rsitaria, con respeto al orden y sin presio
nes, y lo calificó como acto de democracia ejemplar. 
Agregó que "es una manera importante de decidir el 
rumbo que la Universidad va a tomar y cómo va a formar 
a sus profesores y estudiantes para atender en mejor for
ma las necesidades del país en el presente y en el futuro". 

Los seis distinguidQs universitarios coincidieron al 
declarar por la noche, ante la prensa: "La participación 
fue amplia. Hubo tranquilidad y respeto. Nos sentimos 
orgullosos de ser universitarios". , 

Al día siguiente, viernes 4, los periódicos nacionales 
coincidían ·en sus informaciones con lo reseñado por los 
eméritos universitarios. "Proceso ordenado y limpio en la 
UNAM", destacaba en su portada "El Universal". "Excél
sior" citó al Rector: "Muestra de democracia en la 
UNAM". "La Jornada" y "Unomásuno" coincidieron en 
destacar, igualmente en su primera plana, que el proceso 
se había efectuado sin incidentes. 

Estos dos matutinos dedicaron sendos editoriales al su
ceso universitario. "UNAM: elecciones ejemplares" , lo ti
tuló "La Jornada"; "La democracia, vía para la UNAM", 
qecía el del "Unqmásuno". Como ejemplar, desde cual
quier ángulo que se le observe, la consideró el primero. 

· Para el segundo, ese día la Universidad Nacional confir
mó la posibilidad de dirimir cuestiones académicas de 
fondo por medio de la democracia. O 
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VOTE AOU\ 

~ 

"Lo de hoy es un paso adelante: las vota
ciones se dieron en 47 ciudades de la Re
pública, en el Centró de Extensión que · 
tiene la UNAM en San Antonio, Texas, y en 
uno de los buques universitarios que se en
contraban en alta mar. La democracia en 
una universidad es una democracia acadé
mica." 



gniversidad 

Jueves 3, una jornada excepcional 

El jueves 3d~ diciembre la Universidad Nacional vivió 
Unii jornada excepcional. Desde las primeras horas. de la 1 

mf,lfiana, estudiantes, profesores·e investigadores acudían 
a alguna de las 1038 urnas instaladas en facultades, es
cuelas, colegios, institutos y centros hospitalarios, escena
rios del singular ejercicio del voto. Día histórico, equipa
rable para muchos a los vividos por otros universitarios en 
1929. Dfa que -más allá de la efeméride- sefiala el ini
cio de una nueva etapa en la transformación .democrática 
de la Universidad. 

Parecfa que el reloj había adelantado sus manecillas. 
Desde las 2 de la mañana había actividad inusual: repar- · 
to de los paquetes electorales, armado de casillas, coloea
ción de avisos indicativos, sillas y mesas: .fese al frío la 
Universidad se iba inundando del calor de su gente. Lo 
mismo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
que en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en Xochi
müco; lo mismo en la Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales Zaragoza que en el plantel 4 de la Escuela Na
cional Preparatoria 

Pasadas las 8 horas ya se empezaban a formar las pri
meras filas frente a las urnas. En Ciudad Universitaria, 
Filosofía y Letras, Derecho, Economía, Arquitectura, In
geniería, Ciencias y Contaduría y Administración eran 
de las facultades más concurridas. Algunos fotógrafos 
empezaban a accionar sus flashes. Al mismo tiempo, en la 
base de la Comisión Especial del Consejo Universitario el 
teléfono iniciaba su interminable repiquetear. "Tiene du
das de cómo llenar las actas. Quién puede tomar la llama
da ... ". 

El afán de participar se reflejaría a las pocas horas. A 
las 10:20 en el Instituto de lnves~gaciones Jurídicas 
había votado ya la mayoría de los universitarios incluidos 
en el padrón. Lo mismo sucedía en el Instituto de Investi
gaciones Antropológicas, donde una investigadora co
mentó: "hay conciencia de que éste es un proceso muy 
importante para el desarrollo del Congreso y la transfor
mación de nuestra Universidad". 

En la Facultad de Ciencias a las 11:00 ya habían vota-

do 200 personas en sólo una de las casillas. Alumnos en
trevistados expresaban su visión ~e los hechos: "de aquí 
surgirá el proyecto para el futuro de la . Universidad", 
aunque "falta informaclón sobre las personas que jote
gran las planillas". Y algo que llamó la atención: los 
alúmnos de primer ingreso eran de los primeros en depo
sitar su voto. 

Minutos después de las 11:00 horas el comisionado espe
cial, Jorge Madrazo, recibía el primer paquete electoral' 
completo, es decir, todos los integrantes del padrón ha
bían emitido ya su sufragio. Era del Centro de Investiga
ciones lnterdisciplinarias en Humanidades, Después se
guirían otros. Manifestaría: "El proceso electoral está po
niendo a prueba la madurez política de los universitarios". 

·Antes del mediodía el rector. Jorge Carpizo. efectuaba 
un recorrido por el campus para constatar· el clima de 
tranquilidad que imperaba en los comicios universitarios. 
Hubo una coincidencia en lo manifestado por }()s presi
dentes de casilla: no se ha detectado brote alguno de 
violencia; son ull\lS elecciones blancas. También se 

hacían aproximaciones: ya votaron en promedio más del 
50% de las personas registradas en los padrones. 

Más aún, en algunos lugares los cálculos eran supera
dos por mucho. Por ejemplo,en el Instituto NaCional de 
Nutrición, a las 15:30 los presidentes de casilla acordaron 
dar por concluida la votación, ya que el 90% ya se había 
presentado y el1 O% restante, se pudo constatar, ya no es
taba adscrito a ese nosocomio. 

En el Hospital de Xoco, 19 de los 23 académicos, 22 de 
los 25 estudiantes de licenciatura y 20 de los 31 de posgra
do ya habfan sufragado. En el Hospital "Los venados" del 
IMSS la casilla se cerró a las 15 horas. La razón: el pa
drón ya estaba completo, excepto por dos personas ausen
tes por vacaciones. 

Más tarde, los representantes de las planillas conten
dientes aventuraban triunfos para sí ante representantes 
de la prensa nacional. En lo que también coincidían era en 
que se estaba recogiendo realmente la voluntad colectiva 
de los universitarios y que se estaba dando un ejemplo al 
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país, que amaneció con los ojos puestos en la UNAM. 
Esos mismos reporteros daban cuenta de los incidentes 

registrados: algunas planillas no habían acatado la dispo
sición de no repartir propaganda ese día y de no colocar
la a menos de un metro de distancia de las casillas; en al- .. 
gunos casos los padrones registraron ausencias de perso
nas deseosas de votar; en algunos hospitales las urnas 
fueron ubicadas en lugares de difícil acceso "para que no 
se obstruyera la actividad médica; falta de papelería; es
casez de tinta indeleble; ausencia en algunos casos de 
representantes titulares de algunas planillas, como suce
dió en la Clínica 4 del IMSS. Estas, no obstante, eran pe
queñas irregularidades técnicas presentes en todo proceso 
electoral. 

Pese a todo, aJas 22 horas el balan~ era contundente: 
en la jornada había triunfado la comunidad en su conjun- · 
~. o 

1867-1987 

Conmemoró la ENP su 120 Aniversario 

E1 miércoles 2 se conme
moró en el Anfiteatro Si
món Bolívar del . antiguo 
Colegio de San lldefonso el 
120 Aniversario de la expe
dición de la Ley Orgánica 
de Instrucción Pública en 
el Distrito Federal, por 
parte del entonces presi
dente Benito Juárez, me
diante la cual se creó la Es
cuela Nacional Preparato
ria (ENP). 

El acto estuvo encabeza
do por el rector Jorge Car
pizo, los licenciados Enri
que Espinosa Súñer, coor
dinador de Egresados de la 
UNAM, y Ernesto Schetti
no Maimone, director ge
neral de la ENP. 

Al inicio de la sesión, ~1 
Rector entregó las actas 
con las que quedan consti
tuidas formalmente tres 
nuevas asociaciones de 
egresados de la ENP: Ge
neración 1920-1924, cuyo 
presidente, el licenciado 
Manuel Ramírez V ázquez, 
recibió la acreditación, así 
como la de los planteles 1 y 
7, encabezados por Vida 
Valerio y Silvia Santillán. 

En otro momento et li-
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cenciado Espinosa Súñer 
exhortó a los estudiantes 
preparatorianos ahí pre
sentes a "sumarse al esfuer
zo emprendido por el doé
tor Carpizo, a fin de lograr 
los propósitos más altos de 
la Universidad: el saber y 
la cultura". 

Dijo Espinosa Súñer que 
el impulso a los programas 
académicos de la escuela 
tendrá que verse necesa
riamente reflejado en la su~ 
peración académica de sus 
estudiantes, quienes "de
ben conjugar su trabajo 

para impulsar a la Univer
sidad". 

Previamente, el maestro 
Vicente Magdaleno habló 
en un discurso alusivo all20 
Aniversario de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Di
jo, entre otras cosas, que 
las crónicas señalan cómo 
apenas restaurada la Repú
blica en nuestro país el Pre
sidente Juárez manifestó su 
preocupación por la educa
ción del mexicano. 

Así, por decreto especial 
del 2 de diciembre de 1867 
corporiza la idea de la 

El 1\nfiteatro Sim6a Bolfvar fue el escenario de la ceÑbraeión. 

creación de una escuela su
perior, base de toda la en
señanza profesional, ver
dadero pivote de toda edu
cación. "Tal escuela fue la 
Escuela Nacional Prepara
toria, que, con la premura 
del caso, abrió las puertas a 
la juventud del país el2 de 
febrero del año siguiente; 
esto es, dos meses después 
de emitido el decreto de su 
fundación, y agregó: "la 
organización y dirección 
de tal preparatoria -que 
supuso la creación de una 
futura Universidad- se 
encomendó al sabio Gabi· 
no Barreda, cuyos ideales 
de acuerdo con el Plan Po
sitivista Barrediano ri
gieron a la escuela., bajo el 
lema "Amor, Orden y Pro
greso", y en la cual se 
congregaron maestros re
conocidos del siglo XIX. 

Anb-.s de dar por termi
nado el acto, la Orquesta 
de Cámara de la Escuela 
Nacional Preparatoria 
ofreció un concierto de ga
la bajo la batuta de su di
rector, maestro lJberto Za
nolli. .Entre las piezas in
terpretadas destacan el clá
sico "Sobre las Olas", de 
Juventino Rosas, y "Alelu
ya", de Manuel M. Pon
ce. O 
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Innovación en diseño industrial 

Transferencia tecnológica de 
la Facultad de Ingeniería 
Entregó oficialmente dos prototipos de máquinas 
para formar y empapelar tapetes de mosaicos 
venecianos 

E1 Centro de Diseño Mecánico y de Innovación Tecno
lógica (CDMyiT) de la Facultad de lnge.niería en~reg.ó 
ofici-almente el 30 de noviembre dos prototipos de maqm
nas para formar y empapelar, respectivamente, tapetes 
de mosaicos venecianos. 

El desarrollo de las máquinas se llevó a cabo en cum
plimiento de un convenio cel~brado entr~ ~l CONACyT, 
la empresa Mosaicos Venecianos de MexiCo, SA, y la 
UNAM, a través del CDMyiT, informó el ingeniero Al
berto Camacho, jefe del centro, al hacer entrega de los 
prototipos al doctor Héctor Mayagoitia Domínguez y al 
señor Manuel Perdomo, directores generales de CONA~ 
CyT y la empresa. .. 
- El doctor Daniel Reséndiz, director de la FI, diJO en la 

misma ceremonia que los aparatos constituyen no sola
mente una innovación en diseño industrial, sino en la for
mación de ingenieros más creativos .. Resaltó la importa,n
cia de que el CONACyT esté haciendo esfuerzos como es
te tendientes a "poner a trabajar juntos a las industrias y 
ce~tros de investigación y educación superior", pu~s, 
afirmó, es por ese camino como _encontraremos la satis
facción de las necesidades del pais. 

En tanto, para el doctor Mayagoitia Domínguez las 
creaciones son un ejemplo de lo mucho que se puede y de
be realizar utilizando la capacidad instalada en el sector 
productivo y universidades de México. CONACyT, indi
có dedicó este año a proyectos de esta naturaleza (de 
ri~sgo compartido al 50%) arriba de 4 mil millones de pe
sos, y en 1988 habrá de destinar por lo menos el doble de 
esta cantidad buscando cubrir cada vez más aspectos, en 
la medida en que los industriales recurran en la resolu
ción de sus problemas a los recursos -tecnológicos, hu
manos, materiales- existentes en el país. 

Por su parte, el empresario consideró positivo que en 
este tipo de centros puedan encontrarse en México solu
ciones que de otra manera depen~rían del extranjero, en 
detrimento de la economía nacional. 

Inicialmente, el Jefe del CDMyiT había hecho notar la 
factibilidad de que estas máquinas sean fabricadas en se
rie con vistas a cubrir tanto el mercado interno como el 
externo, ya que no existen estas herramientas e~ el proce
so de elaboración de tapetes de mosaicos venecianos, que 
actualmente se efectuá manualmente. Subrayó que fue 
fruto del trabajo en equipo de un grupo de profesores, 
alumnos, técnicos académicos y mecánicos de la facul
tad. O 

r.JIGACETA 
UUNAM 

Aconteceres 

LA SALUD DE la pobla
ción se ha deteriorado pau
latinamente en los últimos 
años. Bajo la perspectiva 
de esta preocupante afir
mación, el director de 
la ENEP Zaragoza, doctor 
Rodolfo Herrero Ricaño, 
inauguró el IV Encuentro 
interinstitucional en salud 
ocupacional y ambiental, 
que se efectuó del 23 al 25 
de noviembre .. El tema de 
esta actividad fue La sa
lud ambiental, problemas 
y alternativas. El fun
cionario reclamó una' ma
yor atención por parte de 
los expertos del área hacia 
los problemas de salud que 
se multiplican en la so
ciedad. Consideró, por 
otra parte, que para con
tribuir' verdaderamente a 
la solución de los proble
mas que afectan al ecosiste
ma es indispensable escu
char los puntos de vista de 
las instituciones que labo
ran sobre el particular. En
tre los temas analizados 
durante el encuentro desta
caron el de "Contamina
ción de agua y aire en la 
ciudad de México", "En
fermedades respiratorias y 
contaminación", "Intoxi
cación por plomo y su 

transferencia en la leche 
materna" y "El cáncer y los 
niveles de contaminación". 

e REAR UN FORO don
de la crítica y la discusión 
sean el camino que pro
mueva el intercambio de 

· ideas que sirvan al desa
rrollo científico de nuestro 
país es un objetivo que se 
ha trazado la Escuela Na
cional de Estudios Profe
sionales de Iztacala (ENE
PI). Para alcanzarlo, se or
ganizó en el plantel un 
ciclo de coloquios de inves

. tigación, que año con año 
se efectúan en esa depen
dencia universitaria. El 
más reciente, el sexto, fue 
inaugurado el 23 de no
viembre por la directora 
general de Intercambio 
Académico, Patricia Ga
leana de V aladés-, quien 
llevaba la representación 
del rector Jorge Carpizo. 
Durante su desarrollo fue
ron dados a conocer los re
sultados de las investiga
ciones llevadas a cabo tan
to por estudiantes como 
por docentes de la ENEPI. 
El acto inaugural fue presi
dido también por la direc
tora de la dependencia, Ar
lette López Trujillo. 

Herrero Ricaño. Mayor atenc10n por parte de los expertos. 
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A SESO RES PEDAGO
GICOS DEL SUA se re
unieron por primera ocasión 
del30 de noviembre al 2 de 
diciembre para promover 
trabajos conjuntos entre las 
diferentes divisiones del 
Sistema de Universidad 
Abierta. En las reuniones, 
desarrolladas bajo el título 
de Jornadas de Trabajo, 
participaron representan
tes de las facultades de 
Ciencias, Derecho, Psico
logía, Economía y Medici
na, así como de la ENEP 
Aragón y de la Escuela Na
cional de Enfermería y 
Obstetricia. Se discutió la 
labor de quienes dirigen el 
proceso enseñanza-apren
dizaje, los contenidos de los 
programas académicos, la 
concepción del SUA y sus. 
implicaciones sociales. El 
coordinador del Sistema, 
doctor Eduardo Téllez y 
Reyes Retana, puso en 
marcha las jornadas. 

ARQUITECTURA 
PROMUEVE ENTRE sus 
alumnos de nuevo ingreso 
una participación activa, a 
partir de un conocimiento 
creciente de la UNAM; de 
acuerdo con lo que estable
ce el Programa de integra
ción universitaria de esa fa
cultad. Esta participación, 
que se pretende lograr en 
un corto plazo, se impulsa 
con el desarrollo de estrate
gias de orientación educa
tiva, vocacional y profesio
nal. De esta forma, se ha 
brindado a los alumnos in
formación sobre la historia 
de la UNAM, la estructura 
de la facultad, su organiza
ción y los servicios que 
otorga, así como de las ca
racterísticas de las carreras 
que se imparten en el plan
tel y las posibilidades de 
cursar especialidades, 
maestrías y doctorados. 
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Gustavo González, Sara Hernández, Margarita Fregoso, 
Eduardo Téllez y Ricardo Sánchez. 

Como parte de este progra
ma se invitó a los nuevos 
compañeros de arquitectu
ra a participar en un con
curso de carteles bajo los 
temas "Qué significa ,para 
mí la Universidad" y "Por 
qué escogí esta carrera". 
Estas actividades fueron 
coorganizadas por la Di
rección General de Orien
tación Vocacional. 

Dzouinar Bodossian, Marcela Wi. 
lliamson y Carlos Alfaro. 

OTRA SEMANA CUL
Tl)RAL, ésta de los países 
de habla inglesa, "retrató" 
sobre todo el esplendor y 
colorido de la cotidianidad 
norteamericana. Llevada a 
cabo del 23 al 27 de no
viembre, durante la sema
na se mostraron los rasgos 
más sobresalientes de 70 
países del orbe y los caris
mas de algunas de sus per
sonalidades que hicieron 
historia. 

Guillerll)O F. Margadant 

EN DERECHO, DOS 
cátedras magistrales se su
maron al programa de 
bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso. Fueron 
dictadas por los doctores 
Andrés Serra Rojas y 
Guillermo F. Margadant, 
en el Auditorio Alfonso Ca
so de ese plantel. Este úl
timo, al dar una serie de 
consejos a los nuevos alum
nos les recomendó no con
formarse con leer los apun
tes tomados en clase, "pues 
muchas veces el profesor 
no posee la verdad absolu
ta", y les exhortó a estudiar 
diariamente en su casa por 
lo menos dos horas. Otra 
recomendación singular
mente importante fue la de 
leer los materiales informa
tivos que edita la UNAM, 
entre ellos, los de Gaceta. 
A esta conferencia asis
tieron el profesor emérito, 
doctor Alfonso Noriega 
Cantú; el director de la Fa
cultad, licenciado José Dá
valos Morales y el también 
profesor emérito y jefe de 
la División de Estudios Su
periores de esa dependen
cia, Raúl Cervantes Ahu
mada. 

SE 
INICIARA la construcción 
del nuevo CENDI Zaragoza 
que tendrá cupo para 350 
hijos de trabajadores de las 
ENEP Zaragoza y Aragón, y 
CCH Oriente. La firma de 
los planos fue realizada por 
representantes de la Coordi
nación de los CENDI y Jar
dín de Niños del STUNAM y 
por la Comisión Mixta para 
el funcionamiento de la 
Guardería el 4 de diciem
bre. Este inmueble será edi
ficado en un terreno donado 
por el DDF para este fin y 
sustituirá al ubicado en el 
Centro. El secretario de 
Trabajo del STUNAM, Pa
blo Pedro Gutiérrez Barda
les, dijo que es la respuesta 
al compromiso que la Insti
tución había adquirido en 
última revisión del contrato. 

Por su parte, la secretaria de 
Asuntos Femeniles del mis
mo sindicato, lvonne Cisne
ros Luján, afirmó que repre
senta un logro de las deman
das, de prestación más im
portantes, ya que beneficia 
a las madres trabajadoras. 



universidad 

Apoyo a la formación de 
arquitectos 
Fue inaugúrada la Cátedra Extraordinaria Federico 
e. Mariscal 

En sencilla ceremonia presidida por la licenciada Patri
cia Galeana de V aladés, titular de la Dirección General 
de Intercambio Académico, y el arquitecto Ernesto Ve
lasco León, director de la Facultad de Arquitectura (FA), 

· el arquitecto Vicente Medel Martínez ocupó la Cá
tedra Extraordinaria Federico E. Mariscal, a impartir 
durante el año académico 1987-1988. 

Inaugurada en 1981, la Cátedra Extraordinaria Fede
rico E. Mariscal de la Facultad de Arquitectura ha sido 
ocupada por prestigiados arquitectos, como han sido 
Pedro Ramírez V ázquez, Agustín Hernández y Enrique 
Landa. 

El actual titular de dicha cátedra, arquitecto Vicente 
Medel Martínez, en un programa de 13 sesiones disertará 
sobre la formación escolar y extraescolar del arquitecto, 
algunos trabajos realizados para dependencias oficiales, 
restauración de bienes inmuebles del patrimonio cultural 
y estudios y proyectos para la restauración del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, entre otros temas. Las 
sesiones están dirigidas a estudiantes de licenciatura y 
posgrado. 

Las disertaciones del arquitecto Medel Martínez forta
lecerán los programas académicos en el nivel de licen
ciatura en el área de urbanismo, y maestría y doctorado 
en la restauración de monumentos. 

El arquitecto Vicente Medel Martínez impartió clases y 
cursos relacionados con el urbanismo y la conservación 
del patrimonio histórico en la Facultad de Arquitectura 
desde 1945. En 1950 inició una larga trayectoria en el 
sector público, en donde, entre otros cargos, ocupó las di
recciones generales de Urbanismo, Ingeniería y ATquitec
tura de la Secretaría de Patrimonio Nacional y de Obras 
en Sitios y Monumentos Históricos de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y fue miem
bro del Comité de Reordenación Urbana y Proyectos de 
Reconstrucción del area metropolitana de la ciudad de 
México. 

En su desarrollo profesional destacan sus trabajos en el 
Conjunto Urbano Villa Olímpica, el Plan Acapulco, el 
Desarrollo Urbano del Río Tijuana, y su participación en 
la restauración de la Catedral Metropolitana. Además, es 
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes 
Marítimas de la Academia Mexicana de Arquitectura y 
del Comité Hispanoamericano del Léxico de la Edifica
ción de la Universidad de Valladolid, España. 

Durante la ceremonia . se recordó al prestigiado ar
quitecto que dio su nombre a la Cátedra Extraordinaria 
Federico E. Mariscal, formador de arquitectos durante 
60 años. Además de su labor como docente se dedicó a la 
investigación y creación literaria, lo que le valió el apre
cio de sus compañeros en el Ateneo de la Juventud. Fue 

fundador de la cátedra Historia del Arte en México en la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

Obras en las que participó el arquitecto Mariscal son, 
entre otras, el edificio del Departamento del Distrito Fe
deral en el Zócalo, el Teatro Esperanza Iris, la Biblioteca 
Nacional de Jurisprudencia y la reconstrucción del Pala
cio de Bellas Artes. 

Por primera vez desde la instauración en 1981 de la Cá
tedra Extraordinaria Federico E. Mariscal, se presenta 
una exposición que informa sobre el perfil profesional y 
académico de quien ocupa la cátedra. En esta ocasión, en 
el vestíbulo del Centro de Cómputo de la FA se encuentra 
montada una muestra de lo más sobresaliente del trabajo 
del arquitecto Vicente Medel Martínez. D 

VI Encuentro de alumnos y maestros 

Bibllotec.ología, 
reconocimiento 
de equipo 

A1 inaugurar el VI En
cuentro de alumnos y ma
estros de bibliotecología, el 
maestro Arturo Azuela, di
rector de la Facultad de Fi
losofía y Letras, felicitó al 
colegio de esta especiali
dad, porque está cum
pliendo metas en la eleva
ción del nivel académico 
en su ámbito. Sostuvo que 
de unos años a la fecha esta 
profesión ha ido teniendo 
mayor reconocimiento, 
gracias a una tenaz labor 
de equipo de los miembros 
de este colegio. 

En el mismo acto, efec
tuado el 2 de diciembre en 
el Aula Magna de la f¡¡ctll
tad, la licenciada Aurelia 
Orozco, coordinadora del 
Colegio de Bibliotecología, 
señaló que un elemento 
muy importante en la or
ganización de los encuen
tros ha sido el alumnado, 
en particular el de 6o. se
mestre, que partícipa en la 
comisión organizadora. Al 
finalizar, exhortó a los par
ticipantes a que con su en
tusiasmo contribuyan a lo
grar un verdadero encuen
tro entre docentes, estu-

a una labor 

diantes y egresados. 
Posteriormente, la maes

tra Beatriz Casa, quien 
participó como primera 
ponente con el tema La 
formación integral del es
tudiante de bibliotecolog(a 
y el plan de estudios de la 
carrera, sostuvo que todo 
plan de estudios debe dar 
prioridad a la satisfacción 
de necesidades sociales. En 
este sentido, cuestionó al 
del colegio, en el cual, di
jo, predop1inan las mate
rias técnicas y de carácter 
específico. Se deja al mar
gen el análisis del ámbito 
económico y social en que 
este profesional se desen
volverá. Por ello, consideró 
como un aspecto a tomar 
en cuenta, en las reformas 
a dicho plan, el de incluir 
asignaturas tendientes a la 
formación de profesionales 
críticos y comprometidos, 
ya que, puntualizó, el tra
bajo de un científico o un 
intelectual es más valioso 
en la medida en que esté 
más vinculado con su me
dio social y su tiempo. 

D 
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foro 
Desconocimiento de labor 
docente en la Facultad de Medicina 
Doctor Jorge Corpizo. 
Rector de lo UNAM. 
Presente. 

los profesores de Carrero de lo 
Facultad de Medicino nos dirigimos 
o usted poro expresar nuest;o sor· 
preso e indignación por el comuni· 
codo que le ha sido enviado al 
maestro Alberto Guevoro Rojos, por 
el Jefe de lo División de Estudios de 
Posgrodo e Investigación y que 
trartscribomos: "Me permito hacer 
de su conocimiento que en el proce· 
so de evaluación de /os tutores oca· 
démlcos, del programo de Maestrfo 
y Doctorado en Ciencias Bioméc/i· 
cos, que recientemente realizó el 
Comité Académico correspondiente, 
su currfcu/um vitae no cubre /os re· 
querimientos vigentes por lo cual no 
es elegible como tutor poro recibir 
nuevos alumnos del programo, en 
tanto no se modifique su situación 
curricular actual". 

Esto revelo un desconocimiento 
de lo situación académico del moes· 
tro Guevoro Rojos, quien ha sido 
honrado por lo Universidad Nct· 
clono/ Autónoma de México con sus 
móximos distinciones, como son: 
Profesor Emé;ito de lo Facultad de 
Mec/lclna, Premio Universidad, Có· 
tedro Especial Doctor Al;jondro Ce· 
/ts, medo/la por 50 años de trabajo 

·académico, Director Interino de lo 
facultad en varios ocasiones, ini· 
clodor de /os Estudios .de Maestrfo y 
Doctorado en esto facultad, jefe de 
lo Subdivisión de Ciencias 8/omédl· 
cos de lo División de Estudios de 
Posgrodo. Mecl}onte su gufo se han 
formado profesores e lrvestigodo· 
res que ocupan puestos relevantes 

· en diferentes instituciones; por otro 
porte el maestro Guevoro Rojos ose
soro actualmente o alumnos de pos· 
grado. participo como profesor de 
cursos de Moestrfa y Doctorado, es 
sinodal de exómenes de grado. lo 
anterior muestra uno falto de deli· 
codazo, buen juicio y un desconoci
miento del quehácer universitario. 
Consecuencia, asimismo, de/o opli· 
coclón de normas complementarios 
al Reg/omentb General de Estudios 
de Posgrodo, /as cuales aún no han 
sido sancionados por el Conse¡o Tic· 
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nico de lo Facultad de Medicina y 
que contravienen lo legislación Uni
versitario. El Reglamento General 
de Estudios de Posgrodo en el Copf· 
tulo 1, articulo 1 1, o lo letra dice: 
"los consejos técnicos de lo depen· 
dencias académicos universitarios 
padrón expedir normas comp/emen· 
torios poro definir /os modalidades 
especfflcos de los estudios de 
posgrado de su competencia ojvs· 
tóndose o las disposiciones genero· 
/es de este Reglamento". Asf como 
lo seilolodo en el Copftulo 11, or
tfculo 15, Inciso g, artfculo 18, inci· 
sos b y e, y en el Capitulo VI, or
tfculos 60, 61 y 62. 

Otros profesores de lo Facultad 
de Medicino han recibido comunica· 
clones en el mismo sentido, como si 
de un momento o otro /os Profeso· 
res de Carrero hubieron perdido su 
capacidad de dirección y formación 
de personal, y la experiencia y los 
conocimientos que les da la próctica 
cotidiorta. Se .plantea entonc~s lo 
pregunto sobre la labor mós impar· 
tonte de nuestro Universidad: 
¿Quién se horó cargo de la formo· 
ción de recursos humanos de alto ni· 
ve/, quedoró acaso en manos de 
personas con poca o nulo experien
cia? 

En consecuencia solicitamos o us
ted se corrija esta situación, la cual 
vo en detrimento de /a bueno 
marcha de /o Facultad de Medicina. 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARA El 

ESPIRITU" 
Ciudad Universitario, DF, a 24 de 

noviembre de 1987. 
Anexan 41 firmas, y copia del 

comvnicado. 

Facultad de Medicino 
División de Estudios de Posgrado e 
Investigación 
Jefatura 

Dr. Guevaro Rojas Alberto 
Depto. de Fisiologfo, 
Facultad de Medicino. 
Presente. 

Me permito nacer de su conoci
miento que en el proceso de eva
luación de los tutores académicos, 

del programo de Maestría y Docto
rado en Ciencias Biomédicas, que 
recientemente reo/izó el Comité 
Académico correspondiente, su 
Currfcu/um vitae no cubre /os re
querimientos vigentes por lo cual no 
es elegible como tutor paro recibir 
nuevos alumnos del programo. en 
tanto no se modifique su situación 
curricvlor actual . 

Atentamente 
' 

"POR MI RAZA HABLARA El 
ESPIRITU" 

Civdod Universitario, a 15 d"e 
octubre de 1987. 

Dr. Leonardo Viniegro Velózquez. 

Jefe de lo División de Estudios de 
Posgrado e Investigación. 

Solicita explicación 
a las medidas que 
áfectan su desempeiío 
laboral en el CELE 

Al C. Rector de la UNAM. 
A lo comunidad uriiversltario. 

Hoy presento ante la directora del 
Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, maestro Marcelo Wi· 
1/iomson Camou, lo solicitud de 
explicación de las medidas que 
afectan mi situación académico-la
boral, · interrumpiendo proyectos de 
investigación en curso, sin notiflcór
seme, sin ofrseme. Nunca contestó 
m/s gestiones directas que formulé 
por escrito (28 de septiembre y 21 y 
22 de octubre de 1987). Tampoco 
contestó el Consejo Asesor, ni la ;e
le del Departamento de llngüfstico 
Aplicada, maestra Marilyn Chason, 
violando lo Clóusulo XVIII artfculo 
6o. del Estatuto del Persono/ Acodé
mí~o, y los c/óusulos 22 y 24 del 
Contrato Colectivo del Personal 
Académico. 
Solicito su atención al coso. 
Atentamente. 

Carlos Gómez Sotomoyor, 
Profesor, Investigador de 
Tiempo Completo. 
Expediente 7514343. 

México, DF, a 30 de noviembre de 
1987. 



ciencia 

L a superconductividad en mate
riales cerámicos es un descubrimien
to muy reciente: hace escasos nueve 
meses que se anunciaron meteriales 
que poseen otra propiedad supercon
ductora a temperaturas superiores a 
las del nitrógeno líquido, y aun 
cuando se han dado avances vertigi
nosos, es muy temprano para afir
mar, como se ha hecho, que consti
tuyen ya una "revolución tecnológi
ca" consolidada. Al respecto, el doc
tor José Luis Boldú, secretario aca
démico del Institu~o de Física, dijo 
que existen al menos dos limitantes 
por superar: por un lado, estos mate
riales superconductores son cerámi
cos, por tanto quebradizos, esto es, 
carecen de las propiedades mecáni
cas de los metales, que son dúctiles y 
apropiados, por ejemplo, para la 
fabricación de cables, condición ne
cesaria para la conducción eléctrica 
a largas distancias. Otro problema a 
resolver es la modesta densidad de 
corriente que son capaces de condu
cir. 

Hasta el momento la diversidad de 
corriente necesaria para aplicar 
prácticas sólo se ha logrado parcial
mente para el caso de películas muy 
delgadas del material. 

El doctor Boldú considera que en 
este corto plazo de existencia estos 
nuevos materiales han tenido aplica
ciones limitadas. Menciona también 
que, sin embargo, hay mucho opti
mismo, y en los países desarrollados 
son altas las expectativas, razón por 
la cual se han canalizado amplios re
cursos tanto económicos como hu
manos. Considera que en México 
uno de los aspectos más positivos 
hasta ahora, además de la incursión 
decidida en la investigación, es que 
en ámbitos fuera de las universida
des se está hablando del fenómeno. 
Se despertó particular interés entre 
los estudiantes a todos los niveles, 
J;OOtivo para que en años futuros exis
ta mayor ingreso a la carrera de físi
ca en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. 

En cuanto a la participación del 
instituto en el campo, explicó que 
fue sorprendente la madurez cientí
fica que reveló la capacidad y veloci
dad de respuesta para actuar inme-

diatamente en la producción y ca
racterización de estos materiales no
veles, utilizando técnicas como mi
croscopia electrónica de transmisión 
y de barrido, microscopia Auger, 
espectroscopia de resonancia para
magnética electrónica, magnetiza
ción, pruebas de macrodureza y 
microdureza y algunas otras dispo
nibles en el instituto, así como 
amplio trabajo teórico para explicar 
el fundamento del fenómeno. 

Actualmente, se están concentran
do los esfuerzos en la búsqueda de 
nuevos compuestos con mejores pro
piedades mecánicas y mayores tem
peraturas de operación, en la obten
ción de monocristales y en el estudio 
de los daños por radiación por elec
trones, entre otras iniciativas. 

J,j' 

Boldú. Madurez científica. 

APORTACIONES DEL IFUNAM 
EN SUPERCONDUCTORES 
Revelan notable madurez científica 

Terminó diciendo que tal vez el 
optimismo que se muestra ante este 
sorprendente descubrimiento se debe 
al hecho de que el fenómeno puede 
ser reproducido en forma relativa
mente sencilla en cualquier labora
torio del mundo, incluyendo los la
boratorios de física y química de es-

cuelas preparatorias, con lo cual las 
nuevas generaciones de científicos ·e 
ingenieros podrán iniciarse pronto 
en el conocimiento de estos mate
riales y contribuir en el futuro con 
nuevas ideas e invenciones en este ex
traordinario campo. O 
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ESTADOS INTERMEDIOS DE LA MATERIA 
A raíz de la investigación en ma
teriales que la comunidad científica 
internacional ha venido desarrollan
do de modo sistemático durante este 
último siglo, sabemos en la actuali
dad que la materia no sólo se organi
za en los tres estados básicos, sólido, 
líquido y gaseoso; gracias a observa
ciones ultramicroscópicas se ha des
cubierto la existencia de arreglos in
termedios, también denominados 
mesofásicos. El estudio de estas dife
rentes formas, como son los cristales 
líquidos, los sólidos plásticos, las 
emulsiones, el estado vítreo y diver
sas presentaciones misceladas de la 
materia, ha aportado nuevos conoci
mientos acerca de las propiedades 
materiales que son y serán bases de 
transformaciones tecnológicas en 
campos tan distintos como, por ejem
plo, la ingeniería química, ingenie
ría de dispositivos visuales y la medi
cina. 

La doctora Carmen Varea, del 
Departamento de Física y Química 
Teórica de la Facultad de Química, 
aclaró que parte de la investigación 
en ciencias de materiales a cargo de 
este departamento se dirige a en
contrar his propiedades físicas y 
químicas de sólidos superconducto
res en relación con su estructura mo
lecular, su distribución electrónica, 
los métodos y condiciones de su ob
tención. Especificó que el estudio 
centra su interés en entender y expli
car el llamado "fenómeno crítico", el 
cual se refiere a las transiciones de 
fase que ocurren con el paso de un 
estado termodinámico de la materia 
a otro, bajo determinados factores 
experimentales de temperatura, pre
sión y composición. · 

Existen muchas formas de transi
ción de fases comunes, como la 
transformación de agua a vapor, de 
agua a hielo y técnicamente más so
fisticadas como es el paso de un ma
terial paramagnético a ferroeléctri
co. Asimismo, la superconductividad 
en perovskitas de alta temperatura 
crítica, es una propiedad que resulta 
de la transición de fase que ciertos 
materiales sufren cuando son sometí-
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dos a un proceso de oxigenacton y 
enfriados a temperaturas muy bajas; 
se refiere a una conductibilrdad de la 
electricidad que ocurre práctica
mente sin pérdida energética. 

La doctora Carmen Varea dijo 
que el estado basal o pérdida de toda 
resistencia al paso de la corriente 
eléctrica, adquirido por un super
conductor bajo condiciones de baja 
temperatura, se explica por cambios 
en las propiedades electrónicas del 
material. En el estado normal de la 
materia, los electrones, encargados 
de la conducción eléctrica se despla
zan de modo desordenado y al azar, 
ofreciendo así diferentes grados de 
resistencia al paso de la electricidad. 

Los cristales líquidos, 
sólidos plásticos y estado 
vítreo, propiedades que 
son base de 
transformaciones 
tecnológicas 

Con la transición de fase y la entrada 
al estado basal, la materia entonces 
superconductora se caracteriza por 
un nuevo arreglo electrónico en el 
que los electrones se acoplan en pa
res, para moverse conjuntamente, de 
modo ordenado, en una misma di
rección y con una misma velocidad. 

La superconductividad de dichas 
cerámicas, obtenida con ciertas con
diciones de temperatura, presión y 
composición, está íntimamente rela
cionada con un proceso de transición 
de fase de tipo cristalino, paralela
mente, la teoría básica de supercon
ductividad o teoría BCS postula que 
un electrón en movimiento dentro de 
esa red cristalina se ve atraído por la 
carga positiva de su núcleo y tiende 
entonces a distorsionarla. Se crea en 

ella una excesiva carga positiva, a 
consecuencia de una mayor densidad 
iónica, haciéndola capaz de atraer 
un segundo electrón. Esta fuerza de 
atracción enlaza los dos electrones en 
un par conocido como "par de Coo
per". Los pares de Cooper se con
densan en un estado cuántico ma
croscópico con orden a largo alcan
ce, el sistema se ordena y supercon
duce la corriente eléctrica infinita
mente. Sin embargo, esta teoría pa
rece aplicarse sólo para supercon
ductores bajo temperaturas menores 
de 50° K y no explica completamen
te los mecanismos existentes en la su
perconducción a 90° K. 

En cuanto a superconductividad 
de alta temperatura, los materiales 
más importantes son las cerámicas u 
óxidos de alta temperatura, con la si
guiente fórmula química: YBa2cu3 
0 7 -y· El itrio (Y) puede ser sustitui
do por elementos de tierras raras, el 
bario (Ba) por estroncio y calcio, y 
pueden ser adicionadas impurezas, 
con lo que resultan cambios en las 
propiedades del estado basal, que se 
estudian actualmente. Los supercon
ductores requieren de itrio, lantano 
o de una tierra rara en su composi
ción, pero el problema radica en la 
obtención de estos elementos, ya que 
la mayoría de las tierras raras poseen 
las mismas características químicas, 
y son por lo tanto difíciles de separar 
unas de otras por procesos químicos. 
Asimismo, el oxígeno es otro elemen
to que controla la superconductivi
dad, por lo que se administra bajo 
presión en las muflas u hornos, don
de la cerámica recibe un tratamiento 
térmico a alta temperatura para la 
obtención de las propiedades necesa
rias. 

Si bien es cierto que la supercon
ductividad representa un campo in
teresante para el estudio de las tran
siciones de fase, la doctora Carmen 
Varea añadió que otras investiga
ciones realizadas en el departamento 
están enfocadas al entendimiento de 
las propiedades físicas y químicas de 
los demás estados de la materia. 

Enrique Bravo Aranda. O 
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EL DE LA UNAM, PAPEL 
CENTRAL PARA EL 
DESARROLLO 
Prioridad a investigación de 
relevancia social 

"L os grandes avances logrados 
recientemente por los investigadores 
de nuestra máxima Casa de Estu
dios, como es el caso de los sup_er
conductores y el trasplante de célu
las cerebrales, no son fortuitos. Son 
resultado de un esfuerzo de muchos 
años y de un trabajo multidisciplina
rio, a pesar de los escasos recursos 
con que se ha contado", señaló el 
doctor José Sarukhán Kermez, coor~ 
dinador de la Investigación Científi
cadela UNAMy miembro de El Cole
gio Nacional, durante la tercera se
sión de trabajo del seminario Revo
lución tecnológica, Universidad y 
desarrollo, organizado por la Direc
ción General de Intercambio Acáde
mico. 

Señaló que la Universidad debe se
guir con la misma velocidad los cam
bios tecnológicos que se están suce
diendo en el mundo, a fin de lograr 
el desarrollo del país. Agregó quepa
ra decidir cuáles son las áreas de in
vestigación que deben ser apoyadas 
por la UNAM en mayor medida, es 
necesario tener en cuenta cuáles 
cuentan ya con infraestructura que 
las sostenga, así como no perder de 
vista las que tendrán mayor relevan
cia social. Destacó las áreas que, a su 
juicio, deben tener un mayor de
sarrollo en México, como son las in
vestigaciones relacionadas con el 
petróleo, pues se han realizado pocos 
trabajos sobre polímeros. Especificó 
que no conocemos suficientemente 
nuestros recursos naturales, nuestros 
ecosistemas. "Falta desarrollar cono
cimientos en meteorología, tectóni
ca, por señalar los ejemplos más sig
nificativos, áreas en que es preciso 
desarrollar investigacion e innova
ción tecnológica, porque serían 
fuente de solución a nuestros proble
mas nacionales". 

Precisó el ponente que el de
sarrollo de estas áreas es fundamen
tal para conocer nuestras po
sibilidades, pero que es preciso apli
car las técnicas adecuadas, pues de 
lo contrario las innovaciones tecno
lógicas resultarían inútiles y hasta 
dañinas. Citó que 8 de los 21 institu
tos y centros de investigación que de
penden del subsistema de la Investi
gación Científica se dedican exclusi
vamente a trabajar en cuestiones re
lacionadas con la solución de proble
mas nacionales. 

Más adelante, el doctor Sarukhán 
refirió los problemas a los que se 
enfrenta la comunidad científica na
cional, en cuanto a que es muy pe-

. queño el número de investigadores, 
quienes deben abarcar un área muy 
amplia de conocimientos. Puso de 
relieve que algunos de los jóvenes in
vestigadores que realizan sus estu-

. dios de doctorado en el extranjero no 
regresan a la Universidad, situación 

~r ol n· ~-

que se agudiza ante la falta de recur
sos suficientes para llevar a cabo las 
investigaciones' que se requieren. 
Destacó que a pesar de todo lo ante
rior, el esfuerzo realizado por la 
UNAM es importante, "pero se debe 
incrementar. La Universidad Na
cional no puede resolver sola todos 
estos problemas. Se requiere, por 
ejemplo, que la industria nacional 
apoye la investigación, en lugar de 
preferir importar tecnología, que en 
ocasiones resulta obsoleta". 

A continuación, el doctor Daniel 
Reséndiz, director de la Facultad de 
Ingeniería, inició su participación 
destacando la labor pionera del Ins
tituto de Ingeniería de la UNAM en 
los terrenos de la investigación apli
cada. Indicó que este tipo de investi
gación por fortuna ha proliferado en 
nuestra Institución, no sólo en los 
institutos y centros, sino también en 
escuelas y facultades. Precisó que 
"estos esfuerzos deben seguir contan
do con apoyo, ya que la Institución 
juega un papel central como activa-

. dora del desarrollo nacional". 
El doctor Reséndiz coincidió 

con el doctor Sarukhán en la necesi
dad de intensificar la investigación 
en áreas prioritarias para el país que, 
en el caso de su especialidad, po
drían ser la ingeniería textil, naval, · 
aeronáutica, inteiigencia artificial, 
·robótica, transportación a .alta~ velo
cidades, entre otras. En este rubro, 
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Ocho de veintiún 
institutos trabajan en la 
solución de problemas 
nacionales 

agregó, es indispensable la relación 
de la Universidad con la industria, 
para que los trabajos de investiga
ción se transformen en desarrollo. 
"Es preciso desterrar de la mente de 
los universitarios que esta relación 
atenta contra· nuestra autonomía", 
indicó, "pues con esta mentalidad no 
podemos contribuir realmente al de- · 
sarrollo nacional". 

Recordó la revolución que signifi
có la aparición de la computadora, 
que de 1946 a la fecha, se ha hecho 
300 mil veces más pequeña, 100 mil 
veces más rápida y 50 mil veces más 
barata. Este invento tecnológico 
-continuó- ha cambiado nuestras 
costumbres, nuestro estilo de vida y 
ha propiciado el desarrollo de la in
formática, elemento fundamental en 
nuestro tiempo. Por ello nuestra fa
cultad trabaja en investigaciones en 
estas dos áreas". 

Consideró que para que nuestro 
país alcance un buen grado de de
sarrollo tecnológico, es necesario el 
intercambio con otros países; "debe
mos apoyarnos en las experiencias de 
otros, ser más constructivos y mante
ner la continuidad en nuestros traba
jos. Por fortuna la crisis ·ha llevado a 
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que hasta los investigadores más pu
ristas se dediquen a trabajar en la so
lución de los problemas nacionales. 
La UNAM tiene que afrontar una 
gran responsabilidad, para evitar 
que la revolución tecnológica nos de
je atrás". 

En su turno, el arquitecto Ernesto 
Velasco León, director de la Facul
tad de Arquitectura, se refirió al pa
pel del diseño industrial en la revolu
ción tecnológica. Destacó que debe 
aplicarse para mejorar la calidad de 
vida para que sea una verdadera re
volución, tomando las medidas per
tinentes para evitar perder la indivi
dualidad y la libertad. 

Insistió en la necesidad de estudiar 
el impacto social de las innovaciones 
tecnológicas, a la vez que sugirió no 
seguir modelos impuestos por otros 
países para no perder de vista 
nuestra realidad y nuestras tnidi
ciones; "una licuadora de catorce ve
locidades no es el desarrollo que el 
país requiere". Enfatizó que en la 
actualidad, a pesar de que tenemos 
todos los medios de comunicación a 
nuestro aicance, no nos comunica
mos. Recordó que México es un 
pueblo culto, por lo que "no debe
mos permitir que estas innovaciones 
de la civilización contemporánea nos 
hagan perder nuestra identidad na
cional''. 

Más adelante el arquitecto Velas
ca sostuvo que México "debe avanzar 
sin cometer los errores de los países 
viejos, ni heredar tecnologías que 
destruyan nuestras ecologías. ¿Para 
qué necesitamos los envases tetra
pack y los blanqueadores que están 
acabando con la fauna de nuestros 
ríos?". 

La moderadora de la mesa, licen
ciada Patricia Galeana de Valadés, 
directora general de Intercambio 
Académico, refirió que todos los par
ticipantes habían coincidido en la 
necesidad de desarrollar ciertas áreas 
de investigación, necesarias para res
ponder ·a los requerimientos na
cionales. También destacó que en es
te proceso de revolución tecnológica 
el papel de la Universidad es funda
mental, pero que las innovaciones 
deben adecuarse a nuestra realidad y 
a las potencialidades con que conta
mos. Invitó a los universitarios a 

Se requiere que la 
industria apoye a la 
investigación y estudie el 
impacto social de la · 
innovación tecnológica 
aprovechar los medios de comunica
ción a su alcance, así como a utilizar 
bancos de información como ARIES, 
el cual cuenta con datos acerca de las 
investigaciones en desarrollo de la 
UNAM, instituciones de educación 
superior de los estados e Instituto Po
litécnico Nacional. 

Asimismo, la licenciada Galeana 
de Valadés leyó una comunicación 
del doctor Roberto Moreno y de los 
Arcos, director del Instituto de In
vestigaciones Históricas, que por ser 
miembro de la Comisión Especial 
del Consejo Universitario no pudo 
asistir al seminario Revolución tec
nológica, Universidad y desarrollo. 
En el documento, el doctor Moreno 
y de los Arcos, quien ofreció escribir 
un texto para las memorias del semi
nario, consideró que "si se estrecha el 
abismo artificial entre ciencias y hu
manidades para trabajar paralela
lllente todos ganaríamos. 

"En mi opinión, es tan importante 
bregar porque haya mejores observa
torios astronómicos en México como 
porque todo hogar mexicano tenga 
su pequeña biblioteca". O 
Dirección General de Intercambio 
Académico 
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DESCUBRIMIENTO DE TOXINA 
DEL VENENO DE ALACRAN 
Investigadores del CEINGEBI 
(Centro de Investigación sobre Inge
niería Genética y Biotecnología) des
cubrieron una nueva toxina del ve
neno de alacrán, con altas probabi
lidades de ser usada en la fabricación 

, de medicamentos para atender arrit
mias cardiacas. La sustancia, deno-
minada por los autores Noxiusto
xina, fue aislada durante el desa
rrollo de una vacuna sintética contra 
la picadura del arácnido, misma que 
también ha sido obtenida a nivel ex
perimental. 

El hallazgo, en proceso de ser pa
tentado, originó la celebración de un 
convenio entre la UNAM, a través 
del CEINGEBI y el Centro para la 
Innovación Tecnológica, y los labo
ratorios Merck Sharp and Dohme de 
los Estados Unidos, por el cual la 
empresa farmacéutica -segunda en 
importancia a nivel mundial- apo
yará económicamente los estudios 
del CEINGEBI en este renglón a 
cambio de que se le provea de No
xiustoxina para realizar bioensayos 
con miras al desarrollo de los medi
camentos mencionados. 

En una entrevista con Gaceta 
UNAM, el doctor Lourival Possani, 
quien dirige este grupo de investiga
ción en el Departamento de Bioquí
mica de Proteínas del centro, señaló 
que desde hace más de doce años es
tudian el veneno del alacrán. En ese 
lapso lograron purificar los poli
péptidos tóxicos, que provocan los 
efectos letales de la picadura, y los 
caracterizaron químicamente para 
determinar su estructura. Una vez 
tenida esta información vieron que 
era posible sintetizar una secuencia 
de aminoácidos correspondiente a 
las secuencias de las toxinas, con la 
expectativa de encontrar una se
cuencia inmunogénica, para la ob
tención de la vacuna sintética. 

Explicó que mientras hacían estu
dios fisiológicos del mecanismo de 
acción de las toxinas a nivel molecu
lar, descubrieron que había una fa
milia de péptidos diferentes a los que 
ya se conocían. Se sabía que la muer-

Util en estudios neurológicos y 
tratamiento de arritmias cardiacas 
te de los individuos picados por ala
crán es producida por la presencia de 
toxinas que bloquean el canal de so
dio a nivel de membranas excitables 
del sistema neuro-muscular. "Noso
tros descubrimos que había otra fa
milia de péptidos ·más pequeños que 
bloquean el canal· de potasio". Esta 
acción, de acuerdo con el especialis
ta, hace a estas sustancias una· herra
mienta muy útil en estudios neuroló
gicos, cuya aplicación más impor
tante, hasta el momento, sería en el 
tratamiento de arritmias cardiacas. 
Para controlar éstas, se podría de
sarrollar un fármaco que bloquee el 
canal de potasio para regular la esta
bilidad celular. 

En cuanto a la vacuna antialacrá
nica, lo que se busca es preparar un 
antígeno que, aplicado en el hom
bre, le permita crear sus propios an
ticuerpvs. Hasta ahora sólo existe un 
suero que contiene anticuerpos de
sarrollados en caballos, que se 
emplea para contrarrestar la picadu
ra, pero no se cuenta con una vacuna 
-como tal, preventiva- que inmu
nice al hombre contra ese veneno. 

En un país con predominancia de 
climas tropicales como México, con
tar con una vacuna de ese tipo sería 
de gran importancia, ya que el ala
cranismo es un problema de salud 
pública. En este sentido, Possani ex
puso que según cifras oficiales 200 
mil personas son picadas por alacrán 
anualmente, de las cuales mueren 
entre 700 y 800. Sin embargo, consi
dera que probablemente los números 
reales sean superiores, ya que sólo en 
León (sin ser el primer lugar en inci
dencia; éste lo ocupa Colima) este 
año en la Cruz Roja y el IMSS se han 
registrado 10 mil casos. En tanto, en 
muchas poblaciones de Guerrero és
ta es la primera causa por la que la 
gente acude al médico. 

Calculó que anualmente se pier
den 3 millones de horas-hombre en 

términos de ausentismo a centros la
borales y de enseñanza, por la mor
bilidad ocasionada por la picadura 
de alacrán. El paciente generalmen
te requiere de uno a dos días de hos
pitalización en el IMSS -únic;o con 
instalaciones adecuadas para aten
der estos casos-, con los enormes 
gastos que ello conlleva. 

La vacuna ya ha sido inyectada a 
ratones con resultados favorables , 
por lo que más adelante se aplicará a 
mamíferos superiores, monos, prin
cipalmente. Dijo que han tenido 
contacto con la SSA, que ha mostra
do su interés en usar los péptidos sin
téticos para mejorar el suero, en pri
mera instancia, así como para el de
sarrollo de una vacuna de aplicación 
masiva. 

En los importantes estudios, que 
tienen lugar en estas instalaciones 
universitarias ubic:1das en Cuerna
vaca, se trabaja principalmente con 
dos especies de alacrán: Centru
roides limpidus tecomanus (de Coli
ma) , y Centruroides noxius (de Na
yarit), que son las más venenosas del 
país. Durante el proceso se les extrae 
el veneno con descargas eléctricas. A 
la substancia se le somete a una se
cuencia de purificaciones cromato
gráficas, hasta aislar la toxina que ac
túa sobre los canales iónicos (de so
dio y potasio). Posteriormente, en un 
secuenciador de proteínas se deter
mina la estru'ctura primaria de la to
xina. Esto consiste en verificar el or
den en el cual se encuentran los ami
noácidos en el polipéptido. Con ba
se en esta secuencia, se sintetiza en el 
laboratorio una "copia" de ciertas 
regiones de la molécula. Los pépti
dos sintéticos se estudian desde el 
punto de vista de su toxicidad y/o po
der inmunogénico, con el objetivo de 
encontrar las secuencias de amino
ácidos adecuadas para la obtención 
de la vacuna sintética. O 

Othón Lara K. 
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DESARROLLO TECNOLOGICO 
PARA EXTRAER 
COLORANTES DEL BETABEL 
Prueba piloto para su 
producción industrial 

En el Instituto de Investigacion~ 
Biomédicas (IIB), donde se de
sarrolló una tecnología para extraer 
colorantes del betabel, en breve se 
hará una prueba piloto de produc
ción industrial completa en la que se 
procesará una tonelada del tubércu
lo para obtener colorantes en polvo 
de tonos rojo y amarillo, informó el 
doctor José Luis Solleiro, secretario 
técnico del Centro para la Innova
ción Tecnológica (CIT), dependen
cia que concertó el contrato entre el 
IIB y la empresa Deiman, SA, pro
motora de estos estudios. 

Según comentó Solleiro, el proyec
to inició en 1984, cuando esa empre
sa productora de colorantes para la 
industria alimentaria solicit~ el de
~arrollo de una metodología para la 
obtención de éstos a partir de pro
ductos vegetales. El trabajo, efec
tuado en el IIB por los investigadores 
Fernando García, Elvira Santos y 
Lourival Possani, tuvo como princi
pal resultado un nuevo método de se
paración de colorantes de betabel, 
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mismo que ya fue patentado. Este 
año, ya con una planta completa
mente instalada, el instituto acordó 
con la empresa realizar una corrida 
de producción industrial piloto. 

Se procesará una 
tonelada del tubérculo 
para obtener colorantes 
en polvo en tonos rojo y 
amarillo 

Sobre lo novedoso del procedi
miento (que le valió la propiedad de 
la patente a los autores), el doctor 
Possani, que actualmente labora en. 
el Centro de Investigación sobre 
Ingeniería Genética y Biotecnología, 
señaló que ya existían patentes en 
otros países para la extracción de co
lorantes de dicho vegetal, pero nun
ca se habían obtenido dos colores. 
Los investigadores universitarios los 
pudieron separar por medio de un 
procedimiento cromatográfico que 
ya veníán aplicando en el estudio de 
fas toxinas del veneno de alacrán. 

El renovado interés en estos pro
ductos de origen natural proviene de 
los efectos tóxicos que se han detecta
do en los artificiales. Al respecto, 
Possani comentó que ciertos coloran
tes sintéticos, en particular los tojos, 
se han asociado a procesos canceríge
nos, por lo cual su uso se ha prohibi
do en algunos países. Ello hace fac
tible el auge de la industria de colo
rantes naturales. En este sentido, el 
especialista observó que el betabel 
fue sólo el modelo empleado en el de
sarrollo de la tecnología, pero es 
muy factible su aplicación en otros 
vegetales para la obtención de di
ferentes colores. 

A lo informado por el funcionario 
del CIT, el investigador añadió que 
la compañía solicitó recientemente 
al grupo la preparación de aproxi
madamente un kilo de colorante. 
Deiman enviará muestras a sus clien
tes para promover el producto con 
miras a instalar una planta in
dustrial que buscaría tanto el merca
do nacional como internacional. 

A nivel mundial existe una fuerte 
tendencia a usar estas tinturas en las 
industrias de alimentos y de cosméti
cos (para fabricar champús, jabones, 
cremas, etcétera), en las cuales al 
usarlos se eliminan, como ya se dijo, 
los efectos nocivos provocados por 
los colorantes sintéticos. Othón Lara 
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Hoy, cuando el feminismo ya no 
es "patrimonio" único de las muje
res, sino de otros sectores de la so
ciedad, existen mitos que han gene
rado una práctica política que impi
de valorar positivamente las diferen
cias conceptuales y dificultan la 
construcción de un proyecto político 
feminista. 

Los mitos a los que se hace refe
rencia, informó Martha Lamas en 
la Facultad de Psicología, sin preten
der que sean los únicos, son los si
guien~es: a las feministas no nos inte
resa el poder; hacemos política de 
otra manera; todas somos iguales; 
existe una unidad natural por el 
hecho de ser mujeres; el feminismo 
sólo existe como una politica de mu
jeres hacia mujeres; el pequeño gru
po es el movimiento; los espacios de 
mujeres garantizan por sí solos un 
proceso positivo; porque yo mujer lo 
siento vale; lo personal es automáti
camente político, y el consenso es de
mocracia. 

Estos diez mitos han generado una 
situación de frustración, auto
complacencia, desgaste, ineficiencia 
y confusión que muchas feministas 
"detectamos y reconocemos, y que 
está presente en la inmensa mayoría 
de los grupos que hoy hacen política 
feminista en América Latina". 

DIEZ MITOS DEL FEMINISMO 
Han generado frustración, 
autocomplacencia y confusión 

Al hacer una reflexión sobre estos 
mitos, Lamas indicó que a las muje
res sí les interesa el poder, pero que 
por no admitirlo abiertamente no se 
avanza en la construcción de un po
der democrático. De hecho, lo ejer
cemos de una manera arbitraria, 
reproduciendo además el manejo del 
poder que hacemos en el ámbito qo
méstico: victimización y manipula
ción. 

"Sí, hacemos política de otra ma
nera, pero de una forma atrasada, 
arbitraria. Teóricamente intentamos 
hacerla de otra manera, pero si so
mos honestas nuestra práctica deja 
mucho que desear y eso tiene que ver 
con la dificultad de aceptar la uni
dad en la diversidad y la democra
cia, no sólo como necesidad sino co
mo condición de nuestra acción. De 
ahí la imposibilidad de establecer 
reglas de juego claras". 

Negar la disparidad, las diferen
cias intelectuales y en habilidades, 
ha llevado a una práctica paralizan
te que le ha restado fuerza al movi
miento, así como presencia y efecti
vidad. 

Martha Lamas reconoció que el 
"mujerismo" ha sido el fantasma que 
recorre el feminismo, de ahí que se 
piense que éste sólo existe como una 
politica de mujeres hacia mujeres, lo 
cual es contradictorio con la idea del 
feminismo como fuerza transforma
dora. 

Así, "porque yo mujer lo siento va
le" significa no reconocer que los 
sentimientos están teñidos ideológi
camente. "Pensar que por tener un 
cuerpo de mujer lo que se piensa o 
siente es válido o feminista, es el ni
vel más arbitrario del feminismo". 

"Lo personal es automáticamente 
político", si bien este lema concreta 
toda una crítica legítima a la divi
sión artificial entre lo doméstico y lo 
público, plantear que todo lo perso
nal es automáticamente político 
vuelve lo político automáticamente 
arbitrario. "Hay cuestiones persona
les que no son políticas y hay cues
tiones personales que son patológi
cas. 

A las feministas 
no nos interesa 
el poder; 
hacemos 
política de otra 
manera; 
porque yo 
mujer lo siento 
vale, son 
algunos de 
ellos 
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"Un ejemplo concreto de esta poli
tica arbitraria es la idea de que 'el 
consenso es expresión de democra
cia'. Confundir el consenso con la 
unanimidad y no analizar lo es 
otorgar implícitamente el derecho 
de veto a otra persona. Este meca
nismo se convierte así en la base del 
autoritarismo". 

Martha Lamas, quien leyó un do
cumento que se generó durante el IV 
Encuentro feminista latinoamerica
no y del Caribe, dijo que ahora ya no 
se trata, como proponíamos ante
riormente, de desestructurar la cul• 
tura masculina ni tampoco de ado
sarle una cultura femenina, sino de 
repensar la experiencia humana co
mo marcada . por el. ser-mujel;'/ser
hombre; es decir, marcada . por la 
diferencia sexual. · · . . 

"No podemos partir de una creen
cia en la esencia de 'ser-mujer'. Te
nemos que reconocer que nuestra de
sigualdad ha sido porque hemos viví- · 
do inmersas en una miseria simbóli
ca y material y nuestro sexo no ha te
nido sentido más allá de la materni
dad; es decir, no ha significado ni so
cial ni culturalmente". O 

Juan Marcial. 
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MUJERES Y SEXUALIDAD 

¿Qué es la mujer mexicana 
frente al sexo? Por lo pronto, y pa
ra no aventurar hipótesis más 
irresponsables, parece que es un 
ser ahsioso de hablar de ello. 

De este hecho atestiguan las do
cenas de mujeres (y algunos 
hombres) que abarrotaron una re
ducida sala de la Facultad de 
Psicología en días pasados para 
hablar sobre el tema. "Vamos a 
ver cómo es la mujer mexicana 
frente al sexo -advirtió la confe
rencista invitada, la escritora y 

· ·. periodista Angélica Maldona
'do-' no como ella quiere o cree 
ser, sino como es en la cruda reali-
dad". · . 

La realidad parece indicar que 
su situación en materia sexual no 
ha cambiado tanto. Desde hace 
tiempo, Angélica Maldonado vie
ne recogiendo testimonios entre 
mujeres de distintas clases so
ciales. Mujeres que hablan de su 
vida sexual como para desemba
razarse de un fardo que las ago
bia. Mujeres que en determinado 
momento preguntan "¿Por qué?". 
Pero las respuestas todavía no es
tán claras y parece que no se en
cuentran en esas formulaciones 

· dogmáticas que se esgrimen desde 
los sesenta y que algunas de las 
participantes de la conferencia 
cayeron a ratos en la tentación de 
repetir. 

"La mujer mexicana frente al 
sexo" fue la primera de una serie 
de conferencias mensuales que se 
lleva a cabo en la Facultad de Psi
cología, cuyo tema central es la 
mujer sin pareja. Según Cynthia 
Orozco, una de las participantes . 
en el .evento, cada día más un cre
ciente . nómero de mujeres debe 
enfrentar su vida personal, econó
mica e incluso familiar (la mujer 
como pater familias) sin compa
ñero, como consecuencia de su 
exigencia de mayor autonomía y 
su resistencia a someterse a rela-

ciones de dependencia respecto al 
varón. 

Por lo que hace a los testimo
nios leídos por Angélica Maldona
do, pretenden presentar a las me
xicanas en sus actitudes frente a la 
sexualidad, y son parte de un libro 
que la periodista está por publi
car. Sus crónicas acerca de los 
Chippendale (bares donde los 
hombres se desnudan para la di
versión de las mujeres) en Nueva 
York, y su comparación con los si
milares mexicanos le valieron ata-. 
ques furibundos qe señores que 
enviaron cartas al periódico don
de trabajaba acusándola de inmo
ral y otras cosas por el estilo, hasta 
que la dirección del diario le res
cindió el contrato. Gajes del ofi
cio, si se quiere, pero ese tipo de 
testimonios son indispensables si 
pretendemos entender (y que se 
comprenda ella misma) a esa otra 
mitad del cielo, como la llamaba 
Mao. Juan C.Bautista. 
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DEMOGRAFIA: DISCIPLINA DEL SIGLO XX 
En nuestra época se ha producido 
un cambio en el pensamiento sobre 
población; si bien desde hace cientos 
de años hubo preocupación en torno 
a los fenómenos demográficos, su 
institucionalización la convirtió en 
una disciplina moderna que no tiene 
más de cuarenta años de existencia. 
Así, el concepto de explosión demo
gráfica define el fenómeno que se da 
cuando la población mundial -no 
en forma simultánea sino por regio
nes- comienza a tener un creci
miento elevado. 

En cuanto a la teoría malthusiana 
de la población, de ninguna manera 
se puede considerar a su creador co
mo un autor original o como inicia
dor de los estudios sobre este tema, 
porque ya había algunos anteceden
tes importantes en los que basó su 
trabajo. 

Lo anterior fue manifestado por el 
doctor Gustavo Cabrera Acevedo, 
Premio Nacional de Demografía 
1987, durante el ciclo de conferen
cias Origen y desarrollo de las políti
cas de población, llevadas a cabo en 
el auditorio del programa de inves
tigación de la ENEP Acatlán. Autor 
de varias obras sobre demografía, in
vestigador de El Colegio de México y 
profesor invitado de universidades 
nacionales y extranjeras, el doctor 
C.abrera ha desarrollado diversas ac
tividades en organismos como CO
NACyT y CONAPO. 

Expuso que con la ayuda de la pa
leontología y la antropología se ha 
podido deducir que hace 10,000 años 
la población mundial era de entre 
cinco y diez millones de habitantes, 
y su promedio de vida era de 21 
años, con lo cual se mantuvo estable, 
es decir, con un crecimiento pobla
cional igual a O hasta la era cris
tiana. 

A partir de entonces se estima una 
población mundial de 270 a 300 mi
llones durante un milenio, debido a 
que en la antigua Grecia, Babilonia, 
Rusia y otras regiones se promo
vieron apoyos de diferentes tipos a 
quienes tuvieran familias numero
sas, pues se pensaba, por razones de 
nacionalismo e intereses del Estado, 

que era conveniente contar con po
blaciones numerosas. 

El primer paso hacia el crecimien
to demográfico, señaló el investiga
dor, consistió en el abatimiento de la 
mortandad mediante el mejoramien
to de las condiciones de vida, lo que 
determinó una mayor esperanza de 
vida. 

Asimismo, comentó que una de las 
teorías más conocidas sobre demo
grafía es la llamada Teoría de la 
Transición, que demuestra la exis
tencia de una demografía primitiva, 
donde los altos índices de natalidad 
servirían de compensación a la ele
vada mortalidad y a una esperanza 
de vida muy pobre. 

Por otro lado, con la entrada del 
siglo XX, sobre todo en los países 
europeos, se registró una baja en el 
índice de crecimiento, debido princi
palmente a que la industrialización 
transformó las actitudes sobre el nú
mero de integrantes de una familia; 
paralelamente se aceleró el creci
miento de la economía de esos paí
ses, y ante la perspectiva de que pu
diera existir una falta de fuerza de 
trabajo, los pensadores europeos vie
ron la necesidad de aumentar el índi
ce de nacimientos y de establecer 
una política general pronatalista, 
basada en medidas coercitivas o en 
incentivos. 

En las naciones socialistas, los ha-

bitantes tienen derecho a planear su 
familia, mientras que en los países 
occidentales existe una gran preocu
pación por el decrecimiento de su 
población. Estos últimos tienen limi
taciones para crear políticas prona
talistas, debido a que sólo contem
plan soluciones a corto plazo, lo que 
significa una planeación débil sobre 
las futuras generaciones. 

Hacia el interior de los países in
dustrializados, la preocupación por 
la tasa de natalidad se acrecienta, 
debido a que requieren de una ma
yor población económicamente acti
va y un vasto mercado de consumo. 

En el caso de México, en la presen
te década, sin tomar medidas coerci
tivas como se ha hecho en otras na
ciones, nuestro país ha disminuido su 
población, al grado de conocerse 
esos resultados a nivel mundial como 
el "milagro mexicano de población". 

En México, hasta antes del censo 
realizado por el virrey Revillagige
do, no había existido una tradición 
de registro, pero en el presente siglo, 
y sobre todo después del último cen
so, nuestro país se presenta ante los 
ojos del mundo con una población 
densa y una sociedad compleja. 

A partir de la década de los seten
ta, México tiene altos índices de 
población, en medio de alteraciones 
demográficas que se expresan en una 
gran concentración humana, princi
palmente en las ciudades de Monte
rrey, Guadalajara y Distrito Fede
ral, este último con severos proble
mas de hacinamiento. 

Por ello, en la década de los 
ochenta, con la aparición de la nue
va Ley de Población, las autoridades 
nacionales manifiestan su inquietud 
por establecer políticas demográficas 
que tiendan a promocionar la plani
ficación familiar, la paternidad res
ponsable y la orientación sexual, 
creando así conciencia social sobre 
el alto índice de crecimiento de la 
población de nuestro país y sus con
secuencias sociales. Las políticas 
poblacionales se desarrollan a través 
de programas educativos a largo pla
zo y con la utilización de los medios 
de comunicación colectiva. O 

7 de diciembre de 1987 
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ADOLESCENCIA Y TIEMPO LIBRE 

. --· 
Más bares y cantinas que 

... lugares de esparcimiento 

A un cuando históricamente se en
cuentran algunos indicadores que 
denotan la atención prestada por al
gunas culturas a los jóvenes, no es si
no hasta el siglo XX cuando la ado
lescencia cobra especial interés 
dentro del desarrollo social de los 
países industrializados, motivado 
por la observación de los desajustes 
de los adolescentes con la sociedad y 
con ellos mismos. 

Entrar a la etapa adulta no consis
te simplemente en dejar que trans
curra el tiempo y se alcance cierta 
edad, sino en haber logrado un pun
to de desarrollo integral entre las 
áreas biológica, psicológica y social. 
El ambiente donde el individuo cre
ce facilita o limita dicho desarrollo. 

La familia es el agente mediador 
que debe actuar como responsable, 
no sólo de dar vida al individuo, sino 
de proveerlo de alimentación, habi
tación, vestido y de salud, así tam
bién brindarle afecto, transmitirle 
las costumbres y tradiciones del gru
po social, y educarlo como un miem
bro útil a la sociedad. Un grupo so
cial está formado por familias y se es
pera que éstas cumplan sus funciones 
adecuadamente. 

Durante los primeros años de vida 
del individuo, la familia constituye 
su entorno social, pero a medida que 
el sujeto crece la familia debe fo
mentar su contacto externo a fin de 
que su mundo se amplíe y aprenda a 
relacionarse con toda la comunidad. 

Durante la adolescencia la comu
nidad cobra especial importancia 
para el individuo, pues su búsqueda 
natural de independencia y de iden
tidad lo llevarán a contactar a otros 
jóvenes, comentar sus inquietudes y 
experiencias, compartir su tiempo li
bre y sentirse identificado, lo que le 
permitirá una mejor comprensión de 
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sí mismo y de su grupo social, al cual 
cuestiona y trata de modificar. 

Es en la comunidad o el barrio en 
donde se localizan los lugares favori
tos de reunión de los jóvenes, donde 
ellos pueden manifestar determina
das conductas y actitudes que los ha
cen sentirse diferentes de los niños y 
de los adultos. Por ejemplo, su músi
ca y su lenguaje, entre otras cosas, 
adquieren especial importancia, ya 
que a través de ellos reconocen su 
"entidad de barrio". 

Desde luego se debe considerar 
que el barrio o la comunidad que ro
dea a un joven de escasos recursos 
constituye un ambiente limitado en 
comparación con el que posee los 
medios para trasladarse a otros sitios 
más alejados. Asimismo, las caracte
rísticas socioeconómicas del barrio 
tienen influencias en el tipo de opor
tunidades que se le ofrecen al adoles
cente y en los patrones de conducta 
con respecto a los valores existentes. 
Desafortunadamente, los barrios de 
escasos recursos económicos a menu
do carecen de servicios que brinden a 
sus adolescentes la alternativa de un 
óptimo desarrollo y a los padres de 
éstos la de una mejor orientación pa
ra que puedan llevar a cabo su fun
ción de socializar adecuadamente a 
sus hijos. 

En un estudio realizado en México 
se hizo evidente la escasez de progra
mas apropiados que canalicen positi
vamente la energía juvenil y que 
orienten a los adolescentes en sus ac
ciones educativas, los apoyen en la 
transición escuela-trabajo, les brin
den oportunidades laborales dignas 
y los guíen en sus primeros intentos 
laborales. 

Otro estudio, realizado en el perí
metro de la Delegación Venustiano 
Carranza, reveló que no todos los jó
venes conocen o asisten a los servicios 
que están a su alcance para tratar de 
orientarlos en el aprovechamiento de 
su tiempo libre. Una de las razones 

es la poca eficacia de los existentes, 
que se traduce en trámites complica
dos, horarios poco apropiados, acti
vidades que no corresponden a sus 
intereses y, sobre todo, la distancia a 
la que se encuentran de sus domici
lios. 

Asimismo, en una investigación 
realizada por los Centros de Integra
ción Juvenil, se observó que los servi
cios disponibles para los adolescentes 
son escasos en contraste con la enor
me cantidad de cantinas, bares y 
otros sitios que favorecen la disipa
ción, el vicio y la delincuencia. 

Por otra parte -como lo demues
tra otro estudio realizado en la ciu
dad de México- es triste que el 
tiempo libre sea considerado como 
un problema. Los jóvenes tienen ca
da día más tiempo fuera del sistema 
escolar, carecen de trabajo y los me
dios que les podrían proporcionar es
parcimiento cultural no están al al
cance de la mayoría debido a sus ele
vados precios. 

Algunas recomendaciones para so
lucionar estos problemas podrían 
ser: 

Crear o fortalecer en cada barrio 
o comunidad una estructura so
cial que dé cabida a sus adoles
centes y facilite su desarrollo bio
psicosocial óptimo. 
Fomentar programas que coad
yuven en la formación de con
ductas, actitudes y valores positi
vos. 
Dichos programas deben poseer 
una visión holística (integral) del 
adolescente para brindarle aten
ción en todos los aspectos. Asi
mismo, los programas deben 
considerar a los adultos que con
viven con los jóvenes. 
Los adolescentes deben partici
par en los programas desde su 
planeación hasta su evaluación, 
trabajar por una cultura propia 
de la comunidad y ser lo suficien
temente flexibles para desarro
llar diferentes estrategias de ac
ción, en una convivencia agra
dable para todos. . . O 

Dirección General de Servtetos 
Médicos. 
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AUTISMO: 
ESQUIZOFRENIA INF AN1'IL 
Se presenta en los primeros treinta 
meses de vida 

Considerado como un estado de 
recogimiento en sí mismo, el autismo 
suele denominarse también como un 
tipo infantil de esquizofrenia provo
cado, tanto por la frialdad emo
cional que el pequeño encuentra en 
sus familiares como por factores 
neurológicos. 

Algunos médicos dicen que duran
te la infancia se produce una forma 
de autismo que se inicia en el periodo 
comprendido entre el nacimiento y 
los primeros treinta meses de vida. 
Por otra parte, estadísticas recientes 
de ciertos países industrializados in
dican una tasa de incidencia del or
den de cuatro casos en cada diez mil 
infantes. 

En el autismo, el desarrollo de la 
capacidad de hablar y comprender 
el lenguaje hablado, los gestos y las 
expresiones faciales, pueden verse 
gravemente retardados, explica la 
doctora Yolanda Ortiz Pérez, de la 
especialidad en psiquiatría del Hos
pital "20 de Noviembre" del ISSSTE 
y profesora de esta materia en la Fa
cultad de Medicina. 

Agrega que perturbaciones carac
terísticas del comportamiento autis
ta son el temor a objetos inofensivos 
y el desprecio hacia ciertos peligros 
reales. Otras manifestaciones comu
nes son la necesidad aparente de usar 
siempre la misma ropa, de jugar con 
los mismos juguetes, de seguir ruti
nas a las que está acostumbrado y 
preservar el hábito de examinar ob
jetos colocándolos en la boca o si
guiendo otros procedimientos típicos 
de la primera infancia. Por ello, 
muchos casos de autismo se tratan 
por medio de métodos especiales de 
educación, semejantes a los que se 
emplean para el tratamiento de sor
domudos. 

La especialista dijo que el autismo 
infantil por fortuna no es muy fre
cuente en nuestra sociedad, donde 

por otra parte si es común como 
síntoma de esquizofrenia, ya sea en 
niños o incluso en adolescentes. 

Descrito en 1940 por Kanner, el 
autismo infantil suele presentarSe 
desde el momento en que el bebé está 
por primera vez en la cuna, pero 
muchos padres, especialmente los 
noveles,. .no captan estos primeros 
síntomas que pueden ser: ·no comen
zar a 'balbucear las primeras pa-· 
labras a · u'na edad razonable, no 
sonreír ante los cariños de la madre, 
no llorar cuando tiene hambre o frío 
y mostrar ·indiferencia ante cual
quier estímulo de los padres, todo le 
es indiferente. 

Ortiz Pérez indicó que otras 
características son que el niño no dis
tingue entre los objetos animados e 
inanimados, es muy repetitivo en sus 
actos; casi como de ritual. Por esta 
razón ya está acostumbrado a ciertos 
objetos que existen en su derredor: 
vive en su propio mundo, compuesto 
sólo por las cuatro paredes que le ro
dean. Incluso este tipo de niño se 
molesta cuando mueven de lugar las 
cosas que él coloca siempre en un 
mismo sitio. 

Por lo general no acepta el contac
to físico con las demás personas, 
rehuye la mirada de la gente y en de
terminado momento se siente cerca
do, sin poder expresar lo que siente. 
Cuando la madre le habla nunca la 
ve a los ojos "con lo· cual expresa su 
indiferencia y pocÓ deseo de comimi
carse", dice la entrevistada. 

Si bien suele considerarse al autis
mo como un factor desencadenante 
del medio social que rodea al nifio, 
también se ha detectado que casi la 
mitad de los niños autistas, luego de 
efectuarles electrOencefalogramas~ 
presentan alteraciones neurológicas. 
No obstante, este tipo de alteraciones 
aún no están localizadas y no se estu
dian. En cambio, cuando ya se ha 

detectado el mal se procede a tera
pias por medio de juegos, canciones 
y convivencia con otros grupos de 
chicos, pero siempre respetando su 
forma de ser. 

En su casa, dice la doctora Yolan
da Ortiz, el niño autista suele ser 
rechazado por los miembros de su fa
milia, por lo cual se les orienta para 
que también ·ayuden en el tratamien
to "pueS éste es muy laborioso y pro
longado, y no siempre da resultados · 

. satisfactorios'!. 
Refiriéndose al tratamiento, la es

pecialista expuso que el problema de 
autismo no siempre va a tener rela
ción con la capacidad intelectual, 
pues si el nit\o comienza .a hablar lo 
hará bieir, podrá acudir a·la escuela· 
posteriormente, 'pero con un cierto 
tipo de retracción sOcial que lo va a 
caracterizar ·incluso hasta la ádoles
cencia y la vida ad~lta. 

. Por otra parte, reconoció la nece
sidad de distinguir entre un niño 
autista y un cuadro de aislamiento, 
en los cuales el niño desde el princi
pio de su vida gusta jugar sólo, pre
fiere no intervenir en actos sociales y 
tener poca relación con sus herma
nos. 

El padre y la madre pueden darse 
cuenta de su normalidad pues en la 
escuela obtiene buenas notas, juega 
solo, pero sanamente, opta por la lec
tura prolongada o el dibujo, son obe
dientes y felices con lo que hacen, 
aunque demasiado sumisos. 

En el otro caso, los autistas por lo 
general no manifiestan obediencia y 
con el tiempo puede degenerar en 
problemas de conducta. En tanto sea 
dependiente de la familia no sucede
rá nada, pero cuando sea indepen
diente tendrá problemas para resol
ver sus asuntos e, incluso, pueden por 
ello surgir brotes psicóticos. 

La entrevistada aclaró finalmente 
que los casos de autismo son poco co
munes en México, y cuando son de
tectados se envía al paciente a un 
hospital apropiado para su trata
miento y recuperación. En el caso de 
los cuadros de aislamiento, que son 
más frecuentes, en el hospital se les 
trata y se orienta a los padres para 
que no consideren a sus hijos como 
seres anormales. O 

Ricardo Hernáhdez-M. 
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ESTADO 
ESQUIZOIDE: 
PARADOJA 
TRAGICA 
Defensa y 
autodestrucción 

La palabra esquizofrenia (literal
mente "división de la mente") fue 
usada por primera vez en 1911 por el 
psiquiatra suizo Bleuler para descri
bir el grupo principal de procesos 
psicóticos o de enfermedades menta
les graves: la fuga ante la realidad, 
falta de armonía emocional, dese
quilibrio mental y conducta regresi
va. 

Otro término, esquizoide, se em
pleó más tarde para ciertos tipos de 
personalidad comunes en los es
quizofrénicos -antes de que lleguen . 
a ser considerados enfermos menta
les- y en sus familiares cercanos. 
Los rasgos de este tipo no llegan a 
conformar un estado de perturba
ción mental y sirven para describir a 
un tipo de individuos y no a una en
fermedad. 

Ciertos psicólogos aseguran que 
los rasgos antisociales del esquizoide 
empiezan a manifestarse durante la 
infancia, por lo que se ha considera
do que las raíces de su comporta
miento deben ser buscadas en las pri
meras relaciones del niño. 

El esquizoide habría recibido de 
su madre un afecto inconstante y 
confuso. Inconscientemente resenti
do por la falta de amor, llegaría a ex
perimentar odio hacia la madre, pe
ro al mismo tiempo estaría conscien
te de su situación de dependencia. 
Como consecuencia de este proceso 
el niño empieza a aislarse: sigue sin
tiendo una falta de amor, pero teme 
verse humillado si rompe su aisla
miento, a través del cual él afirma su 
independencia. 

De acuerdo con el doctor Alfonso 
Escobar, catedrático de la Facultad 
de Psicología, esta explicación de los 
orígenes de la personalidad es
quizoide fue hecha tomando como 
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base el análisis de individuos adultos 
sometidos a la psicoterapia. 

"Estas teorías, aunque convincen
tes y significativas, en realidad no 
pueden ser ni comprobadas ni tam
poco refutadas", dijo el doctor Esco
bar durante una conferencia sobre el 
tema sustentada recientemente en el 
Auditorio José Vasconcelos del 
Centro de Enseñanza para Extranje
ros (CEE). 

El ponente añadió que el psi
quiatra británico R.O. Laing escri
bió un libro que alcanzó gran difu
sión sobre la per.sonalidad es
quizoide: El yo dividido. En este 
libro se estudia el rechazo del afecta
do por esquizofrenia a todo tipo de 
relación con el mundo exterior. Co
menta Laing: "Si el ego (el yo inte
rior del individuo) se mantiene apar
tado de los peligros del odio y del 
amor, también se encuentra irreme
diablemente apartado de toda posi
bilidad de enriquecimiento emo
cional. Empobrecido y vacío, el es
quizoide desea, y al mismo tiempo 
teme, abrirse al mundo: La parado
ja trágica del esquizoide -escribe 
Laing- consiste en que cuanto más 
se defiende el ego de esta manera, 
más se autodestruye". 

Así, el individuo puede llegar a 
sentir que su cuerpo no es realmente 
"él", sino simplemente un objeto 
entre muchos otros que lo rodean. 
Este falso "ego" empieza a ser obser
vado con una conciencia crítica des
piadada por el verdadero ego dividi
do. 

Esta explicación puede aclarar la 
extraña disociación vivida por el es
quizoide y la dificultad que los de
más experimentan cuando intentan 
comunicarse con él. Su creciente in
terés intelectual y todas sus activida
des son como una protección contra 
las emocioqes amenazadoras; pero la 
protección hunca llega a ser total. 
La faz presentada al mundo está lle
na de altivez y de desprecio, mien
tras que el ego ansía amor y desea 
verse envuelto por el calor de los 
otros seres humanos. 

Los rasgos de la personalidad es
quizoide son más frecuentes en los 
hombres que en las mujeres. Un ar
tículo sobre el particular aparecido 
en la revista Enciclopedia de la Vida 

Los rasgos de la 
personalidad del 
esquizoide son más 
frecuentes en los hombres 
que en las mujeres 

(Marshall Cavandish Limited, Sao 
Paulo, Brasil, No. 16, p.442) señala -
que esta situación se deba tal vez a 
que entre los hombres la falta de 
amor provoca reacciones de hostili
dad más intensas y tienen mayor ca
pacidad para aislarse emocional
mente. Agrega el escrito que las ma
nifestaciones de cólera de los es
quizoides pueden alcanzar una in
tensidad tremenda, traduciéndose, a 
veces, en fantasías de poder y de 
destrucción. 

Hasta para el propio yo interior la 
cólera puede volverse insoportable y 
entonces necesita ser racionalizada y 
justificada. Eventualmente, cuando 
hay componentes paranoides, el es
quizoide proyecta sus emociones 
violentas sobre las personas que lo 
rodean: "No es que yo odie a la gen
te, sino que ellos viven persiguiéndo
me y humillándome". 

Es posible, se asegura, encontrar 
esquizoides casados, pero frecuente
mente son célibes irreductibles. Pre
fieren vivir con los padres o solos, en 
una habitación alquilada. Muestran 
más afecto por los animales que por 
sus semejantes. Pasan la mayor parte 
de su tiempo solos y acostumbran 
elegir formas solitarias de recrea
ción: lecturas, carreras de larga dis
tancia, paseos a pie por el campo. 

La mayoría de los esquizoides no 
llegan a la esquizofrenia, ni necesi
tan la ayuda de un psiquiatra. Sin 
embargo, se muestran propensos a 
otro tipo de enfermedades mentales. 
El tratamiento especializado P.S 

complicado debido a la dificultad 
que · tienen estos pacientes para es
tablecer una relación constante y 
profunda. A pesar de ello, los pasos 
dados en el sentido de la modifica
ción de este tipo de personalidad, 
aunque pequeños, pueden deparar 
muchas satisfacciones tanto al tera
peuta como al individuo que se so
mete a tratamiento. O 

Ricardo Hernández. 
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Con la perestroika la sociedad so
viética ha adoptado otra postura; 
tiene una mejor perspectiva del futu
ro; se ha visto a sí misma y cues
tiona valores que para ella eran 
válidos. Mensajero (1987), película 
soviética de Karén Shajnazárov, nos 
ilustra sobre ello y reanuda la Mues· 
tra internacional de cine en las salas 
José Revueltas y Julio Bracho del 
Centro Cultural Universitario el 
miércoles 9. 

Nuevos aires soplan en la cinema
tografía soviética: el joven cineasta 
soviético nos presenta un personaje -
de nombre Iván (Fiódr Dunaevski), 
quien es hijo de un militar siempre 
ausente y de una madre trabajadora 
y lloriqueante; no es aprobado en el 
Instituto Pedagógico y eUa le consi
gue trabajo como mensajero en una 
revista científica. 

Karén Shajnazárov plantea, quizá 
sin quererlo, una emotiva y vigorosa 
crítica de todo un estilo de vida. 

La cinta consigna que los procesos 
sociales camJJian, que la sociedad so
viética no puede ser ajena al merca
do internacional y de formas cultu
rales occidentales. Jóvenes callejeros 
bailando break dance, Iván en pati
neta, las discotecas juveniles, las chi
cas que usan perfume francés, los ad
miradores de videocasetes y quienes 
utilizan los sótanos como hoteles de 
paso, y más detalles que el director 
deja entrever en el film destruyen la 
visión de quienes pensaban que la ju
ventud de la URSS está integrada 

. por muchachos intérpretes de la In
ternacional y portadores de un libro 
de Marx bajo el brazo. 

Iván en sus fantasías evasivas 
(imágenes oníricas de tigres, másca
ras y nativos del Africa) y su actitud 
burlona e irónica fr.ente a la de los 
adultos quienes no han entendido o 
no han querido entender los nuevos 
tiempos, así cotno que los cimientos 
sobre los cuales está construido el 

· edificio de los principios ha sido so
cavado por la necesidad del cambio; 
muestran que en la URSS algo está 
pasando. 

Días diñciles 

Cuando Alejandro Pelayo presen
tó su primer película, La víspera, 

1982, se le consideró un cineasta pro
metedor. Ahora, con Días diñciles 
(México, 1987),nos indica que por el 
paso que había dado hacia adelante 
dio dos atrás. 

Días difíciles se present~trá el jue
ves 10. Es una ambigüedad que juega 
entre la supuesta denuncia del mani
puleo de algunos empresarios a los 
problemas de contaminación, y los 
difíciles momentos que afligen a una 
familia burguesa,-pues el padre fue 
secuestrado por desalmados obreros 
resentidos, los cuales a final de cuen
tas deciden matarlo al saber que no 
se pagará el rescate. 

La corrosiva visión que el director 
proyecta en su cinta sobre el obrero 
es innegable: hombres que sacian su 
resentimiento hacia su patrón apli
cando la violencia injustificada; de
salmados que matan al infeliz em
presario, pese a que éste nunca los 
identificaría. 

El maniqueo fílmico de Pelayo no 
es otra cosa que una retahíla de con
vencionalismos demagógicos dados 
por quien en su trabajo fílmico no 
definió su postura. La falta de carác
ter del director se refleja en la con
ducción de los ptrsonajes, a pesar de 
contar con un reparto con oficio 
(Blanca Guerra, Fernando Balzare
tti y Alejandro Parodi, entre otros). 

Diario para mis amores 

El sábado ll se proyectará el filme 
húngaro Diario para mis amores 
(1986-87) de Márta Mészáros. Esta 
pertenece a la generación que estuvo 
al borde de la edad adulta a media
dos de los 50, y ahora tiene la madu
rez, la perspectiva y la experiencia 
creativa para analizar su propia his
toria. Diario para mis amores es el 
segundo capítulo de su autobiografía 
cinematográfica, que comenzó con 
Diario para mis hijos, 1982 (ganado
ra del Gran Premio Especial en Can
nes en 1984); su nueva película cubre 
los años 1950-1956, hasta el comien
zo de la sublevación húngara. 

En ese periodo Mészáros ubica a 
su personaje, Juli (Zsuzsa Czinkóczy) 
en la Unión Soviética, en años difí
ciles, durante un régimen de terror 
total; "una época de mentiras", dice 
Mészáros. 

LAS 

PELICULAS 

DELA 

MUESTRA 
(Quinta parte) 
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Pelayo, y 
Diario para 
mis amores 
(1986-1987), 
film húngaro 
de Márta 
Mészáros 
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La madre de Juii ha muerto y su 
padre, Uf!. escultor, es desaparecido 
sin dejar rastro durante las purgas 
stalinistas. "Por ello Stalin tiene un 
papel tan vital en la película: su ima
gen es recurrente". 

Como J uli, Mészáros a los 18 años 
deseaba apasionadamente hacer cine 
y expresar su fascinación por la gen
te. Diario para mis amores: política 
y feroz lucha adolescente por la in
dependencia y, sobre todo, de los 
sentimientos; dimensión que le ha 
ganado a Mészáros la reputación de 
tener una especial sensibilidad que 

logra evitar las trampas del senti
mentalismo. 

En la película, J uli acepta con re
nuencia la ayuda de su madrastra 
Magda (Anna Polony), oficial de la 
policía secreta, para estudiar eco
nomía en Moscú. Magda también le 
ayuda para que entre en contacto 
con J anos (Jan Nowicki), quien ha si
do arrestado por la acusación de 
transgresiones políticas. J anos es la 
única persona que realmente quiere, 
y a través de él participa en los deba
tes de los crecientes círculos de oposi
ción en Budapest, cuyas actividades 
culminan con la sublevación de 
1956. 

La película se mueve entre Buda
pest y Moscú, donde Juli consigue 
cumplir su sueño de estudiar cine y 
buscar a su padre perdido, pero no se 
siente en casa, deprimida por el cli
ma de guerra fría y arrojada a una 
crisis cuando descubre que su padre 
ha muerto. En ese momento la histo
ria mundial toca su vida personal: 
Stalin ha muerto y en Budapest ~~ 
movimiento por la libertad empieza 
a cobrar forma. 

Márta Mészáros (Aibertfalvai Tor
tenet, 1957, Adopción, 1975, Nueve 
meses, 1976, Ellas dos, 1977, Anna, 
1981) apoya su película con pietaje 
documental de esa época, y esa com
prensión de lo que ocurrió hace 30 
años es crucial; ahí radica la políti
ca, la economía y la moral de la Eu
ropa Oriental de hoy. O 

Saúl Rivera Gíl. 



cultura 

E1 Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición se instaló por primera 
vez en la historia hacia el año 1200, 
con motivo de la cruzada que la Igle
sia católica organizó en Europa 
contra la herejía albigense. Su de
sarrollo como tribunal reglamentado 
y único en la España de los Reyes 
Católicos la consolidó como un po
der político de primera línea al servi
cio de la monarquía y determinó su 
instalación en los territorios ameri
canos a raíz de la conquista españo
la, 

En la Nueva España, el primer 
fraile inquisidor fue el humanista 
Fray Martín de Valencia, nombrado 
en 1528 comisario de la Inquisición. 
Sin embargo, el primer inquisidor 
apostólico fue Fray Juan de Zumá
rraga, a quien se le otorgaron plenos 
poderes para ejercer la defensa de la 
fe. Probablemente fue este último 
quien por primera vez instaló cár
celes inquisitoriales en la Nueva Es
paña. 

La noticia más antigua que se tie
ne de la ubicación de la Inquisición 
se remonta a 1556 o 1560, año en el 
que un indígena de la ciudad de Mé
xico hizo un plano de la capital seña
lando las casas contiguas al Conven
to de Santo Domingo, lugar en don
de la Inquisición quedaría instalada 
a partir de 1571. 

Para diciembre de 1571 se habían 
construido, cuando menos, cinco 
cárceles, y en mayo de 1572 había 
diez celdas, con varios presos en ca
da una. (1) Se sabe también que en . 
1573 se hicieron adaptaciones a .las 
cárceles para albergar los prisioneros 
de la flota pirata de John Hawkins. 

Alonso de Peralta, inquisidor 
apostólico nombrado en 1594, fue 
quien realmente dejó terminado el 
primer edificio de la Inquisición; 
además, compró una casa destinada 
a cárcel perpetua "junto a las del 
Santo Oficio, donde se cumpliesen 
las penitencias a la vista de los in
quisidores". (2) 

A partir de la fundación de estas 
cárceles, a la calle del costado sur del 
edificio comenzó a llamársele de "la 
cárcel perpetua" y, después "perpe
tua". Actualmente es la calle de Ve
nezuela. 

. O 

Esta cárcel tenía su cámara de tor
mento y las celdas se ·distribuían en 
torno al famoso .. Patio de los Naran
jos". Como parte de esta edificación 
se logró meter agua, acontecimiento 
tan importante que mereció una pla
ca conmemorativa que todavía exis
te, empotrada en una escalera del 
No. 5 de. la calle de la Perpetua. 

Las cárceles hubieron de ser repa
radas continuamente. Sin embargo, 
la obra del inquisidor Peralta quedó 
aproximadamente en la misma for
ma hasta 1649, cuando se termina
ron las llamadas celdas "de peniten
cia", en número de díeciocho, y la 

". ;:·, 
·,. 

vivienda del alcaide, así como el pa
tio con su pila. Para 1650 había tam
bién un calabozo bajo tierra. 

En 1657 se pensó en hacer nuevas 
las cárceles secretas y la Inquisición 
encomendó los planos al arquitecto 
Diego de los Santos. Aunque estos 
planos fueron criticados, se comenzó 
la obra a fines de ese año. 

En 1695 fue nombrado maestro 
mayor del Santo Oficio el arquitecto 
Pedro de Arrieta, una de las princi
pales figuras de la arquitectura del 
siglo XVIII en México y constructor 
del actual Palacio de la Escuela de 
Medicina. No se sabe hasta qué pun-
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En 1951 fueron 
declaradas monumentos 
históricos 

to el arquitecto Arrieta modificó las 
cárceles; sin embargo, parece que en 
1768, a causa de un temblor, hubo 
que repararlas. 

Se hicieron reparaciones impor-
. tan tes en las cárceles entre 1793 ·y 

1801, que incluyeron la elevación 
del patio más de una vara; el cambio 
de lugar de la cocina a "un patiecito 
de seis varas en cuadro que servía so
lamente de dar luz y servir a los de
rrames de las casas del alcaide y te
niente y a la de la misma provee
duría" (3); se levantaron bóvedas a 
los pisos y se calzaron las paredes, 
por fuera y por dentro, con piedra 

7 de diciembre de 1987 

negra hasta la altura de dos varas, 
con objeto de evitar la humedad, y se 
hicieron puertas nuevas de cedro pa
ra las celdas. 

Entre las cárceles y el edificio 
principal había "un bosque muy 
cerrado de cañaveral y otros arbus
tos". Esto explicaría la existencia del 
corredor "de 13 varas de largo" y la 
escalera por la que se bajaba a las 
cárceles. 
· Otra modificación ocurrida entre 
1793 y 1801 fue" ... haber destinado 
las cáreeles altas para enfermería de 
las cárceles, con cocinita dentro de 
ella, y construida a propósito para 
evitar el riesgo de incendio y que sir
va para calentar medicinas y alimen
t.os de los enfermos". (4) 

Lás ··cortes·· rle Cá4iz suprimieron la 
Inquisición 

Las obras realizadas en el Palacio 
de la Inquisición a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX fueron las 
últimas de la época colonial. El 22 
de febrero de 1813, las Cortes de Cá-

diz suprimieron el Tribunal de la In
quisición, noticia que se publicó en 
México el 8 de junio del mismo año. 
El palacio pasó a ser Renta de la 
Lotería, y el patio .. principal, Cuartel 
de . Patriotas; el departamento de 
cárceles se convirtió en taller de 
sastres, zapateros y otros artesanos 
que trabajaban para el ejército de la 
Nueva España. A estos talleres se les 
llamó Proveeduría del Ejército. 

El Tribunal del Santo Oficio fue 
restablecido en 1814 y suprimido en 
definitiva en 1820. El' antiguo pala
cio tuvo diversos usos hasta que, en 
1854, se instaló ahí la Escuela Na-

cional de Medicina durante un siglo, 
ya que en 1954 se trasladó a sus ins
talaciones en la Ciudad Universita
ria. 

Durante el siglo XIX, los locales de 
las antiguas cárceles estu\ ieron 
mucho tiempo abandonados y des
pués se convirtieron en vecindades. 
Los diferentes propietarios de las ca
sas hicieron modificaciones hasta 
que, el26 de octubre de 1951, dichos 
locales fueron declarados monumen
tos históricos. 

El secreto de las transformaciones 
que han sufrido las antiguas cárceles 
perpetuas de la Inquisición está ocul
to en diferentes archivos civiles de la 
ciudad de México, aunque algunos 
hilos quizá estén perdidos para siem
pre. Ahora que se han iniciado los 
trabajos de restauración, es de espe
rarse que las lagunas de información 
existentes se hayan llenado. La im
portancia de estos trabajos para la 
UNAM y para el país hace que el Pa
tronato Universitario, a través de la 
Dirección General del Patrimonio y 

su Departamento de Bienes Artís
ticos y Culturales, dé a conocer en es
ta ocasión algunos aspectos históricos 
de las cárceles perpetuas a la co
munidad universitaria y al público 
en general. O 

Patrimonio Universitario 

NOTAS 

(1) Cfr. Archivo General de la Nación. Romo de 
Inquisición. Tomo 75, e:rp. 18. 
(2) Vétue Carcia lco:OOlceta, Joaquín, Biblio
grafía mexicana del siglo XVI, pp. 365 a 374. 
(3) Véaae Molino Piíleiro, Vakntín, Nuevos do
cumentos sobre Inqulsicl6n. Mhico, UN11.M, 
1982, pp. 79-82. 
(4) Ibid., pp. 91 y 94. 
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EL MUNDO FANT ASTICO DE OCUMICHO 
1 

Recreación del mundo o través de figuras de barro 

Lluvia, fuego, viento, sol, luna ... 
son algunos de los elementos natura
les que representan para el hombre 
gran parte de lo desconocido. Esa 
necesidad humana de explicarse lo 
que es difícil de definir ha dejado 
huellas en sociedades que no han de
saparecido totalmente y persisten en 
lo que llamamos supersticiones y 
creencias. 

En el México precolombino la vi
da humana giraba alrededor de la 
religión; cada día era dedicado a uno 
o más dioses. Durante el dominio es
pañol esta religión cede a la evange
lización católica. Esta dramática 
lucha contra la magia y la cosmovi
sión indígena para tomar sus rique
zas y a la vez salvar su alma es vio
lenta y trágica. 

Lucharon los frailes incansable
mente contra el demonio al que 
veían en todos los antiguos dioses y 
en los ídolos; para los indios, en cam
bio, el diablo era tan importante co
mo la Virgen María; para los criollos 
aquel elemento era indispensable y 
lo incorporaban en los nacimientos 
navideños y en el cuerpo humano en 
sus pastorelas. "El demonio precor
tesiano se convierte así en el diablo 
cristiano. Para el indígena la religión 
es una conformación de la vida y sus 
valores". Las actividades religiosas 
en el pueblo de San Pedro Ocumicho, 
en Michoacán, son testimonios de es
ta campaña del siglo XVI. 

Respecto al origen del pueblo, los 
ancianos cuentan que "hace muchos 
años llegó San Pedro Apóstol y que 
de un árbol llamado condémbaro 
que da flores blancas, el santo plantó 
una rama cuesta arriba, pero no 
prendió; plantó otra rama cuesta 
abajo y tampoco prendió; agarró 
otra rama justo aquí y sí prendió y se 
fundó Ocumicho ... " Según los 
antropólogos hace siglos que un gru
po de pobladores salió de Tepacho y 
algunos se dirigieron a lo que ahora 
es Patambán y otros a Ocumicho . 

Los cronistas religiosos han dado 

testimonio de las batallas y valor de 
los tarascos y presenciaron sus actos 
de sacrificio. "Donde ahora es el Mo
nasterio de San Francisco, solía ser 
una ciudad donde había sacrificios y 
tenían en lo alto del 'CU' un diablo 
de piedra". 

A los sacrificados los cortaban con 
una navaja, tomaban los cuerpos de 
los muertos, los hacían pedazos, los 
asaban y se los comían. "¿Cuántos 
diablos de Ocumicho no han comido 
ánimas asadas?". Para distinguirse 
entre ellos durante las batallas, 
cuando nacían los tarascas se hacian 
rayas rajándose la cara y el cuerpo y 
ponían carbón molido sobre las heri
das frescas, quedando tatuados para 
siempre; decoración favorita que se 
aplica a los diablos de Ocumicho. 

Artesanías 

A principios del siglo XX, el mesti
zo y el indígena en el medio rural, ha
cían objetos de tipo artesanal para su 
uso personal y son los autores de ar
tesanías que conocemos como el arte 
del pueblo o el arte popular. 

En Ocumicho los artesanos utili- · 
zan moldes tradicionales o hacen las 
figuras a pulso; combinan caras y 
cuerpos. La familia entera trabaja 
dentro de la industria artesanal. El 
hombre va a San José Gracia por el 
barro, y a Tangancícuaro o Zamora 
por material, hace la quema, lleva 
las figuras terminadas a vender y 
realiza los contactos comerciales. La 
mujer es la principal productora de 
artesanías. Pero la gran demanda 
que han tenido los diablos última
mente hi~o que la producción se in
crementara y se diversificara, y obli
gó a los hombres a colaborar en este 
trabajo pintando las figuras. 

Para MarceHno Vicente, artesano 
de Ocumicho, admirador de las es
culturas demoniacas de sus antepasa
dos no fue difícil inventar una ver
sión del diablo. Usaba la tradicional 
técnica de la base pintada de blanco 
de zinc o de España, cubría la figura 

de barro y la pintaba luego con anili
nas. Lo que más le gustaba hacer 
eran figuras fantásticas como los an
tiguos pobladores, que según él 
tenían "un aire de prehistoria". 

Bajo la influencia de Marcelino 
por "la prehistoria", los artesanos se 
inclinaron a elaborar perros, lobos, 
diablos de diferentes figuras, aves, 
como los estilos de antaño. 

Despertó Marcelino en las mujeres 
alfareras el atavismo y descubrió la 
creatividad innata en ellas causan
do una revolución artística en la pro
ducción de figuras de barro. De esta 
manera empezó la época de oro en la 
expresión creativa del pueblo. Ocu
micho, lugar de tuza y del digno dios 

· de la muerte, "ese antiguo y reveren
ciado lugar ha sido invadido por dia
blos con cuerpos humanos, no respe
tan a nada n~ a nadie y sacan la len
gua en constante mofa de nosotros y 
nuestros pecados, toman Coca Cola, 
viajan en Metro, andan en patines, 
en bicicletas, participan en la Ultima 
Cena". 

En los años setenta, los artesanos 
de Ocumicho buscan nuevos temas y 
es cuando aparecen soles, lunas, 
máscaras, ermitaños, mujeres bai
lando y sirenas; los concursos que se 
organizan en el pueblo han servido 
de estímulo para conservar las téc
nicas tradicionales. "Todo eso es el 
'neoatavismo• inspirado en la vida ac
tual que rápidamente incorpora el 
Arte Fantástico de Ocumicho". 

El Centro de Investigación y Ser
vicios Museológicos, interesado en 
mostrar las tradiciones de nuestro 
país, presenta en esta ocasión la ex
posición El mundo fantástico de 
Ocumicho en la Galería Universita
ria Aristos e invita a toda la comuni
dad a la muestra representativa de 
los artesanos, de lunes a sábado de 
10:00 a 19:00 horas. La entrada es 
libre. O 

Bibliografta: Ocumicho, Loulsa Reynoso, 
FONARTISEP CULTURA, 1984. 
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~oyos y servicios 

Desde hace siete años, los 
miembros de esta Casa de Estudios 
han podido hacer uso del University 
Travel Club (Club de Viajes de la 
Comunidad Universitaria) y aprove
char los descuentos que ofrece para 
realizar viajes de tipo cultural, re
creativo y de investigación, a través 
de paquetes o excursiones, cuyos cos
tos están por abajo de cualquier 
agencia gubernamental o privada. 

Para hacer esto posible, informa
ron sus dirigentes, fue necesario en
tablar contacto con diversas instan
cias como la Secretaría de Turismo y 
el Crea, así como con empresas pri
vadas de carácter internacional, co
mo la Federación Internacional de 
Organismos de Turismo Juvenil (FI
TO) y el Buró Internacional de Tu
rismo para los Estudiantes y los J óve
nes (BITEJ). 

LA OPCION: 
CLUB DE VIAJES 

Recorridos económicos para la 
comunidad universitaria 

Asimismo, agregaron, se está tra
tando de que los diversos servicios 
férreos al interior del país, como los 
que prestan los trenes Purépecha, Si
naloense, Jarocho y Regiomontano, 
se involucren al sistema.· "Así, se 
organizarían una serie de viajes tu
rísticos que estarían entre los más 
económicos del rubro para la comu
nidad universitaria". 

Respecto al Crea cabe decir que 
ha brindado su apoyo de manera in-
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condicional para que organismos in
ternacionales como los antes citados, 
otorguen su aval y poder pertenecer 
a ellos, todo con el objeto de buscar 
los precios más económicos y los me
jores servicios para los universitarios. 
El mismo Crea ha ofrecido a la co
munidad universitaria sus 21 desti
nos dentro del país, donde cuenta 
con albergues y alimentos a bajo cos
to. 

Por otra parte, señalaron, el Club 

En breve se difundirán 
más ampliamente los servicios 
del club. 

de Viajes de la Comunidad Universi
taria tiene firmados algunos conve
nios con una cadena hotelera de pri
mera, en los cuales se obtuvo un 
30% de descuento para universita
rios, pero sólo para viajes a nivel na
cional en sus ocho hoteles, ubicados 
en México, Acapulco, Cancún, Mo
relia y Mérida, entre otros. 

Estos descuentos se hacen por me
dio de una tarjeta que se expedirá a 
las personas que la soliciten. "Se 
piensa que, en un futuro próximo, se 
instaure para viajes a nivel interna
cional". 

Los dirigentes del club han parti
cipado en una serie de reuniones in
ternacionales (en Praga, Checoslova
quia, y Atenas, Grecia)· con diversas 
agencias de viajes, en las cuales se 
han ofrecido los paquetes a quienes 
desean viajar a nuestro país con fines 
recreativos y culturales. También se 
ha logrado intercambiar grupos de 
estudiantes universitarios de varias 
naciones. 

Además, se tienen pláticas con dis
tintas líneas aéreas internacionales, 
como Aeroflot, IW A y Branniff In
ternacional, que tienen tarifas espe
ciales para estudiantes de 12 a 24 
años. Aeroméxico también las tiene, 
pero sólo para viajes a nivel nacional 
y para estudiantes de 12 a 22 años. 
Posteriormente, dijeron, se podrá 
contar con este tipo de tarifas en to
das las líneas nacionales. 

Asimismo, se tienen servicios te
rrestres, reservación de hoteles, bo
nos de tren internacional en Europa, 
excepto Reino Unido y países socia
listas; autobuses turísticos en toda la 
República Mexicana y en los princi
pales países de Europa, así como en 
algunos de Sudamérica, en Florida, 
California y Cuba. 

Informaron que los universitarios 
que deseen hacer uso de estos servi
cios deberán presentar los documen
tos que los acrediten como tales. 
Igualmente, se harán extensivos a los 
familiares directos de quienes los so
liciten. 

Próximamente se difundirán los 
paquetes con que cuenta el club en 
Radio y Gaceta UNAM, se editarán 
folletos y se instalarán módulos de 
información dentro del campus uni
versitario. O 



LA 
CONSTITUCION 
REFORMADA 

Desde su promulgación en.febrero . 
de 1917 la Constitución ha experi
mentado una serie considerable de · 
adiciones y .reformas. en. la .q~e ·hal) ;, 
venido plasmándose la5a5piraciónes;· 
programas y tendencias del Estado 
mexicano, en un proceso que se 
puede caracterizar globalmente por 
su impulso modernizante. Nuestra 
Carta Magna, generalmente califi
cada como rígida, ha tenido, no obs
tante, 216 reformas y adiciones des
de julio de 1921 -fecha de la prime
ra reforma realizada a su texto
hasta enero de 1978, según el recuen
to realizado por Diego Valadés. 

En La Constitución Reformada 
(UNAM, 1987), Valadés asevera: 
"La Constitución es reformada por
que se cree en ella; porque se presu
me que la respetan no sólo los desti
natarios del poder, sino los detenta
dores; porque se supone que iU ago
tar casuísticamente todas las posibles 
incidencias de la vida del Estado, se 
obtiene la garantía de que esa vida .. 
trancurrirá conforme a los cánones 
legales; porque, en fin, es el reducto 
en el que se puede refugiar la.,con
ciencia cívica que exista y que no en
cuentra otro instrumento para ha
cerse valer". 

De esta manera, el que fuera Abo
gado General y Coordinador de Hu
manidades en la Universidad Nacio
nal se opone a las concepciones 
jurídicas que ven en el afán reforma
dor una "falta de respeto" a la Cons
titución. En el artículo que da 
nombre al libro, a la vez el más ex
tenso y el que sirve de columna ver
tebral al resto del volumen, V aladés 

afirma que la inmutabilidad de una 
constitución no depende de la vene
ración que se le tenga, sino del grado 
de precisión y generalidad con que 
está redactada y de la confianza que 
la población demuestre a las autori
dades encargadas de aplicar sus nor
mas. 

Así,pues, la tarea reformadora no 
implica necesariamente debilidad de 
las instituciones de un Estado; en 
muchos caSos representa la mejor · 

. manera: de mantenerlo acorde á ·las . 
· exigen<:ias de -una realidad social y 
. pólítica siempre cambiante~ 

En el mismo ensayo, luego de pro- · · 
poner un principio de clasificación · 
de las reformas de acuerdo a su con
tenido (1. Innovadoras, que son 
aquellas con caracteres absoluta
mente nuevos dentro del sistema; 2. 
Actualizadoras de una institución, 
que refuerzan o remozan el carácter 
de una institución o eliminan lo que 
tengan de obsoleto; 3. Actualizado
ras del texto, que se introducen para 
hacer corresponder la norma a la 
realidad imperante; 4. Explicativas, 
que explicitan el alcance y contenido 
de una norma, y 5. Correctivas, que 
enmiendan las deficiencias de expre
sión de los preceptos constituciona
les), Valadés procede a analizar las 
reformas introducidas a la Constitu
ción, con el propósito, declara, de 
ofrecer un panorama descriptivo del 
ritmo y rumbo que han seguido las 
modificaciones a la Carta funda
mental. 

"No he querido -escribe V ala
dés- ver el proceso de reforma cons
titucional sino como un sistema per
manente de renovación de las insti
tuciones". En opinión del jurista, la 
Constitución de 1917, incluso intac
ta, debería garantizar la libertad, el 
derecho y la justicia si los mexicanos 
hubiéramos estado en todo momento 
dispuestos a respetarla y cumplirla. 
Como eso no siempre ha sucedido, 
Valadés expresa que, dada esa situa
ción, quizá sería más corlveniente 

"reformar el espíritu ClVlCO de 
quienes tienen a su cargo cumplir y 
aplicar las normas constitucionales 
para que la convivencia no sea con
nivencia, para que la justicia no sea 
retórica ... " Y finaliza: "En el fondo, 
con sus atinos o sus desvíos, cada re
forma ha sido la respuesta a un des
engaño, o la gestación de una espe
ranza. Que cada reforma sea, en el 
futuro, la consolidación de una certi
dumbre; la certidumbre de un Esta
do social de derecho". 

En los siguientes cinco ensayos, 
más breves en su extensión que este 
primero, Diego V aladés se ocupa de 
la reforma política de 1977, del lla
mado "capítulo económico de la 
Constitución", de las reformas para 
garantizar el acceso a la justicia . y, 
en lo que constituye indudablemente 
dos aportaciones a los estudios jurídi
cos· de nuestro país, del amparo con
tra las reformas constitucionales y de 
la posibilidad de introducir el refe
réndum al sistema constitucional 
mexicano. 

En lo que toca a la reforma políti
ca de 1977, que discursivamente se 
proponía ampliar los cauces de la 
participación ciudadana a través dé 
la Cámara de Diputados, Diego Va
ladés cree que ·representó ante todo 
l.m paliativo y una estrategia "diver
sionista" para distraer la atención de 
la opinión pública ante la deteriora
da situación económica nacional. La 
reforma se tradujo finalmente en 
una legitimización del Estado, que 
no representó una respuesta signifi
cativa a las demandas de las organi
zaciones populares y los distintos 
grupos de presión, básicamente por
que los partidos políticos han de
mostrado sobradamente su inope
rancia y su escasa capacidad de res
puesta al poder político. La propues
ta de V aladés ante esta situación es 
la creación de un cuerpo colegiado 
consultivo con participación de di
versas organizaciones sociales, "que 
brinde al sistema político constitu
cional mexicano una nueva oportu
nidad de encauzar las fuerzas socia
les dentro de la organización consti
tucional del país". 

Al referirse al Capítulo económico 
de la Constitución, el autor destaca 
que éste no ha evolucionado tanto 
como los aspectos educativos, agra-
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r-blicaciones 

rios, laborales y políticas de la mis
ma, y enfatiza que el Estado no pue
de reducirse a mero administrador, 
sino tomar en sus manos la regula
ción de la justicia económica. Co
mentario aparte merece la nacionali
zación bancaria. En contra de losar
gumentos "estrictamente emociona
les" que señalan una reprivatización 
de la banca con el otorgamiento del 
34% de su participación a los secto
res privado y social, Valadés sugiere 
que la nacionalización está preserva
da de la mejor manera posible, por-

CONSTITUCION 
Y POLITICA 
Diego Valadés, Instituto de 
Investigaciones jurídicas, Serie 
G: Estudios DoCtrinales, número 
109, UNAM, México, 1987, 

274 pp. 

·Diego Valadés nació en Mazatlán, 
Sinaloa, en 1945. En la Universidad 
ha sido investigador de tiempo com
pleto en el Instituto de Investiga
ciones Jurídicas y profesor eJil las fa
cultades de Derecho y de Ciencias 
Políticas y Sociales. Asimismo, de
sempeñó los cargos de subdirector de 
Radio Universidad, director de la 
Revista de la Universidad, director 
general de Difusión Cultural, aboga
do general y coordinador de Huma
nidades. 
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que solamente un régimen totalitario 
puede considerar fuera del Estado a 
la población. 

La polémica sobre la nacionaliza
ción bancaria la extiende un capítulo 
más adelante al ocuparse del amparo 
contra reformas constitucionales, 
que los antiguos banqu~ros opusie
ron a la iniciativa del gobierno fede
ral. Las conclusiones a que se llega
ron en el curso de esa querella son de 
singular importancia para el sistema 
co1:tstitucional mexicano y estable
cen, por primera vez en México, un 
criterio preciso para resolver cue~-

El presente libro es una selección 
de 17 trabajos publicados entre 1975 
y 1987 sobre cuestiones de derecho 
constitucional y de política. 

En una nota liminar el autor ad
vierte que en algunos casos los textos 
presentados refieren a reformas de 
carácter constitucional, en otros ca
sos responden a la preocupación por 
las cuestiones propias de la abogacía 
y del estudio del derecho. 

Los temas tratados son los siguien
tes: El presídencialismo latinoameri
cano en el siglo XIX; Algunos su
puestos para la constitucionalización 
de los partidos políticos; Sentido ac
tual de la .Revolución social mexica
na; El desarrollo municipal como su
puesto de la democracia y el federa
lismo mexicano; Presupuestos histó
ricos del federalismo mexicano; El 
derecho a la protección de la salud y 
el federalismo; Los límites del consti
tucionalismo local; Algunas refor
mas legislativas promovidas por el 
presidente de la República licencia
do Miguel de la Madrid; El abogado 
y la libertad; Ideas políticas y so
ciales de Salvador Alvarado; Las te
sis jurídicas de Miguel de la Madrid; 
Las comisiones parlamentarias per
manentes; La Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión; El marco 
de las relaciones entre el Congreso de 
la Unión y el Poder Ejecutivo; Algu
nos aspectos constitucionales de las 
relaciones entre los poderes; Las 
transformaciones del Poder Legisla
tivo mexicano; El derecho como 
estructura y como estrategia del Es
tado. 

tiones similares. 
Finalmente, Valadés propone la 

incorporación del referéndum al sis
tema constitucional mexicano, como 
mecanismo de consulta popular para 
implantar, modificar o derogar una 
o varias disposiciones de carácter le
gislativo. "El referéndum -conclu
ye- representa una importante op
ción en el proceso político de un Esta
do democrático de derecho". 

Valadés, Diego. La Constitución re
formada, UNAM, México, 1987, 281 
pp. o 

Dada la gran variedad de los te
mas tratados, es imposible efectuar 
aquí un comentario que los englobe 
en su totalidad. Cabe, sin embargo, 
transcribir algunos p.árrafos espe
cialmente significativos: " .. .la 
estructura jurídica del Estado ha va
riado progresivamente. Así se explica 
el surgimiento de numerosas institu
ciones y la proliferación de algunas 
que si bien se remontan en el largo 
tiempo en cuanto a su origen, se con
finan en la corta geografía en cua·nto 
a su aplicación. Este es el caso del 
ombudsman, que si bien es ya de lar
ga tradición en los países escandina
vos, sólo en los tiempos últimos se ha 
venido expandiendo por el mundo . 

"Son muchos los ejemplos que ca
racterizan lo que se ha venido lla
mando, con singular acierto, moder
nización de las instituciones. Además 
del ombudsman, que ha venido in
corporándose, con variados nom
bres, a un número creciente de legis
laciones nacionales y aún locales, ca
be apuntar ... " Acto seguido se enu
meran diversos procesos en vías de 
realización en materia de reformas 
jurídicas e institucionales. 

Asimismo se afirma: "En la actua
lidad todo proyecto político cifra su 
capacidad de acción y sus perspecti
vas de triunfo en la modernización 
institucional del Estado que permi
ta, merced a una estrategia coheren
te y eficaz, dar cauce a las inquietu
des conocidas y anticipar soluciones 
a las por venir. En esto se cifra la 
función del derecho como estructura 
del Estado social". O 
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ANTOLOGIA JURIDICA PARA ACfUALIZACION 

DEL PROFESORADO DE BACHILLERATO 

Incluye teoría general del derecho y aspe...:tos específicamente mexicanos 

L~ .antología Teoría general del 
derecho, historia del derecho mexi- . 
cano y derecho constitucional mexi
cano, de reciente aparición, apoyará 
al Primer curso de actualización pa
ra el profesorado del bachillerato y 
permitirá ofrecer con anticipación 
material esencial para desarrollar es
te ciclo de seminarios, evitando los 
incopvenientes de la cátedra ma
gistral, que predispone a la pasivi
dad y al aprendizaje poco significati
vo . . 

Los grandes ejes en torno a los 
· cuales gira la antología son: hist~ria 
y filosofía del derecho, conceptos jú
rídicos fundamentales, derecho . 
constitucional y comparado, nuevas·.·~ 
tendencias en la enseñanza del de-
recho. ' 

ner acceso a las novedades de la le
gislación y la doctrina en ramas muy 
sofisticadas del derecho, sino que se 
debe profundizar · en los aspectos 
fundamentales del mismo, adquirir 
una visión lo más amplia posible del 
fenómeno jurídico y la capacidad 
para adecuarlo a los alumnos del ni
vel medio superior. 

En la antología, con relación a la 
cultura básica que ha de impartirse 
en el bachillerato, está el capítulo 
sobre Conceptos jurídicos fwtda
mentales, de gran utilidad para el 
aprendizaje de los estudiantes, don
de se enfatiza acerca del origen 
socio-histórico de las ideas y no se 
cae en la tentación habitual de otor
gar a .las categorías conceptuales un 
valor universal. La presentación de 
los contrastes que ofrecen el jusnatw
ralismo y el juspositivismo sobre el 
tema de los derechos ht~manos, ade
más de su actualidad, permite vis
lumbrar las divergencias entre dos 
de las más importantes tendencias fi
losóficas del derecho. 

Quedarían por abordar, señaló 
Mora García, otros puntos igual
mente interesantes acerca de la ley, 
la coacción, la justicia, el poder, et
'cétera, y otras escuelas también .sig
nificativas como la histórica, la mar
xista y el realismo jurídico , para que 
los profesores lleguen a obtener una 
visión más completa y rica sobre la 
filosofía del derecho. 
•. Respect.Q de ' la Introducción a la 
historia del derecho· romano, añadió 
el expositor, deberá ponderarse si 
para los fines del bachillerato no hu
biera sido más provechosa una His
toria general del derecho que ofre
ciera la concepción del fenómeno 
jurídico con una mayor perspectiva 
·en el tiempo y el espacio, ya que los 
alumnos de nivel medio superior 
pueden seguir las más variadas licen
ciaturas. 

La materia de derecho en el bachi
llerato debe impartirse con un 
aprendizaje interdisciplinario, libre · 
de la tendencia tradicional de conce
bir al derecho en una sola dimensión 
formal positiva que relega a otras di
mensiones igualmente valiosas, dijo 
el licenciado Jorge A. Mora García, 
profesor del CCH Azcapotzalco, 
quien hizo una reseña del texto. 

Con respecto a la actualización 
docente del bachillerato, aseveró 
que no debe consistir nada más en te-

El capítulo sobre Evolución del 
derecho mexicano es digno de imita

. ción como libro de texto para el nivel 
medio 'superior, pues conjuga sobrie-

mGACETA 
WIUNAM 

dad, profundidad de juicio y visión 
de conjunto; pero es lamentable que 
sólo se llegue hasta el Porfiriato, 
omitiendo un periodo de más de 70 
años de nuestw próximo pasado, que 
quizá sea el que hoy repercute con 
más energía y despierta mayor inte
rés en la generación contemporánea. 

El capítulo sobre Derecho consti
tucional propicia una visión de con
junto del constitucionalismo mexica
no y también hace un mínimo de re
ferencias a la doctrina. A pesar de 
que la obra fue escrita en 1981, 
muestra en algunos puntos los rigo
res del tiempo, especialmente en lo 
relativo a los resultados de los comi
cios y las normas que regulan los pro
cesos electorales. 

Es oportuna la inclusión del capí
tulo sobre Evolución del derecho 
comparado como introducción gene
ral al tema, pero sería de gran pro
vecho para los profesores que se pre
sentara también una visión panorá
mica de los principales sistemas jurí
dicos contemporáneos, puesto que 
las únicas obras que circulan en el , 
medio son de autores extranjeros, a 
precios muy elevados y en algunos 
casos en ediciones agotadas. 

Al final;dijo Mora García que in
dependientemente de exámenes y 
juicios, la antología significa un es
fuerzo institucional para dotar a los 
docentes de un material de apoyo 
que redunde en la superación acadé
mica para educar más y mejor al ma
yor número de mexicanos, que es lo 
que da sentido a esta Casa de Estu
dios. 

En el acto en que se dio a conocer 
la publicación del texto, el ingeniero 
Juan Ursul Solanes, director .general 
de Proyectos Académicos, dependen
cia encargada de organizar este 
programa de publicaciones, se refi
rió al presente libro como una anto
logía "cuyas características en
cierran un especial significado", 
entre otras, la calidad de sus autores, 
algunos de los cuales comentaron la 
obra en esta ocasión. O 
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deportes 

Por segundo año consec"-Uvo, el equipo de futool soccer categoría 13-14, 
Búfalos; se coro~ó campeón de campoones, de la Liga poininical de Pu
mitas. El ern;uentro con el equipo Alces se. efe<:tuó el 29 de no
viembre. El marcador fue 2-1. 

Un regreso bien ganado. 

Campeón invicto en 2a. División 

UNAM, a Primera 
División de 
Basquetbol 

E1 equipo universitario de bas
quetbol se coronó invicto en el Cam
peonato nacional estudiantil catego
ría superior de seguna división, reali
zado en Torreón, Coahuila, del22 al 
28 de noviembre pasado. 

Al equipo dirigido por el profesor 
Jorge Medina Avila le tocó jugar 
contra las universidades Autónoma 
del Noroeste, Autonoma de Coa
huila, Autónoma de Agricultura 
"Antonio Narro" y Autónoma de 
Chapingo. A todos los superaron pa
ra clasificarse a las rondas de semifi-

Invitación 

nales y jugar contra el representativo 
de la Escuela de Agricultura "Her-, 
manos Escobar" de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, al que vencieron para 
luego llegar a la final. 

La escuadra puma arribó a la últi
ma fase contra la Universidad Autó
noma de Coahuila, a la que ya ha-. 
bían vencido en el primer juego. Ahí 
volvió a quedar de manifiesto que los 
triunfos se fincaron en la buena de
fensa: 84-72. 

Con esto, el equipo de la UNAM as
cenderá otra vez a la Primera Divi
sión, lugar que se había perdido eri 
1986. Así, el regreso al máximo cir
cuito estudiantil fue pleno, como un 
digno campeón que venció a su paso 
todos los obstáculos. 

Los integrantes del equipo que 
logró la hazaña son: Alejandro Mora 
Gaytá, de la Facultad de Arquitec
tura; José 'Eduardo Y áñez Cortés, de 
Química; Víctor del Río Avendaño, 

Con motivo de la celebración del LVI Aniversario del Instituto de In
vestigaciones Biomédicas, trabajadores administrativos y académicos 
celebrarán un partido de futbol el día 14 del presente mes a las 12:00 h, 
en el campo 8 de Ciudad Universitaria. El doctor Librado Ortiz Ortiz, 
director del instituto, será el encargado de dar la patada inicial en el 
cotejo. · 
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de Arquitectura; Juan Pérez Delga- . 
'do y Cornelio Tornez Bello, de De
recho; Héctor Ayala Ríos, de Cien
cias; Alberto Lara Morales, de De
recho; Luis Andrés Barajas Nájera, 

·de Ingeniería; Alfredó Interían Iri
goyen, de Ciencias; Javier Escalona 
R., . de Ingeniería; Alejandro Sán
chez, de Arquitectura, y Julio Ramí
rez García, de Medicina; el asistente 
fue Melchor Maciel Magaña, de la 
Facultad de Ciencias. O 

DEPORTE UNIVERSITARIO 

En las Instalaciones deportivas de 
la Preparatoria 5 se llevó a cabo un 

Jtrial meet de boxeo olímpico entre 
los clubes Atzcapozalco, Coyoacán y 
el equipo representativo de la 
UNAM, con el fin de anunciar la 
introducción de esta disciplina a la 
ya amplia variedad de deportes que 
se práctican en este plantel. 

los participantes dieron una exce
lente demostración de box tipo 
olímpico, donde destacaron las ac
tuaciones de Jorge Romero, joven 
boxeador de Atzcapozalco con 78 
peleas en su haber y campeón na
cional Gallo, y Luis Romero, con 110 
peleas, campeón y subcampeón Plu
r,'\0 de la Copa Ciudad de México. 



servicio social 

INSTITUCION 
PATROCINADORA, NOMBRE 
Y CLAVE DEL PROGRAMA 

COMUNIDAD INFANTIL Y 
JUVENIL MARGARITA 
MAZA DE JUAREZ 

Apoyo Psicopedagógico 
(3344). 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
ECO LOGIA 
Conservación e Investiga
ción de las Tqrtugas Mari
nas en la Zona Sur del Es
tado de Michoacán (3345) . 

CENTRO REGIONAL DE 
EDUCACION DE ADULTOS 
Y ALFABETIZACION 
FUNCIONAL PARA 
AMERICA LATINA 

Actualización y Clasifica
ción de las Colecciones Es
pecializadas de la Bibliote
ca Lucas Ortiz Benítez 
(3349). 

CENTROS DE 
INTEGRACION JUVENIL 
SANTA FE 

Proyecto de Servicio Social . 
y Voluntariado {3363) . 

FIDEICOMISO FONDO 
NACIONAL DE 
HABITA ClONES 
POPULARES 

Administración General de 
Vivienda Popular (3103). 

CONSEJO NACIONAL DE 
RECURSOS PARA LA 
ATENCION DE LA 
JUVENTUD 

Orientación y Capacitación 
Laboral {3265). 

CARRERAS Y 
PRESTACIONES 

Pedagogía , Psicología y 
Trabajo Social. 

Biólogo y Pedagogía. 
Alimentación , transpor
te y hospedaje . 

Arquitecto, Pedagogía, 
Bibliotecología e Infor
mática . $100,000.00 y 
hospedaje. 

Trabajo Social . Trans
porte. 

Arquitecto . 

Administración , Econo
mía , Pedagogía , Psico
logía y Trabajo Social. 

INSTITUCION 
PATROCINADORA, NOMBRE 
Y CLAVE DEL PROGRAMA 

CONSEJO DEL CENTRO 
HISTORICO 

Catastro del Centro Histó
rico {3270). 

FIDEICOMISO DE 
VIVIENDA, DESARROLLO 
SOCIAL Y URBANO, DDF 
Autoconstrucción Organi
zada (3271 ) . 

BANCO MEXICANO 
SOMEX, SNC 

Remodelación y Reubica
ción de Oficinas y Sucursa
les Metropolitanas {3273). 

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS, AC 

Protección del Patrimonio 
Artístico, Monumental e 
Histórico de la Delegación 
Cuauhtémoc {3274) . 

Ecología y Medio Ambien
te Urbanos {3275). 

Investigación y Análisis de 
la Pro~lemática de Predios 
Baldíos {3276) . : 

INSTITUTO MEXiCANO 
DEl SEGURO SOCIAL 

Apoyo en el Area Técnica 
del IMSS {3277). 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA 

Conservación y Restaura
ción del Castillo de Chapul 
tepec (3279). 

,.. 

CARRERAS Y 
PRESTACIONES 

Arquitecto e Historia. 

Arquitecto. 

Arquitecto. 

Arquitecto, Trabajo So
cial y Sociología . 

Arquitecto {áreas Urba
nismo y de Paisaje) . 

Arquitecto, Trabajo So
cial y Sociología. 

Arquitecto. 

Arquitecto, Historia e 
Ingeniero Civil. 

Pide informes e inscríbete a estos programas en la unidad responsable del servicio social de tu facultad o 
escuela, o en la Dirección General del Servicio Social Integral (DGSSI) , cuyo horario de .atención a estudiantes 
es de 9:30 o 13:00 y de 17:30 a 19:00 h. La DGSSI se ubica entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura. 

7 de diciembre de 1987 



bolsa de trabajo 

AREA: ECONOMICO
ADMINISTRA TI VA 

CONTADURIA 

OFERTA No. 2426. Característicos: 
Auditor. Experiencia de un año en 
auxiliar en auditoría contable en ge
neral, bancario, seguros. Sueldo: 
$390,000.00 mensuales, más presta
ciones. Requisitos : Posante o titula
do. Turno matutino. Sexo masculi
no . 

OFERTA No. 2428. Características: 
Auxiliares de contabilidad. Expe
riencia de un año en contabilidad 
general. Sueldo: $370,000.00 men
suales. Requisitos: Estudiantes opa
santes. Turno matutino. Ambos se
xos. 

OFERTA No. 2429. Características: 
Auditor. Experiencia de dos años en 
puesto bancario y en auditoría. 

· Sueldo: $475,000.00 mensuales. Re
quisitos: Titulado. Tiempo completo. 
Disponibilidad poro viajar. Sexo 
masculino. 

OFERTA No. 2432. Características: 
Supervisor de crédito y cobranzas. 
Experiencia de dos años dentro del 
área de créditos y cobranzas . Suel
do: $500,000.00 mensuales. Requisi
tos: Posante o titulado. Tiempo 
completo . Currículum vitae. Ambos 
sexos. 

OFERTA No. 2433. Característicos: 
Supervisor de crédito y cobranzas. 
Experiencia de tres a cuatro años en 
el área . Sueldo: $550,000.00 a 
$600,000.00 mensuales. R~quisitos: 
Pasante o titulado. Tiempo comple
to. Currículum vitae . Sexo masculi
no. 

OFERTA No. 2438. Características: 
Auxiliar contable . Experiencia de un 
año en contabilidad general. Suel
do: $382 ,000.00 mensuales. Requisi
tos: Pasante. Tiempo completo. Am
bos sexos. 

OFERTA No. 2439. Características : 
Jefe de presupuesto. Experiencia de 
un año en puesto similar, deseable 
conocimientos de lotus y base de da
tos. Sueldo: $750,000.00 mensuales. 
Requisitos: Pasante. Tiempo com
pleto. Ambas sexos . 
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OFERTA No. 2440. Característicos: 
Auxiliar de presupuesto. Experien
cia de un año en presupuestos. Suel
do: $450,000.00 mensuales. Requisi 
tos: Posante. Ambos sexos. 

ADMINISTRACION 

OFERTA No. 2441. Característicos: 
Coordinador de mercadotecnia. Ex
periencia en outotronsporte o plo
neoción de mercadotecnia. Sueldo : 
$400,000.00 mensuales. Requisitos : 
Titulado. Tiempo completo. Auto
móvil con licencia. Sexo masculino . 

AREA: FISICO-MATEMA TICA 

ACTUARIO 

OFERTA No. 2414. Características: 
Estadístico. Experiencia de un año 
en manejo de calculadora, segui
miento de programas de manteni
miento mecánico preventivo y ela
boración de gráficos. Sueldo:' 
$250,000.00 mensuales. Requisitos: 
Pasante. Tiempo completo. Sexo 
masculino. 

INGENIERO MECANICO 
ELECTRICISTA 

OFERTA No. 2419. Características: 
Jefe de· departamento. Experiencia 
en el área de administración . Suel
do: $750,000.00 mensuales. Requisi
tos: Pasante o titulado. Tiempo com
pleto. Currículum vitae. Sexo mas
culino. 

OFERTA No. 2420. Características: 
Jefe de supervisión de fibras ópticas 
y proyectos especiales. Experiencia 
de un año en supervisión en su área . 
Sueldo: $800,000.00 mensuales. Re
quisitos: Posante o titulado. Tiempo 
completo. Carta de posante. Sexo 
masculino. 

OFERTA No. 2421. Características: 
Jefe de mantenimiento. Experiencia 
de dos años en industria farmacéuti
co. Sueldo: $700,000.00 mensuales. 
Requisitos: Titulado. Tiempo com
pleto. Currículum vitae. Sexo mas
culino. 

OFERTA No. 2437. Característicos : 
Ingeniero poro entrenamiento . Suel 
do $285,000.00 mensuales. Requisi 
tos: Posante. Tiempo completo . Se
xo masculino . 

AREA: QUIMIC0-8/0LOGICA 

QUIMICO FARMACOBIOLOGO 

OFERTA No. 2427. Característicos: 
Area de control de calidad. Expe
riencia de seis meses en alimentos . 
Sueldo: $450,000.00 mensuales. Re
quisitos : Posante o titulado. Tiempo 
completo. Sexo masculino . 

PSICOLOGIA 

OFERTA No. 2411. Característicos : 
Asistente en recursos humanos. Ex
periencia de dos años en área de ca
pacitación en reclutamiento, selec-
ción y capacitación . Sueldo : . .. ... . 
$400,000.00 a $500,000.00 men 
suales. Requisitos: Posante o titula
do. Tiempo completo. Ambos sexos . 

AREA: BELLAS ARTES 

DISEÑO GRAFICO 

OFERTA No. 2422. Características : 
Diseñador gráfico. Experiencia de 
dos años en folleterío, impresión y 
edición de revistos. Sueldo: .. .. . . . . 
$430,000.00 mensuales. Requisitos : 
Pasante o titulado. Tiempo comple
to. Sexo femenino . 

Requisitos paro inscribirse en la 
BUT: uno fotografío tamaño infantil 
poro todos los cosos. 
Estudiantes : historial académico . 
Posantes : corta de posantes . Titulo
dos: copio del título. 

Paro informes y atención sobre las 
ofertas de trabajo acudir a las ofici
nas de lo Zona Adm inistrativa Exte
rior, edificio D, planta baja (frente al 
CONACyT). teléfono 655-13-44 , ex
tensión 7617 . 

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



con"VOc:atorias 

Instituto de Fisiología Celular 
El Instituto de Fisiología Celular, con fundamento en 

los artículos 38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Esta
tuto del Personal Académico de esta Universidad, con
voca a un concurso abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en esta Convocatoria y en el 
referido Estatuto, y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador titular "A" de tiempo completo, con suel
do mensual de $896,852.00. en el órea de Ecología quí
mica con especialidad en Alelopatío.deacuerdo con las 
siguientes 

BASES: 

1) Tener el título de doctor o los conocimientos y la ex
periencia equivalente. 

2) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labo
res docentes o de investigación que incluyan publi
caciones originales en la materia o órea de su espe
cialidad . 

3) Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplino. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberón formular un pro
yectq de investigación sobre el tema: 

- El papel ecofisiológico de la alelopatía en las inter
relaciones entre los organismos de un agroecosiste
ma tradicional. 

Poro participar en este concurso los interesados de
barón solicitar por escrito su inscripción en lo 
secretaría académico del instituto, dentro de ·los 15 
días hóbiles contados a partir de la fecha de publica
ción de esta Convocatoria, acompañada de: 

l . Currículum vitae 
11. Copia de los documentos que acrediten el 

currículum. 

Ahí mismo se les comunicaró de la admisión de su 
solicitud y la fecha en que se celebrarán las pruebas . 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el referido Estatuto se darán a conocer los resultados 
de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 7 de diciembre de 1987. 

El DIRECTOR 
Doctor Antonio Peña Díaz. 

Instituto de Ingeniería 
El Instituto de Ingeniería, con fundamento en los 

artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, convoca a un concurso de oposi-

ción para ingreso a las personas que reúnan los re
quisitos señalados en la presente Convocatoria y en el 
referido Estatuto, y que aspiren a ocupar la plaza que 
se especifica a continuación: 

plaza de técnico académico asociado "C" de tiempo 
completo, en el órea de Ingeniería Sísmica , con espe
cialidad en digitización, proceso y análisis de acele
rogramas de temblores fuertes, con sueldo mensual 
de $547 ,332.00. 

BASES: 

- Tener grado de licenciado o preparación equivalen
te, haber trabajado un mínimo de dos años en la 
materiá o área de su especialidad y haber colabora
do en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 15 del mencionado Es
tatuto el concursante podrá ser sometido a la siguiente 

PRUEBA: 

a} Interrogatorio sobre la materia especialidad en di
gitización, proceso y análisis de acelerogramas de 
temblores fuertes . 

Para pdrticipar en este concurso los interesados de
barón solicitar su inscripción en la secretaría admi
nistrativa del Instituto de Ingeniería, dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria acompañando: 

l. Currículum vitae, por duplicado (siguiendo el for
mato que ahí se les entregará). 

11. Copia del Acta de nacimiento. 
111. Copia de los documentos que acrediten los re

quisitos establecidos. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su resi

dencia legal en el país y condición migratoria sufi
ciente. 

V. Señalamiento de dirección para recibir comunica
ciones en la ciudad de México o en Ciudad Univer
sitaria. 

En la propia secretaría administrativa se les comuni
cará de la admisión de su solicitud y la fecha de ini
ciación de las pruebas en su caso. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico se darón a co
nocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 7 de diciembre de 1987. 

El DIRECTOR 
Doctor Luis Esteva Maraboto. 

7 de diciembre de 1987 
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Centro Universitario de 
Investigaciones BibHotecol6gicas 

El Centro Universitario de Investigaciones Biblioteca
lógicos, con fundamento en los artículos 9 y del11 al17 
del Estatuto de Personal Académico, convoca a concur
so de oposición abierto o los personas que reúnan los 
requisitos señalados en lo presente Convocatorio y en 
el referido Estatuto poro ocupar la plaza de t~nlco 
acadimlco no definitivo, que se especifico a conti· 
nuoción: 

1 ploza de ticnlco acadimlco asociado "A" de tiempo 
completo, en el óreo de Servicios al Público, con sueldo 
mensual de $528,636.00. 

BASES: 

a) Tener grado de licenciado en bibliotecología o pre
paración equivalente. 

b) Haber trabajado un mínimo de un año en el área de 
Servicios al Público. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del 
mencionado Estatuto el H. Consejo·Técnico determinó 
que los aspirantes deben presentar la siguiente 

PRUEBA: 
- Proyecto sobre diseminación selectiva de informa

ción para un centro de investigación del área de 
bibl iotecología. 

. Para participar en este concurso los interesados de
berán presentar en la secretaría académica del centro 
(Justo Sierra 16, 2° nivel, Centro, 06020 México, DF), 
dentro de los 15 días hábiles a partir de la publicación 
de esta Convocatoria, una solicitud por escrito acampo· 
ñado de la siguiente documentación: 

- Currículum vitae. 
- Copia fotostática de la documentación que lo acredi-

te. 
En la misma secretaría académico se les comunicará 

a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así co
mo la fecha de iniciación de pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto se darán a conocer los resultados 
del concurso*. 

* El resultado del concurso surtirá efectos hasta la 
fecha de terminación del contrato del técnico con 
quien la plaza en cuestión estó comprometida. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
México DF, 7 de diciembre de 

1987. 

LA DIRECTORA 
Maestra Estela Morales Campos. 
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Instituto de Biología 

El Instituto de Biología, con fundamento en los 
articulas 38, 40, 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concur
so de oposición para ingreso a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convocatorio y 
en el referido Estatuto, y que aspiren a ocupar una pla
za de Investigador asociado "B" de tiempo completo. 
con sueldo mensual de $742,960.00. en el área de 
Mastozoología, en particular el estudio de las familias 
Cricetidae y leporidae en zonas templadas. 

BASES: 

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

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos 
años en labores docentes o de investigación, en la 
materia o área de su especialidad. 

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

PRUEBA: 
- Formulación de un proyecto de investigación sobre 

"Ecología, demografía, reproducción y comporta
miento de las familias Cricetidae y leporidae en zo
nas templadas". 

Para participar en este concurso los interesados de
berán presentar una solicitud y la documentación 
correspondiente en la secretoria académica de esta de
pendencio, dentro de los quince días hábiles siguientes 
o lo publicación de esto Convocatorio. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 
solicitud y la fecha de iniciación de las pruebas. Una 
vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los 
resultados de este concurso. 

* 
El Instituto de Biología, con fundamento en los ar

tículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, convoca a un concurso abierto a los 
personas que reúnan los requisitos señalados en lo 
presente Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico titular 

·"A" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$742,248.00, en el área de Taxonomía vegetal, en parti 
cular en labores curotoriales de herbario, de acuerdo 
con los siguientes 

BASES: 
1. Tener grado de maestro o preparación equivalente . 
2. Haber trabajado un mínimo de tres años en lo mate· 

ría o área de su especialidad. 

PRUEBAS: 
1. Presentar un proyecto paro identificación de mate

rial herborizado. 
2. Someterse a loa pruebas correspondientes para de· 

mostrar el conocimiento aobre lo taxonomía de las 
familia• Legumlnoaae y Dloacoreaceae. 



conwcatorias 

Para participar en este concurso los interesados de
berán entregar una solic:itud y la documentación co
rrespondiente en la secretaría académico de esta de
pendencia dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de lo admisión de su 
solicitud y lo fecha de iniciación de las pruebas. Una · 
vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto se darán a conocer los resultados 
de este concurso. 

* 
El Instituto de Biología, con fundamento en los 

artículos 9 y del11 al 17 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM. convoca o un concurso abierto a 
las personas que reúnan ros requisitos señalados en la 
presente Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico aso· 
ciado "A" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$528,636.00, en lo Estación de Biología Chamela,Jalisco. 
en el área de Entomología, en particular taxonomía de 
las familias Rhopalomeridae, Stratyomiidae y Otitidae 
(Insecto: Díptera). así como en labores de colecta, mon
taje y preservación de insectos, de acuerdo con las si· 
guientes 

BASES: 
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalen

te. 
2. Haber trabajado un mínimo de un año en la materia 

o área de su especialidad. 

PRUEBAS: 

- Someterse a los pruebas correspondientes para de· 
mostrar su experiencia en el conocimiento de las fa
milias Rhopalomeridae, Stratyomlldae y Otitidae 
(Insecto: Diptero), así como de los diferentes técni
cos de colecta tanto en insectos acuáticos como te
rrestres, manejo y montaje de material entomológi
co en el laboratorio, determinación del mismo y su 
catalogación con fines de colección. 

Para participar en este concurso los interesados de
berán entregar una solicitud y la documentación co
rrespondiente en la secretaría académica de esta de
pendencio dentro de los quince días hábiles siguientes 
o lo publicación de esta Convocatorio. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 
solicitud y la fecha de iniciación de las pruebas. Uno 
vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto se darán a conocer los resultados 
de este concurso. 

* 

El Instituto de Biología, con fundamento en los ar
tículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM. convoca a un concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente Convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de técnico académico auxi· 
llar "C" de tiempo completo, con sueldo mensual de 
$443,156.00. en el área Taxonomía y ecología de tremá· 

todos parásitos de vertebrados acuáticos (aves). en 
particular en la Sistemática de la familia Strigeidae, de 
acuerdo con la siguiente 

BASE: 

Haber acreditado todos los estudios de una licen
ciatura o tener una preparación equivolente. 

PRUEBA: 

- Someterse a un examen teórico-práctico sobre téc
nicas de laboratorio y descripción de Tremátodos 
parásitos de vertebrados acuáticos (aves). 

Para participar en este concurso los interesados de
berán entregar una solicitud y lo documentación 
correspondtente en la secretaría académica de esta de
pendencio dentro de los quince días hábiles siguientes 
o la publicación de esto Convocatorio. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 
solicitud y lo fecha de iniciación de las pruebas. Una 
vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto se darán o conocer los resultados 
de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF. 7 de diciembre de 1987. 

El DIRECTOR 
M en C Antonio Lot Helgueras. 

Escuela Nacio~Jal de Estudios 
Profesionales Acatlán 

· La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aca
tlán, con fundamento en los artículos 35, 36, 48, 66 al 
del 71 al 77 y demás aplicables del Estatuto del Per'so
nal Académico, convoca a concurso de oposición para 
ingreso o concurso abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convocatoria y 
en el referido Estatuto paro ocupar las plazos de profe
sor de asignatura que se especifican a continuación: 

- Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitfvo,. en las· asignaturas de proj:.eso administrativo 
público, diseño y desarrollo de las organizaciones y 
administración de recursos humanos. todos para la 
carrera de ciencias políticas y administración públi· 
ca. que forman parte del área de Proceso Adminis
trativo Público. 

- Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en los asignaturas de técnicas administrativos 
para la carrera de ingeniería civil y administración 
general para la carrera de actuaría, que forman 
porte del área de Administración General. 

- Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nltlvo, en los asignaturas de introducción a lo admi
nistración pública poro la carrera de matemáticos 

7 de diciembre de 1987 
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aplicadas y computación y teoría de la administra
ción público 1 y 11, ambos para la carrera de ciencias 
políticos y administración públka, que forman parte 
del área de Teoría de la Administración Pública . 
Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi·. 
nitivo, en las asignaturas de ciencia política para .. las 
carreras de derecho y pegagogía y cienci,o políti<:o 1 
y 11 , ambos para el tronco común sociopolítico, que 
forman parte del área de Ciencia Político . 
Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en las asignaturas de sistema político mexi
cano para los correros de relaciones internaciona
les y ciencias políticas y administración pública, se
minario de análisis político de la coyuntura n~cionol 
poro lo carrero de- ciencias políticos y administra
ción público, México Reforma Política y Partidos 
Políticos, para la carrera de sociología, que forman 
parte del área de Político Nacional: 
Una plaza de profesor de asignatura ~ivel ' 'A" .defi-.- . • 
nitivo, en las asignaturas de política mundial con- , 
temporáneo paro las carreros de ciencias polítkas y :. 
administración público y relaciones internocioncíles : 
seminario de análisis político de la coyuntura inter
nacional y seminario de grupo de presión inter.na
cionol,ambas para la carrera de relaciones interna
cionales, que forman parte del área de Política 
Mundial. · 
Una plaza de pr'ofe·sor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en las asignaturas de pensamiento político y 
social de Occidente 1 y 11, ambos poro la · carrera de 
lengua y literatura, que forman parte del ·áreo :de · 
Per~somiento Político. : · · ' 
Una plaza de profesor de asignatura nivei·'W' defi
nitivo. en los asignaturas ; de · int~oc;!u.cción .e{ ~o · 
sociología poro el tronco·común sociopolítico 'y' poro 
la carrera de matemáticas aplicot;las y comput~oéión 
y elementós de sociología porQ::Jo '~brrérci qe h·isto> . 
ria, que forml]n porte del ór'eo (J&, .. l~:~trodu~dón. ci lo ' '·: 
S'ociología. · · ·. :?· ; ~: ·· .~ . · .. e· · 

Una plaza de profesen de · asJgnaturtl ·:,.¡¡~ei'"A" défi· · 
nitivo, en los asignatura~ de 'desorro,llo e.CO:nómico 
político y social de México 1 y 11, ·ambas para la . 
carrero de sociología, que forman parfe del á.reo de 
Desarrollo Económico Social y Político .de México. 
Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en los asignaturas de sociología y polít~ca 1 y 
11, ambas para lo carrera de economía, que forman 
parte del área de Sociología y Política. 
Una plaza de profesar de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en las asignaturas de introducción a la cien
cia política para matemáticos aplicadas y compu
tación,periodismo y comunicacióncolecti.va,eleinen- " 
tos de ciencia política, para la carrera de historia e 
introducción a la ciencia política para ~1 tronco co
mún sociopolítico, que f.orman parte del área de In-
troducción a la Ciencia Polítíca. · 
Dos plazas de profesar de asignatura nivel "A" defi· 
nitlvo, en las asignaturas de economía político 1, 11 y 
111, todas poro la carrera de economía, _que .formón 
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parte del área de E,cónomío Política subárea : Valor , 
Plusvalor, Acumulación y Reproducción de Capital. 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en los asignaturas de economía política IV y 
V. ambas poro lo carrero de economía, que forman 
parte del Óreo de ·Economía Político subáreo: Ga
nancia . Capital Financiero y Rento de la tierra . 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi
_nitiv·o. en lo asignatura de teoría económica 1 y 11 poro 
la· carrera de economía , que formo porte del área 
de Teo• ía Microeconómico. 
Das plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en la asignatura teoría económica -111 y IV, po
ro la carrero de economía, que forma porte del área 
de Teoría Macroeconómica. 
Dos plaias de profes~r de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en los asignaturas de teoría económico 1 y 11 
pQra la carrera de periodismo y co'm1,1nico-ción colec
tiva y pota el tronco común sociopolític'o, que formo 
porte del área d.e Teor,ía .Económico General. sub· 
áre·a: Econortlía ·paro · Perrodismo y Tronco Común 
Sodopolítico. 
Dos plazas de profesar de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en los asignaturas de estructuro económico 
de México 1 y 11 paro la carrero de economía y recur
sos y necesidades de México para la correro de 
ingen.iería, que forman porte del área de Economía 
Mexicana . 
Dos plazas de profesor de aslgn_~tura nivei"A" defi· 
nitivo •. en los asignaturas de problemas monetarios 
intern.acionales paro lo carrera de relaciones inter
nacionales, teoría y político monetario poro lo 
carrera· de eéonomía ;¡ moneda y crédito para lo 

· · carrero de ciend<HI pofíticos y administración públi 
.co ; que ·formon parte del área de Teoría Monetaria . 

- .. Oos piC!z.as de prof•sor de asignatura nivel "A" defi· 
'nittvó, e,h los asignaturas efe comerCio int·ernocionol 

· · por:O los ¿arre~as de e¿onÓmí9 .Y reiaclones interno-
. c.ionai·es .- 'seminarío de comercio ex'terior de México 

y com'érciD .. exterior de México, o.mbos para lo 
c(Jrrer.o ·de re!a·ciones internocíonales, que· forman 
p6rte ·del área · de Sector Externo de México y 
Economía Internacional. 
Cu~tro plazas de profesor de aslgnat'ura nivel "A" 
definitivo, en los asignaturas de elementos de 
economía e historia de las ideos políticos y econó
micos, ambas poro lo carrero de derecho, que for 
man porte del área de Economía poro Derecho. 
Dos pla:r.as de profesor de asignatura nivel "A" defl· 
nitivo, en lo asignatura de evaluación de proyectos 
poro las carreras de ingeniería ~ivil, matemáticos 

· aplicados y computqción y ciencias políticos y odmi· 
nistración público, que forman porte del área de 
evaluación de proyectos y finanzas ·públicas, sub
área: Evaluación de Proyectos. 
Dos pla:r.as de pro.fesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitlvo. en los asignaturas de coordinación de investi 
gaciones ecoflómicas y sociales IV, V y VI todos po-

, ro lo carrero de economía, que forman parte del 
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óreo de Desarrollo y Estructura Agrario en México. 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi
nitivo, en las asignaturas de coordinación de inves
tigocio'les económicos y sociales IV, V y VI, todas 
poro la carrera de economía, que forman parte del 
órea de Investigación sobre el Desarrollo y Estructu
ra Industrial en México. 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi
nitivo, en las asignaturas de seminario de El Capital 
1, 11 , 111 y IV , todos paro la carrera de economía, que 
forman parte del área de Economía Político (Semi
nario de Preespecializoción en Economía Política) . 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en las asignaturas de seminario de economía 
de lo producción 1, 11 , 111 y IV, todas paro la carrera 
de economía, que forman parte del órea de Econo
mía de la Producción. 
Una plaza de profesor de asignatura ni~el "A" defi
nitivo. en las asignaturas de seminario de sociología 
política 1, 11 y 111, todos para lo carrero de sociología , 
que forman porte del área de Sociología Política . , 
Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en las asignaturas de sociología del desa
rrollo agrario, seminario del desarrollo agrario 1, 11 
y 111, todos para lo carrera de sociología , que for
man porte del órea de problemas agrarios . 
Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi
nitivo, en los asignaturas de metod~logía de los 
ciencias sociales, metodología cualitativa, estrate
gias teórico metodológicos de la investigación so
cial y metodología cuantitativa , todos para lo corre
ro de economía, que forman parte del área de me-
todología . ,. 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi
nitivo, en los asignaturas de seminario de desarro
llo y planificación 1, 11, 111 y IV, todos poro la carrero 
de economía, que forman porte del área de Prees
pecialización en Desarrolio y Planificación. 
Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defi
nitivo, en los asignaturas de seminario de economía 
internacional 1, 11, 111 y IV, todos para la carrera de 
economía, que forman parte del área de Preespe
cialización en Economía Internacional. 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, en las asignaturas de seminario de economía 
del sector público 1, 11, 111 y IV, todos para la carrero 
de economía, que forman parte del área de Prees
pecialización en Economfa del Sector Público. 
Dos plazas de profesor de asignatura nivel "A" defi· 
nitivo, e.n las asignaturas de administración público 
en México, sociología de la administración público y 
administración paro el desarrollo, todos poro lo ca
r rero de ciencias políticas y administración público, 
que forman porte del área de Administración Pú
blica y Desarrollo. 
Una plaza de profesor de asignatura nivel "A" defl· 
nitivo, en los asignaturas de CIES 1, 11 y 111 todas paro 
la carrera de economía, que forman parte del órea 
de Metodología Económica. 

BASES: 

En estos concursos podrán participar quienes satisfa
gan los requ isitos siguientes: 

a) Tener t ítulo super ior al de bachiller en una licen
ciatura del área de la materia que se vaya o impar
tir . 

b) Demostrar aptitud para la docencia. 

De conformidad con el articulo 74 del mencionado Es
tatuto , el H. Consejo Técnico de la Escuela Nocional de 
Estudios Profesionales Acatlán determinó que los aspi
rantes deben presentar los siguientes 

PRUEBAS: 

o) Crí tica escr ita de los programas de estudio. 
b) Exposición escrita de un temo del programo en un 

máximo de 20 cuartillos. 
e) Interrogatorio sobre las materias . 
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de est~diontes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación. 

Paro participar en estos concursos los interesados 
deberán presentar en lo Secretaría de la Dirección de 
lo Escuela (Edificio de Gobierno, planto alto) dentro de 
los 15 días hábi les contados a partir de lo publicación 
de esta Convocatoria , uno solicitud por escrito acompa
ñada de lo siguiente documentación por duplicado: 

l. 

11 . 
111. 

IV. 

V. 

Currículum vitae en los formas oficiales de la 
UNAM, anexando los documentos necesarios que 
lo avalen . 
Copia simple del Acta de nacimiento. 
Copia de. los documentos que acrediten los estu
dios y títulos requeridos. 
Si se trato de extranjeros, constancia vigente de 
su residencia legal en el país y condición migroto-
ria . 
Señalamiento de domicilio poro recibir notifica-
cienes. 

En los siguientes diez días hábiles a la fecho límite de 
recepción de solicitudes se comunicará a los aspirantes 
si su solicitud ha sido aceptada , así como lo fecho de 
iniciación de las pruebas . 

Al concluir los procedimientos establecidos en el 
mencionado Estatuto se darán a conocer los resultados 
del concurso mediante comunicación escrito. 

" POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Acotlá'n , Estado de México, 7 de diciembre de 1987. 

EL DIRECTOR 
· Ingen iero Agustín Valero Negrete. 
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SECTOR ACA!lEKICO 
--------------------------------------------------------------------------------

DOCEHC!A HIVEL BACHILLERATO 

URHAS PADROH VOTAROH SOLETAS FAU CAU ABSTEH. HULOS 
----------------------------------------------------------------------------------

DI R. GRAL. PREP. 45 42 42 35 83,33% 7 16.67% 6.67% 0.00% 
45201 EHP 1 160 126 126 73 58.40% 52 41.60% 2.1.25% 0.79% 
45202 EHP 2 319 227 227 141 62.95% 83 37.05% 28. 84:~ 1.32% 
45203 EHP 3 151 118 118 69 61.61% 43 38.39% 21. 85% · 5.08% 
45204 EHP 4 201 152 152 89 59.73% 60 40.27% 24.38% l. 97% 
452&5 EHP S 345 224 224 104 47.27% 116 ~2.73% 35.07% 1.79% 
45206 EHP 6 252 17~ 178 122 70.11% 52 29.89% 29.37% 2.25~ 

45207 EHP 7 222 151 151 74 50.68% 72 49.32% ' 31.98% 3.31% 
45208 EHP 8 283 181 181 123 67.96% 58 32.04% 36.04% 0.00% 
45209 EHP 9 · 222 156 150 9(1 60.00% 60 40.00% 32.43% 0.00% 

----------------------------------------------------------------------------------
10 2200 1549 1549 920 60.41% 603 39.59% 29·. 59% 1.68% 

COORD. C.C.H. 72 45 45 22 51.16% 21 48.84% 37.50% 4.44% 
47202 CCH AZCAPOTZALCO 390 292 292 69 23.96% 219 76.04% 25.13% l. 37% 
47203 CCH HAUCALPAH 360 266 267 73 28.19% 186 71.81% 25.83% 3.00% 
47204 CCH VALLEJO 386 311 311 103 33. 77:~ 202 66. 23i; 19.43% 1.93% 
47205 CCH ORIEHTE 401 317 317 59 19.03% 251 80.97% 20.95% 2.21% 
47206 CCH SUR 432 341 342 72 21.56% 262 78.44% 20.83% 2.34% 

-----------------------------------------------------~----------------------------
5 1969 1527 1529 398 25.86% 1141 74.14% 22.35% -0.65% 

. "' 

DOCEHCIA HIVEL LICENCIATURA 

URHAS PADROH UOTAROH BOLETAS FAU CAU ABSTEtl. HULOS 
----------------------------------------------------------------------------------

47301 UA de CP y Posgrado 65 41 41 10 28.57% 25 71.43% 36.92% 14.63% 
61101 C. DIFUSIOH CULTURAL 2 127 81 81 42 56.76% 32 43.24% 36.22~ 8.64}. 
41100 F CIEHCIAS 3 1177 623 623 101 16. 89i. 497 83.11% 47.07% 4.01% 
41200 F C POLITICAS 2 923 462 462 131 29.57% 312 70.43% 49.95% 4.11% 
41300 F COHTAOURIA Y ADH • . 2 1011 632 632 533 86.25% 85 13.75% 37.49% 2.22% 
41400 F DERECHO 1 674 522 523 478 92.64% 38 7.36% 22.4C% l. 34% 
41500 F FlLOSOFlA Y LETRAS 1 617 35(1 35(1 114 33.63% 225 66.37% 43.27% 3.14% 
41600 F IHGEHIERIA 3 1442 93'1 940 714 77.19% 211 22.81% 34.81% uo:~ 

41800 F QUIKICA 2 811 475 475 224 48.38% 239 51.62i; 41. 43% 2.53% 
41900 F H VETERINARIA 2 530 376 376 257 71.19% 104 28.81% 29.0€.% 3. 99~; 

42100 F ODOHTOLOGIA 13 755 635 635 558 89.57% 65 10.43% 15.89% 1.89% 
42200 F PSICOLOGIA 1 522 363 363 160 44.94% 196 55.06% 30.46% l. 93% 
42300 F ECOHOHIA 1 636 305 305 36 12.46% 253 87. '54~. 52.04% 5.25% 
42400 F Af:QUITECTURA 2 748 455 455 258 57.5'1% 190 42.41% 39.17% l. 54% 
43201 E H ARTES PLASTICAS 2 246 146 14'5 64 44.14% 81 55.86% 4!.06% 0.00% 
43401 EH EHFERHERIA 6 217 178 178 131 74.01% 46 25. 99i; 17.97% 0.56% 
43501 E H HUSICA 1 212 130 130 77 59.23% 53 40.77% 38.68% o. 00% 
43601 E H TRABAJO SOCIAL 1 121 95 95 42 46.15% 49 53.85% 21. 49% 4.21% 
44101 FES CUAUTITLAH 2 1071 640 640 370 SS. 92:: 258 41.08% 40.24% .1.88% 
44201 EHEP ACATLAH 3 145€. 944 944 545 59.69% '368 40.31% 35.16:: 3.28% . 
44301 EHEP IZTACALA 30 1578 895 895 458 52.16% 420 47.84% 43. za:~ 1. 90% 

' 44401 EHEP ARAGOH 2 937 578 578 348 60.95% 223 39.05% 38.31% l. 21i. 
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44501 EHE~ ZARAGOZA 16 1375 895 895 421 48.86~ 455 51.94% 34.9n 2.12% 
41700 F "EDlCIHA 128 4198 2234 2234 1715 76.77% 519 23.23% 46.78% 0.00% 

COORD. DIF. CULTURAL 2 127 81 81 42 56.76% 32 43.24% 36.22% 8.64% 
CELE 127 102 102 28 29.47% 67 70.53~ 19.69% 6.86% 
tEPE 77 54 54 28 50;91% 27 49.09% 29.8n -1.85% 
DIR.GRL. 818LIOTECAS 76 69 69 37 53.62% 32 46.38% 9.21% 8.00% 
D.G.S.CO"PUTO Ab"OH. 21 21 21 8 42.11% 11 s?.8n 0.00% 9.52% 
D.G.S.CO"PUTO ACAD. 40 40 40 22 62.86% ·13 37.14% 0.00% 12.50% 

-------------------------------------------~--------------------------------------
234 21917 13361 13362 7952 60.80% 5126. 39.20% 39.03% 2.m 

URHAS PADROH OOTAROH BOLETAS FAll CAU ABSTEH. NULOS ' 
==============================~==========================================~======== 

ESC. HAl. PREP. 
c.c.H. 

10 
S 

2200 
1969 

1549 
1527 

1549 920 60.41% 603 39.59% 29.59% 1.68% 
1529 398 25.86% 1141 74.14% 22.35% -0.65% 

--------------------------------------------------------------------------------- .... . 
TOTAL BACHILLERATO 15. 4169 . · 3076 3078 1318 43.04% 1744 56.96% 26.17% 
LlCEHCIATliRA 234 21917 "13361 13362 7952 60.80% 51.26 39.20% 39.03% 2.13% 

TOTAL 249 26086 16437 16440 9270 57.43% 6870 42.57% 36.98% 1.82% 
====~============================================================================= 

TELEFOHlCOS CICH 
JOTAL t TELEF. CICH. 

2.4 
16461 

24 100.00% o 0.00% 
9294 57.50% 6870 42.50% 

DE CONFORIIlDAD CON El ART. 23 DE LAS REGlAS ELECTORALES, EH El SECTOR ACA!lEIII"CO 
RESULTA "INORI"A CALIFICADA, COH UN 42.50% I>E LA UOTAClOH, EL CONSEJO ACA[l[IIJCO 
UMlUERSITARIO,CORRESPOHDIEHDOLE 4 lUGARES EH LA REPRESEHTACIOH, EH El 
SIGUIENTE ORDEN. 

1.- FAUSTO NAVA <BACHILLERATO> 

2.- ADOLFO GILLY <LICEHCIATURA) 

3.- ARTURO DELGADO (BACHILLERAT~) 

4.~ AXEL DIDRIKSSOH <LICEHCIATURA> 

El FRENTE ACA~mco UHIUERSITARIO RESULTO IIAVORIA COH UN 57.50% DE 
LA UOTACIOH, CORRESPOHDIEHDOLE 8 LUGARES EH LA REPRESEHTACIOH tONFORIIE Al 
SIGUIENTE ORDEN. 

1.~ IIAXIIIO CARUAJAL COHTRERAS (llCEHCIATURA> 5.- ISIDORO GARCIA "ARTlHEZ <LICENCIATURA) 

2.- ELUIA CAIIPUZAHO REYES <BACHILLERATO> 6.- JORGE CORTES OBREGON <LlCEHCIATURA> 

3.- JOSE SAHGIHES eARRAZA <LICEHCIATliRA) 7.- CARLOS ROSALES ORTEGA <LICEHCIATURÁ) 

4.- ROGEllO ESCARllH CHAUEZ (8ACHILLERATO> 8.- CARLOS OROHOZ SAHTANA <LICEHCIATURA) 
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lMUESTlGAtlOH 
:::::::::::::::::::: 

PA~ROH UOTAROII BOLETAS AU PUl ABSTEH. HULOS 

--------------------------------------------------------------------------
21101 COORO HU"AIIIOAOES 17 11 1l 7 63.64% 4 36.36% 35.29% 0.00% 
21102 CESU 62 56 56 53 96.36~ 2 3.64% 9.68% 1.79% 
21183 Cl lMTER~. EH HU". 13 13 13 ll 84.62% 2 15.38% 0.00% e.oo~ 

21104 C 1 818LIOTECOlOGICA 28 28 28 1 3.70% 26 %.38~ 0.00% 3.57% 
2110' CCyDE LATINOAKERICAH 20 19 -19 14 13.68% S 26.32% 5.0(1% 0.00% 
2'1200 11 818LIOGRAFICAS 95 89 89 48 54.55% 40 45~45% 6.32% 1.m 
21301 11 ECOHO"ICAS 113 91 91 87 98.86% 1 1.14% 19.47% 3.30% 
21401 JI ESTETICAS 61 54 54 30 55.56% 24 44.44% 11.48% 0.00% 

· 21501 11 FILOSOFICAS 31 27 27 1l 4e.74% 16 59.26% 12.90% 0.00% 
21600 JI HJSTORICAS 35 28 28 16 59.26% 11 40.74% 20.00% 3.57% 

. 21701 11 JURIOJCAS 73 67 67 30 46.15% 35 53.85% 8.22% 2.99% 
21801 ll SOCIALES ?4 55 55 49 92.45% 4 7.55% ~5.68% 3.64% .. 

21901 JI FILOLOGICAS 116 97 97 56 58.33% 40 41.67% 16.38% 1.03% 
22101" 11 AHTROPOLOGICAS 76 66 66 37 57.81% 27 42.19% 13.16% 3.03% 

----------·--------------------------------------------------·--.----------
814 701 781 450 65.50% 237 34.50% 13.88:~ 2.00~ 

31101 COORD IHV CIEHTIFICA 129 113 113 80 74.77% 27 25.23% 12.40% 5.31% 
31102 CCIEIICIAS AT"OSFERA 65 56 56 34 62.96% 20 37.04% 13.85% 3.57% 
311&3 lyC de CUERHAVACA 138 109 10~ . 65 60.19% 43 39.81% 21.01): 0.92~ . 

31104 CE NUCLEARES 31 29 29 21 77.78% 6 22.22% 6.45% 6. 9(1~ 
31185 C dt IHSTRU"EIITOS 54 50 50 28 56.00% 22 44.00% 7.41% 0.00% 
31106 CICII 42 42 42 26 63.41% 15 36.59% 0.00% 2.38~. 

31200 I ASTROHO"IA 64 . 53 53 47 94.00% 3 6.00% 17.19% 5.66% 
31300 1 BIOLOGIA 147 130 130 63 48.46% 67 51.54% 11.56% 0.00% 
31401 1 FISICA 117 106 186 65 63.11% 38 36.89% 9.40% 2.83% 
31501 1 GEOFISICA 106 96 96 62 65.96% 32 34.04% 9.43'1. . 2.08% 
31601 1 GEOGRAFIA 73 65 65 45 70.31% 19 29.69% 10.96% l. 54% 
31700 1 GEOLOGIA 93 77 77 41 53.95% 35 46.05% 17.28% 1.30~ 

31801 11 BIO"E(llCAS 136 109 109 73 68.87% 33 31.13% 19.85% 2.75% 
31901 1 ftATEftATICAS 46 30 30 22 78.57% 6 21.43% 34.78% 6.67!~ 

32101 1 CIU1"ICA 51 50 50 17 35.42% 31 64.58% t. 96% 4.00% 
32201 II"AS • 85 74 74 49 68.06% 23 31.94% 12.94% 2.70% 
323b1 1 JHGE~IERIA 166 144 144 65 45.14% 79 54.86% 13.25% 0.00% 
32400 11 ftATERIALES 97 78 78 39 50.65% 38 49.35% 19.59% 1.28% 
32500 1 CIENCIAS DEL ftAP. 111 90 85 37 43.53% 48 56.47% 23.42% 0.00% 
32601 1 FISIOLOGIA CELULAR " 45 45 28 63.64% 16 ~6.36% 34.78% 2.22}; 

-------------------------------------------------------------------------· 
1820 1546 1541 ~07 60.15% 601 39.85% 15.33% 2.14% 

========:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

HUftAHIDAOES 814 701 701 450 65.50% 237 34.50% 13.88:: 2.00% 
IHIJ. ClEHTlf ItA 1820 154{. 1541 907 60.15% 601 39.85% 15.33% 2.14% 

----------------------------------------------------------~---------------
TOTAL 2634 2247 2242 1357 61.82% 838 38.18% 14.88% 2.10% 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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EH ELSl~TE"H DE lHUESTIGACIOH LA PLANILLA UNIVERSITARIA ~E IHUESTIGACIOH 
08TUUO L~ "IHORIA CALIFICADA COH UH 38.18% DE LA UOTACIOH, TEHIEHOO 
DERECHO A UH LUGAR EH lA REPRESEHTACIOH DEL SIST~A EH lOS SIGUIENTES 
TER"IHOS 

1.- FELIPE LARA ROSAHO 

~ lA PlANILLA ACADE"IA UH!UERSITARIA OBTUVO EL 61.82~ DE LA UOTACIOH 
M..CAHZAHDO 3 lUGARES. EH LA REPR~SEIHACION, EH LOS SIGUIENTES TER"IHOS 

. · t.- RAFAEL PEREZ PASCUAL 

3.-. JOSE RUIZ DE LA HERRAH 

SECTOR ESTUDIANT IL 
::::::::::::::::: : 

ESTUDI ANT ES NIVEL BACHILLERATO 

URHAS PA~ROH UOTAROH BOLETAS u u CEU ABSTEN. NULOS 
-------------------------------------------------------------------------------------

45201 ENP 1 
45202 EHP 2 
45203 EHP 3 
45204 EHP 4 
45205 EHP S 
45206 EHP 6 
45207 EHP 7 
45208 EHP 8 
45209 EHP 9 

ART. 19 
ALUHilOS INSCRITOS 

47202 CCH VALLEJO 
47203 CCH HAUCALPAH 
47204 CCH AZCAPüTZALCO 
47205 CCH OP.IEHTE 
47206 CCH SUR 

ART. 19 
ALUHHOS IHSCRJTOS 

S 3702 . 2599 2599 1397 54.72% 1156 45.28% 29:79% 1.77% 
16 7922 3980 3988 m 23.38% 2950 76.62% 49.66% 3.46% 
8 4029 2342 2342 372 16.49% 1884 83.51% 41.87% 3.67% 

10 4879 2666 2665 1505 57.33% 1120 42.67% 45.38% l. '50% 
24 12121 6374 6374 1456 23. 2a:~ 4798 76.72% 47.41% 1. 88% 
11 5431 3232 3232 1499 47.89% 1631 '52.11% 40.49% 3.16% 
11 5520 2787 2787 448 16.55% 2259 83.45% 49.51% 2.87% 
13 6235 4170 4170 H75 35.37% 2695 64.63% 33.12% 0.00% 
14 7175 3772 3772 862 23.95% 2737 76.05% 47.43:: 4.59% 

-------------------------------------------------------------------------------------
115 57014 31922 31929 9914 31.83% 21230 68.17% 44.00% 2.46% 

9936 
47078 

38 19063 10 311 10311 489 4.92% 9449 95.08% 45.91% 3.62% 
35 17302 8881 88$1 430 4.92\ 8312 95.08% 48.67% 1.57% 
35 17458 10259 10261 377 3.73% 9735 96.2n 41.22% 1.45% 
36 18092 10486 10434 273 2.6H 10070 97.36% 42.05% 1.34% 
34 17(109 8569 8569 515 6.09% 7937 93.91% 49.62% 1. 37% 

-------------------------------------------------------------------------------------
178 &8924 48506 

14468 
74456 

485(16 2084 4. 38% 45503 95.62% 45.45% 1. 89% 
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ESTUDIANTES NIVEL LICENCIATURA 
URHAS PAllROH VOTAP.OH BOLETA~ Ull Cfll ABST. HLILOS 

-------------------------------------------------------------------------------------
4?301 UA d~ CP y Posgrado 1 29 23 23 8 42.11% 11 57.89% 20.69~ 17.39% 
41100 F CIENCIAS 11 5456 2985 2985 418 14.56:: 2452 85.44:: 45.29% 3. 85); 
41c00 F C POLITICAS 13 6322 3556 35~·6 442 12.93% 2977 87.07% 43.75:: 3.8s:~ 

41300 F COHTADURIA Y AOI1. 33 16359 1(1615 10615 5290 SI. 06% 5071 48.94=: 35.11% 2. 39i; 
41400 F DERECHO 22 11448 7416 7415 43~·8 59.73% 293B 40.27% 35.23% 1.60% 
41500 F FILOSOFIA Y LETRAS 15 7311 3756 3756 373 10.26% 3263 89.74i; 48.63% 3.19% 
41600 F IHGEHIERIA 25 12467 868? 8700 3848 4~. 60% 4780 55. 4o:: 30.22% o. 83% 
41800 F Qlii111CA 10 4738 3220 3220 1075 34.00i; 2087 66.00% 32.04% l. 8(1% 
41900 F 11 VETERINARIA 6 2752 1916 1916 813 44.55% 1012 55.45% 30.38% 4. 75% 
42100 F OOOHTOLOGIA 16 2094 147.9 1479 105:3 71.73% 415 28.27% 29.37% 0.74% 
42200 F PSICOLOGIA 6 3068 1691 1692 327 19.65% 1337 80.35% 44.85% 1.65% 
42300 F ECOHOI11A 7 3569 1972 1976 183 9.37i; 1771 90.63% 44.63% 1.11% 
42400 F AROliiTECTliRA 9 4207 2393 2393 1187 50.81% 1149 49.19% 43.12% 2.38% 
43201 E H ARTES PLASTICAS 5 2354 1144 1144 265 23.83i; 847 76.17% 51.40% 2.8(1% 
43401 E H EHFERMEP.IA 7 1580 1057 1057 386 36.90% 660 63.10% 33.10i. 1.04% 
43501 E H 11USICA 1 195 110 110 28 26.42% 78 73.58% 43.59% 3. 64i; 
43601 E H TRABAJO SOCIAL 4 2065 1391 1391 129 9.33% 1253 90.67% 32.64% 0.65% 
44101 FES CUAUTITLAH 24 11664 6681 6681 1115 17. 20~; 5366 82.80% 42.72% 2.9n 
44201 EHEP ACATLAH 32 14543 8219 8219 2110 26.07% 5983 73. 93i; 43. 48i, 1. 53% 
44301 EHEP IZTACAlA 45 7901 3832 3832 876 23.58:: 2839 76.42% 51.50% 3.05% 
44401 EHEP ARAGOH 28 13575 6797 6797 1094 16.43% 5565 83.57% 49.n% 2.03% 
44501 EHEP ZARAGOZA 29 7667 4559 4559 431 9.62% 4051 90.38% 40.54% 1.69:: 
41700 -------------------------------------------------------------------------------------

351 141332 83359 83376 25840 31.60% 55929 68 . 40~ 41.01% l. 93>. 
ART, 19 11533 
ALUI1HOS INSCRITOS .· 129799 

ESTUDIANTES HIVEL POSGRADO 

URHAS PAOROH UOTAROH BOLETAS u u CEU ABSTEH. HULOS 
-------------------------------------------------------------------------------------

47301 liA de CP y Posgrado 445 128 128 48 38.71% 76 61.29% 71.24% 3.13~ 

FORAHEAS 4 113 48 48 10 21.74% 36 78.26% 
41100 F CIENCIAS 2 703 195 195 34 18.09% 154 81.91% 72.26% 3.59% 
41200 F C POLITICAS 1 365 97 97 14 15.22% 78 84.78% 73.42% 5.15% 
41300 F COHTAOURIA Y AOK. 1 516 215 215 167 - 78.77% 45 21.23% 58.33% 1.40% 
41400 F DERECHO 1 238 124 124 101 81.45% 23 18.55% 47.90% 0.00% 
41500 F. FILOSOFIA Y LETRAS 1 486 104 104 12 12.12% 87 87.88% 78.69% 4.81% 
41600 F IHGEHIERIA 534 244 244 108 45.%% 127 54.04% 54.31% 3.69% 
41800 F QUII11CA 315 97 97 25 27.17% 67 72.83% 69.21% S. 15% 
41900 F 11 VETERINARIA 285 56 56 31 56.36% 24 43.64% 80.35% 1.79% 
421(10 F OOOHTOLOGIA 1 325 285 285 270 95.74% 12 4.26% 12.31% t. os:: 
42200 F PSICOLOGIA 1 262 55 55 19 34.55% 36 65.45% 79.01% 0.00% 
42300 F ECOHOI1IA 1 141 55 55 2 3.77% 51 96.23% 60.99% 3.64% 
42400 F ARQUITECTURA 1 215 63 63 30 50.85% 29 49.15:~ 70.70% 6.35% 
43201 E H ARTES PLASTICAS 1 79 31 31 8 25.81~ 23 74.19% 60.76% 8.00% 
43401 E H EHFERI1ERIA o o o o o o o o o o 
43SOI E H 11USICA o o o o o o o o • o 
43601 E H TRABAJO SOCIAl 1 32 28 28 14 50.00% 14 50.00% 12.50% 0.00% 
44101 FES CliAUTITLAH 1 51 14 14 6 54.55% 5 4S.4S% n.ss:~ 21.43% 
44201 EHEP ACATLAH 1 124 44 44 25 58.14~ 18 41.86% 64.52% 2.27% 
44301 EHEP IZTÁCALA 13 272 94 94 40 45.45% 48 54.55% 65.44); 6.38% 
44401 EHEP ARAGOH 1 76 29 29 19 65.52% 10 34.48% 61.84% 0.00% . 
44501 EHEP ZARAGOZA 4 18 4 4 3 75.00% 1 25.00% 77.78% 0.00% 
41700 F "EDICIHA IDIV/0! IDIU/0! 

-------------------------------------------------------------------------------------
40 5458 2010 2010 991 50,38% 976 49.62% 63.1n 2.14% 
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URHAS PA~ROH VOTARON BOLETAS u u CEU ABST. NULOS 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ESC, HAL. PREP. 
C. C. H. 
LICEHCIATURA 
POS6kA[l(l 
fA(. "EDICIHA (M) 

115 
178 
351 

40 
180 

57014 
88924 

t4tm 
5458 

12353 

31922 31'129 9914 
4850~ 49506 2084 
83359 83376 25&40 

201(1 2010 991 
508'1 5089 2834 

31.83% 21230 68.1n. 44.00% 2.46% 
4.38% 45503 95.62% 45.45% 1.89% 

31.60:: 55'129 68.40:: 41.01% 1.93% 
50.38% 976 49.62% 63.17% 2.14% 
55.69% 2255 44.31% 

--------------- .. -------------------------- .. ------------- ... -----------------------------
' TOTAL 864 305081 170886 170"n0 41663 24.87% 125893 7S.mt.9363t l. 96~ 

=======================~============================================================= 

TELEFOHICOS CICH 
101AL t CICH 

17 
170903 

5 29.41% 12 70.59% 
41668 24.87% 125905 75.13% 

HABIENDO OBTENIDO El CONSEJO ESTU[liANTll UNIVERSITARIO El 75.13% DE 
VOTACIOH LE CORRESPOHDEH LOS 16 LUGARES EH LA REPRESENTACIOH ESTOOIAHTIL 
EH LOS SIGUIENTES TER"IHOS. 

BACHILLERATO LICENCIATURA 

1.- LEOBARDO ORDAZ ZA"ORANO 1.- JOSE LUIS ALVARADO GOHZALEZ 

2.- YOLANDA SUSAHA CRUZ BONILLA 2.- "ARIA ISABEl UIZUET DIAZ 

3.- AHOREA GONZALEZ RODRIGUEZ 3.- lftANOl ORDORIKA SACRISTAN 

4- "ARTI BATRES GUAOARRA"A 4.- RAUL RIHCOH BALTAZAR 

S.- UICTOR VIRUEÑA "UHIZ S.- RICARDO BECERRA LAGUHA 

6.- ADOLFO LLU8ERE SEVILLA 6.- AGUSTIH GUERRERO CASTILLO 

LA PlANillA UHJ~AD UNIVERSITARIA - UNAP COH El ~4.87% DE LA 
VOTAC:JOH HO ALGAHZA El ESTATUS 0-E "IHORIA CALIFICADA. 

EH VISTA DE TO[,(I LO ANTERIOR LA CO"ISION ESPECIAL DEL CONSEJO 
UHIVER51TARIO DECLARA QUE LOS UNIVERSITARIOS CITADOS EH ESTE DOCU"ENTO 
SOH "IEHBROS DE LA CO"ISIOH ORGANIZADORA DEL CONGRESO UNIVERSITARIO 

POR "1 RAZA HABLARA El ESPIRITU 
CD. UNIVERSITARIA A 7 DE DICIE"BRE DE 1987 

LA CO"ISIOH ESPECIAL DEL CONSEJO UHIVERSITARIO. 

POSGRA~O 

1.- CARLOS I"AZ GISPERT 

2.- "ARIA LUISA CEJA UELAZQUEZ 

3.- JORGE ZAVALA HIDALGO 

4.- RICARDO GAHBOA RAHIREZ 

7 de diciembre de 1987 



conferencias--~--------

Facultad de Filosofía y Letras 

Actualidad de Husserl. A los 
cincuenta años de su muerte 

La palabra de las cosas. Reflexiones 
sobre el lema "A las cosas mismas", 
por el licenciado Antonio Zirión. 
Martes 8, 18 h, salón 113. 

La Coordinación de Letras Hispá
nicas invita a celebrar el centenario 
de la publicación de Fortunata y Ja· 
cinta, de Benito Pérez Galdós, el 10 
de diciembre en el Aula Magna. 

Programa: 

Mesas redondas 

10:00 h. Eugenia Revueltos, Horado 
López Suárez, Moría Anduezo y José 
Antonio Muciño. 
11:30 h. José Amezcuo, Teresa Lo-

-bo, Josefino lturrolde y Paciencia 
Ontañón. 
13:00 h. Conferencio magistral de 
Sergio Fernández. 

Coordinación de Difusión 
Cultural/Dirección General de 

Extensión Académica 

La Sociedad a través de los 
clásicos: 

Herbert Marcuse, Gino Zabludovs
.ky. Miércoles 9, 18:00 h, antiguo Co
legio de San lldefonso. 

FFyL 

Del oficio, ciclo de pláticas para los 
estudiantes en el inicio de cursos. 

Lunes 7 

Del latinoamericanista: 
Mario Miranda, Fran~oise Perus y 
Leopoldo Zea. 18:00 h. 

Martes 8 

De las letras clásicas: 
Roberto Heredio, José Poncelis y 
Germán Viveros. 18:00 h. 

7 de diciembre de 1987 

conferencias 

Miércoles 9 

Del pedagogo: 
Jesús Aguirre Cárdenas, Angel Díoz 
Barriga y Alfredo Furltm. 18:00 h. 

Jueves 10 

De las letras modernas: 
Floro Botton, Enriqueta Gonzólez 
Padilla y Federico Patón. 18:00 h. 

Viernes 1'1 
Del geógrafo: 
Angel Bossols, Dolores Riquelme y 
Carlos Sóinz de la Calzado. 12:00 h. 

Aula Magna de lo facultad. 

mesas redondas------~ 

Coordinación de Difusión 
Cultural/Dirección General de 
Extensión Académica 

Educación para la salud, licenciados 
Patricia Reyes, Agustín Hernández y 
Blanca Sánchez. Martes 8, 18:00 h, 
antiguo Colegio de Son lldefonso. 
Sociedad y cultura mesoamericana, 
licenc.iados Haydée Garcío del Cl.!e
to y Alfredo Romírez. Miércoles. 9, . 
18:00 h. Auditorio de lo Biblioteca 
Pública de México, Plaza de la Ciu
dadela 6, Centro. 
Sociedad Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, AC 

Tercer ciclo de mesas redondas: 

México en el umbral_ de siglo XXI 

. Tercera. meso: 

Los retos y las acciones, marte·s 8 de 
diciembre, 17:45 h. 
Auditorio Mario de la Cueva, Ciudad 
Universitaria. 
Clausuro: licenciado Manuel Már
quez Fuentes, director de lo Unidad _ 
Académica de los Ciclos Profesional 
y de Posgrado del Colegio de Cien
cias y Humanidades, en representa
ción del Rector de la UNAM. 
Participantes: doctor Raúl Cordiel 
Reyes, ingeniero senador Gonzalo , 
Martínez Corbalá, licenciado Fer
nando Silva Nieto. 
Moderador: doctor Edmundo Her
nández-Vela Salgado. 
Coordinador: licenciado Mario Mo
rales Fosado. 

seminarios-----------

Facultad de Medicina 

Bloqueo gaba.rgico de la actividad 
del estriado en la memoria de-largo 
plazo, Rigoberto Solado Castillo.· 
Miércoles 9, salón de exámenes de 
maestrios y doctorados, 1 er. piso del 
Edificio A, 16:00 h. 
Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas 

Temario: 
Identificación del problema. 
Los cargas estáticas. 
Solución del problema de lo estáti
ca. 
Demostraciones físicos de la degra
dación y destrucción de los compo
nentes y equipos electrónicos sen
sibles a la estática. 
Preguntas y re!¡ipuestos. 

Inscripciones e informes sobre 
transportación: en México, con el in
geniero Arturo Hora al teléfono 548-
33-60 o al 550-52-15, extensiones 
4581 y 4570; en Cuernavaca con los 
ingenieros Hugo MorenoyEric More
no, al teléfono (73) 17-33-88. liMAS, 
Cuernovaca, sola de seminarios 1, 9 
de diciembre, 11:00 a 14:_00 h. 

" 

La Univenidad Nacional Autónoma de México se 
complace en invitar a ust~d a la Celebración del 

Primer Aniversario df' 

La CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO. 

qut- tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre a las 
19 hrs. en sus propias fnslalaciones. 

Orizaba 24 esq. con Puebla, Col. Roma. 

Coordinación de Humanidadcl 
Dir«ei6n Gt:nenl dr Fomcento Editorial 

'" 

umm · 



\·..rf~ DOMI 
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\.\\CS \\,,es 
12, 13, 14, 20 y 21 
DE DICIEMBRE 87' 
ii Y EN HORARIO 
NORMAL!! 
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