
to►u UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
muU11 	 DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

PROPUESTA DE REAPERTURA DEL 

FORO UNIVERSITARIO EN GACETA, 11111411 

ASESOR: MAESTRO GUILLERMO TENORIO HUMERA 

MEXICO, O, F. 	 1996 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

TESIN A 

OUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS 
DE LA COMUNICACION 
PR E S E N T A 

JUAN MARCIAL COPADO 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



.sigradezco a la Unive►sidad Nacional 
las bondades de sus enseñanzas, 

que deben seguir abiertas 
a todos los mexicanos. 

rf Gaceta UNAM, 
por su espacio y su tiempo. 



"V lima, compañera de la vida. 

t4 mis hijos, Sandra y Juanito, 
mis dos mejores reportajes, 

como dijera una vieja periodista. 

4 mi madre, por soportar su soledad a lado nuestro. 

Fer, por su amistad siempre solidaria. 



einr7EltV0 

Prólogo 
Introducción 	 VI 

Capitulo 1. Los orígenes 
1.1 La Carta Universitaria 	 2 
1.2 El nombro es lo de menos 	 4 
1.3 Estructura. Asi fue 	 5 
1.4 Logros. Yo la hico 	 7 

Capítulo 2. No hay antecedentes 
2.1 Por un diálogo critico y propositivo 	 11 
2.2 Carplzo, rector 	 13 
2.3 El CEU y los otros en Gaceta 	 16 

Capítulo 3. Una carta sin razón 
3.1 Impulso a la autocrítica 	 21 
3.2 Las cartas que llegaron 	 22 
3.3 Anecdotario 	 25 

Capitulo 4. El retroceso 
4.1 El No a las cartas 	 29 
4.2 El medio, el fin 	 32 
4.3 Una Gaceta viva 	 37 

Capítulo 5. La propuesta 
5.1 Asunto de buena voluntad 	 39 
5.2 El discurso y la acción 	 40 
5.3 Educar para la democracia 	 41 
5.4 La propuesta 	 42 

CONCLUSIONES 	 48 
FUENTES DE CONSULTA 	 53 
GLOSARIO 	 55 
ANEXOS 



Podré no estar de acuerdo 
con lo que dices, 
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E  alguna ocasión el rector José Sarukhán señaló la necesidad de contar con 
diagnósticos claros de cómo funcionan los medios de comunicación en el país y 
en la Universidad, qué contenidos manejan y cuáles orientaciones adoptan, así 
como profundizar en el debate sobre los cometidos sociales que cumplen o dejan 
de cumplir.' 

Retomamos su propuesta y en el presente trabajo hicimos un análisis de 
Gaceta UNAM, uno de los principales medios de comunicación universitarios; de 
su contenido y objetivos; del papel que cumple y del que deja de cumplir. Todo 
ello para sostener la necesidad de que la sección Foro Universitario -establecida 
durante el periodo del rector Jorge Carpizo- debe volver a las páginas de Gaceta, 
pues desde nuestro punto de vista ese espacio actuaba corno un elemento 
importante para la comunicación en la Universidad Nacional. 

Nuestros motivos para desarrollar el tema fueron un fuerte sentimiento de 
pertenencia a la Institución, por creer que algunos procesos de comunicación 
formal dentro de la comunidad universitaria se han deteriorado ( Los conflictos de 
los últimos años asi lo demuestran) y, sobre todo, tratar de cumplir con una de las 
responsabilidades éticas que tenemos como profesionales de la comunicación: 
pugnar por establecer espacios abiertos a la libre manifestación de las ideas. 

Hasta ahora, los medios universitarios de información, al igual que los 
nacionales, se han caracterizado por proporcionar una comunicación "pasiva", 
pues no producen respuesta inmediata ni transformación crítica alguna y su 
acumulación no posibilita el ejercicio de la libertad, sólo la reproducción del 
sistema actual. 

Y según Denis McQuail2, un medio de comunicación debe suministrar 
información sobre el entorno inmediato de los individuos, de su sociedad y del 
mundo; información que oriente al hombre sobre asuntos de opinión y toma de 
decisiones, con la cual éste aprenda, se autoeduque y obtenga seguridad a través 
del conocimiento; información reforzadora de los valores personales; y debe 
ofrecer -no imponer- modelos de comportamiento, asi como elementos que 
motiven la interacción social y la integración, a fin de generar la empatía social, la 
identificación con el otro y el sentido de pertenencia. 

Hoy, la burocratización y el aislamiento entre los sectores universitarios 
(estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores) es preocupante y la idea 
de pertenencia a la comunidad tiende a esfumarse como muchas formas de 
expresión colectiva. 

I.DGAPA, et al. (1990).Seminario Medios,Democracia, Fines. UNAM, México, DF. p.7. 
2. Denis McOuall.(1993). Introducción a la leona de la comunicación de masas. Paidos, 

México, DF. pp. 105 y 106. 
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El anonimato, el individualismo, señaló Gilberto Guevara Niebla en su 

articulo "Carpizo cambia rumbos 114, parecen ser las tendencias de las relaciones 
personales en el ambiente universitario, entre otras razones, por el enorme 
crecimiento de nuestra Universidad. 

Las estructuras y la nommtividad hechas para una Universidad pequeña -comparada con 
la actual-, que contenían y organizaban a la breve, casi familiar, comunidad universitaria 
de los años cincuenta, fueron impetuosamente desbordadas por el número y la 
diversidad.4  

En un lapso muy corto la Universidad se convirtió en una institución 
gigantesca: de 1973 a 1985, por ejemplo, pasó de 191 mil 385 a 332 mil 569 
alumnos de todos los niveles, lo cual representó un aumento del 74%. En ese 
mismo periodo, el personal académico, entre profesores e investigadores, se 
duplicó, pues pasó de 15 mil 568 a 30 mil 434. El personal administrativo se 
incrementó hasta en un 159%. Asimismo, creció en lo material: se instalaron un 
sinnúmero de locales en la ciudad de México y en diversos puntos de la 
República; ahora se cuenta con aproximadamente 40 coordinaciones y 
direcciones generales, más de 80 facultades, escuelas, institutos y centros de 
investigación. En los últimos años, las cifras se han mantenido más o menos 
estables. Hoy, 1995, se tiene, entre estudiantes, profesores, investigadores y 
trabajadores, una población de aproximadamente 348 mil 34 miembros. 

Por su carácter formador de gente comprometida con su entorno social, la 
Universidad Nacional, consideramos, no debe procesar información pasiva en sus 
medios de comunicación que sólo se agregue al "ruido", a la desinformación, a la 
información manipulada, pues ésta sólo funciona como mecanismo de 
reproducción del sistema, como un esfuerzo de conservación social.' 

Por el contrario, hacia el interior y exterior debe ejercitar, de manera real, el 
principio de libertad y de crítica, y no dejarlo en el discurso o ampararse bajo el 
precepto 'de la libertad de cátedra que otorga su Autonomía; libertad de cátedra 
en la cual unos dicen lo que quieren y otros escuchan lo que quieren para 
justificar la práctica de la libertad y la tolerancia. 

Hoy, como pais y como Universidad, tenemos una gran necesidad y 
obligación de comunicarnos, Y como afirmó en entrevista con el autor de este 
trabajo el doctor Jaime Lítvak King, editor del periódico Humanidades, en materia 
de comunicación, como en muchas otras, no hacemos todo lo que deberíamos. 

/. Véase La Jornada del 23 de abril de 1986. p. 7. 
4. José Blanco (1987) "Reconstruir la comunidad universitaria". Revista de la Universidad de 

México. Agosto. N° 439. México, DF. 
5. Gustavo Esteva (1979). El estado y la comunicación. Ediciones Nueva Politica. México, DF. 

p.160. 
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El pleno derecho a la información y la libertad de expresión convierten en 

realidad el principio de que gobernar es, en buena medida, comunicar. Cuando la 
búsqueda y práctica del diálogo y la comunicación fallan o dejan de cumplir sus 
objetivos como elementos de entendimiento, sobreviene el conflicto, la 
desintegración, el ejercicio del autoritarismo y la falta de unidad para enfrentar las 
crisis. 

Gaceta UNAM es un medio de comunicación comunitaria. Cuenta con más 
de 160 mil posibles lectores, incluso en el extranjero. Sus más de 40 años de 
trayectoria y su tiraje -BO mil ejemplares editados por semana en 1994, mucho 
más que algunos periódicos de circulación nacional- le adjudican una mayor 
responsabilidad. Sin duda cumple muy bien sus funciones específicas: informar y 
divulgar el quehacer académico, científico, cultural y del gobierno de la UNAM, a 
fin de que los universitarios y la opinión pública conozcan sus actividades y 
participen de su desarrollo, tal y como lo dictan sus principios de fundación. Pero 
también se requiere que la Gaceta sea un espacio que refleje plenamente el 
hacer cotidiano de la Universidad y sus miembros; un lugar para las grandes 
discusiones culturales y sociales, un medio complementario de la enseñanza no 
formal y, retomando palabras del rector Sarukhán, un vehículo de.  integración sin 
homogeneizaciones. 

El objeto de Gaceta UNAM, afirman algunos, no es servir como caja de 
resonancia para ventilar los problemas de la Institución ni para la critica, la 
reflexión o la libre circulación de las ideas, 

Sin embargo, el país está permeado por la desconfianza y no hay duda de 
que la UNAM está inmersa en los problemas de México. Lo que en ella suceda 
será reflejo o resonancia del acontecer nacional. Fomentar inercias, rezagarse en 
una visión sectorial, fingir que la Universidad marcha bien, hoy como ayer, sólo 
llevará a profundizar sus actuales carencias. 

Decía don Pablo González Casanova que una mejor manera de amar a 
México -y en este caso a la Universidad- es reconocer sus fallas y no ocultar sus 
problemas. Sólo así se acabará "con los fantasmas que nos asustan, con las 
simulaciones, con la retórica y la propaganda que nos enajenan, con la falaz idea 
de que la mejor manera de amar a México es ocultar sus problemas". 6  

Aceptar nuestros conflictos y tratar de darles solución es necesario desde 
siempre, como también lo es reconocernos a nosotros mismos, con nuestros 
errores y virtudes, en una actitud de madurez ética y no de falsa vanidad. 

Y es en nuestra Casa de Estudios donde, en un marco de respeto y 
pluralidad, se puede reflexionar sobre los problemas que padecemos y plantear 
posibles soluciones, con ideas, investigaciones de calidad, trabajos claros, 
críticos y propositivos. Así, al interior de la Institución, el discurso de libertad, 
crítica, pluralidad y tolerancia se debe hacer realmente efectivo, porque es aquí 
donde éste tiene, en toda su dimensión, uno de sus mejores espacios. 

B. Pablo González Casanova (1965). La democracia en México. Era. México, DF. p. 2. 
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Para que ello sea posible, requerimos, entre otros elementos, de medios de 

comunicación abiertos para que los universitarios, todos, plasmen, con madurez, 
libertad y respeto hacia los demás, sus intereses y preocupaciones sobre el 
trabajo cotidiano; ejerzan -por qué no- sus derechos de petición y réplica, y 
externen opiniones sobre el rumbo de su Universidad, de su futuro como 
generadora de conocimiento y formadora de los cuadros que aún marcan, a pesar 
de todo, el destino de nuestro pais. 

Gaceta UNAM es uno de los ejes más importantes de la comunicación en 
la Universidad. Por tanto, en sus páginas debe escribirse toda la historia 
universitaria para que sirva de referencia real a las futuras generaciones. 

Por las consideraciones anteriores, y amparados en la Ley de Imprenta, la 
cual establece que todo medio impreso debe contar con espacios abiertos para la 
réplica, es por lo que proponemos la reapertura de Foro Universitario en Gaceta 
UNAM. 

Si en la Universidad debemos educar para la democracia y formar hombres 
capaces de vivirla, cristalizarla, ampliarla, profundizarla, entonces -como escribió 
José Blanco en su articulo "La UNAM. Una reforma en perspectiva"'- será 
necesario hacer una educación en la democracia. 

En este rubro, el restablecimiento del Foro Universitario en Gaceta UNAM 
sería un elemento pedagógico invaluable en la educación para la democracia y 
una muestra de la madurez política que debe privar en nuestra Casa de Estudios, 
no para disputas estériles sino para impulsar la expresión y la participación 
abiertas. 

Una Universidad unida, critica, es útil para la reproducción del sistema 
político actual, pero seria preferible que sirviera más para preparar mejor al 
México del mañana, al México que todos aspiramos: libre, justo y democrático. 

7
. Véase La Jornada semanal del 5 de octubre de 1986. p. 9. 
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VII 
//a Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande de América Latina, 

#4. históricamente ha sido vanguardia en la generación y extensión del conocimiento 
y las ideas, así como en el planteamiento de posibles soluciones a grandes 
problemas del país. 

En el campo científico, nuestra Universidad realiza más del 60 por ciento 
de las investigaciones con ese carácter de todo el país, lo que la ha llevado a 
ocupar, como nación, el número 21 en el mundo en cuanto a publicación de 
conocimientos científicos de vanguardia; sin embargo, es en lo social donde 
radica la. mayor importancia de nuestra Casa de Estudios, pues todavía es la 
mayor formadora de recursos humanos en el país y trabaja sobre infinidad de 
líneas de investigación con el objeto de conocer y reconocer los problemas de 
México para, acaso, plantear soluciones. 

No obstante, en materia de comunicación escrita la UNAM está rezagada 
por no contar con espacios abiertos que hagan fluir el libre pensamiento de los 
estudiantes, trabajadores, investigadores y maestros. Contrariamente a su espíritu 
-la unidad en la diversidad-, a su tradición de que la argumentación fundada y el 
análisis crítico y ajeno a prejuicios de cualquier naturaleza son la mejor forma de 
dirimir sus divergencias, nuestra Máxima Casa de Estudios no ha colaborado en 
la estructuración del diálogo nacional que requerimos actualmente. 

Así, sus medios de comunicación interna, como Gaceta UNAM, se han 
convertido en espacios para el silencio. 

Hoy es una necesidad el libre intercambio de las ideas a través de un 
diálogo constructivo y permanente, Una alternativa para la edificación de ese 
diálogo podría ser la reapertura del Foro Universitario que creó Jorge Carpizo en 
1985, pero que se suspendió el 29 de junio de 1989 sin aclaración alguna, 
después de los primeros seis meses del gobierno de José Sarukhán. 

La eliminación del Foro de las páginas de Gaceta no generó protestas de 
ningún grupo de la comunidad universitaria ni se exigieron explicaciones. Ello 
mostró dos cosas: desinterés para hacerlo o que Gaceta UNAM no era el medio 
idóneo para polemizar. 

Consideramos que Foro Universitario de Gaceta UNAM pudo significar un 
importante avance en materia de comunicación y en la educación para la 
democracia al interior de la comunidad universitaria. Durante los casi cinco años 
de su existencia llegaron al Foro Universitario cartas de toda índole. 

Pero se canceló, 
Quizá porque el rector Sarukhán y sus funcionarios de prensa sabían muy 

bien lo que señala Robert Scarpi en el sentido de que 

los rectores de universidades que vivieron épocas de agitación saben que el primer 
objetivo y la primera reivindicación de todo movimiento Impugnador es (contar con) una 
*máquina de escribir y un mimeógrafo", y que la primera preocupación de la autoridad es 
asegurarse que los perturbadores no dispongan de medios de reproducción.8  

B. Robert Scarpi (1983). Teoría de la información y práctica politica, FCE. México, DF. p.150. 
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Si fue asi, los funcionarios universitarios encargados de la materia tuvieron 

una visión simple y reduccionista porque no rescatan la idea de que en época de 
crisis, los medios de comunicación pueden reflejar un aspecto diferente de su 
función y estimular un desarrollo histórico distinto. 

En general, la autoridad establecida ha respondido en sentido inverso a la 
autopercepción de la prensa y muchas veces la ha considerado irritante e inoportuna, 
aunque a menudo resultara maleable y, en última Instancia, muy vulnerable al poder.°  

Lo escrito atemoriza al poder, y si se hace en un medio de comunicación 
impreso, mucho más. 

El cierre del Foro Universitario, desde nuestro punto de vista, significó un 
retroceso en materia de comunicación en la Universidad; por tanto es deseable la 
reapertura del mismo, con otro nombre si se quiere, pero que sea realmente un 
espacio para la libre manifestación de las Ideas y actúe como elemento de 
unidad, identificación e integración de la comunidad universitaria. 

No debe ser, eso si, un espacio para el desfogue simple y llano. 
En el presente trabajo planteamos la reapertura de Foro Universitario 

como un elemento para reforzar los procesos de comunicación al interior de la 
Institución, porque 

una de las condiciones para que se forme y sobreviva una comunidad es la capacidad y la 
frecuencia con las cuales sus Integrantes pueden intercomunicarse -directa e 
Indirectamente- con todos aquellos que son parte de esa misma comunidad. 

A mayor comunicación so tienen más lazos afectivos y comunicativos; a medida 
que hay menos relaciones comunicativas hay menos integración y menos Interés por el 
bien común y por los destinos institucionales. Esto es válido tanto para una comunidad 
pequeña (un vecindario), como para la gran comunidad nacional. 

Queda asi establecido que habrá comunidad cuando por las relaciones 
comunicativas se favorezca la creación o fortalecimiento de lazos afectivos, la 
identificación do objetivos comunes y, además, se tenga un ámbito, espacio o territorio 
que sea, al mismo tiempo, la sede o base de la comunidad y sirva para representarla o 
simbolizarla.10  

Dantro de la comunidad universitaria existen varios tipos de comunicación. 
Para fines de este trabajo entendemos a la comunicación universitaria como una 
interacción social dada, como un proceso de Intercambio de mensajes y 
respuestas que ocurre entre, por y para la comunidad universitaria, cuyos 
miembros actúan en el proceso como receptores o emisores. Mediante esta 
manifestación comunicativa -que reforzarla un espacio como Foro Universitario-
la comunidad se mantiene integrada y fortalecida y, a la vez, se transforma y 
vincula a la estructura social donde puede desempeñarse como depositaria del 

o. McQuail, op cit. p. 30. 
10. Guillermo Tenorio Herrera (1988). La comunicación universitaria. Tesis maestrla. 

UNAM/FCPyS. México, DF. p. 124. 
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conocimiento científico, humanístico y artístico; donde puede ejercer la critica y 
participar con las fuerzas sociales determinantes en la creación de un orden 
social, económico y político más justo y equitativo." 

EL PROBLEMA 
Como parte de sus primeras medidas como rector para hacer de nuestra 

Institución una comunidad de cultura al servicio de la sociedad, el doctor Jorge 
Carpizo prometió fomentar la autocrítica. Para tal efecto, entre otras medidas, 
abrió en Gaceta UNAM un foro al cual los universitarios pudieran hacer llegar 
libremente sus opiniones. 

Propondrá la creación de una instancia universitaria donde podamos expresar 
nuestras quejas e inconformidades, y obtener en forma expedita una respuesta. Los 
universitarios debemos manifestar nuestra verdad sin ambages ni temores. Esta Casa de 
Estudios requiere do universitarios con espíritu vivo, alerta y activo. 12  

Algunos meses después, en la lectura de su discurso sobre el Programa 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 1985, Jorge Carpizo 
daba por hecho que 

la 'sección Foro Universitario de la Gaceta UNAM se ha consolidado como un canal 
viable de comunicación entre los universitarios que exponen sus problemas y buscan 
alternativas de solución. Foro Universitario propicia el diálogo amplio, abierto y franco 
mediante el cual se expresan problemas, demandas, denuncias, solicitudes o propuestas 
sobre aquellos aspectos que interesan a los diferentes sectores de la comunidad. 13  

El afán de contar con un espacio abierto marcaba un buen signo de 
democratización de la propia Universidad y de sus medios de comunicación, pues 
en Foro Universitario se dio la participación abierta, sólo restringida por las 
normas éticas que deben regir la convivencia universitaria. No obstante, la 
existencia de Foro Universitario fue corta. Una declaración del rector José 
Sarukhán patentizó su concepción sobre lo que debe ser Gaceta UNAM en 
nuestros días: 

Las gacetas no deben ser consideradas como loro público en el sentido do "cartas a la 
redacción", porque éstas tienen una responsabilidad muy grande: la de ser cuidadosas y 
demostrar, con el uso, la ática que conlleva el privilegio de informar. 14  

¿Cuál debe ser la responsabilidad de Gaceta UNAM? 

11. idem. pp. 1 y 2. 
12. Jorge Carpizo (1988). Discursos. Presentación temática. 1985.1988. UNAM. México, DF. pp. 

362 y 363. 
13. Ibídem. p. 151. 
14. Esther Romero Gómez (1994). "Las gacetas deben apegarse a un código de ética y servicio, 

dice José Sarukhán," Gaceta UNAM, 17 de noviembre. N° 2,879. México, DF. p. 9. 
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¿Qué ética debe demostrar? 
¿Cuál es el privilegio de informar si no es de manera abierta o no hay 

reciprocidad en la emisión de los mensajes? 
Por ello, reiteramos que hoy es necesaria la reapertura de un espacio libre, 

constructivo y propositivo, que sirva como un elemento más de diálogo entre toda 
la comunidad universitaria. 

LOS OBJETIVOS 

Con el presente trabajo proponemos la reapertura del Foro Universitario 
en Gaceta UNAM, como un elemento más de diálogo no formal entre la 
comunidad universitaria. 

Para tal efecto, se explica el funcionamiento de Foro Universitario durante 
su periodo de vida; se identifican algunos de los temas tratados y contenido de 
las cartas publicadas, a fin de sustentar que éste no era sólo "Cartas a la 
Redacción" para el desfogue; explicamos los posibles motivos de la desaparición 
de Foro Universitario de Gaceta UNAM, y justificamos la necesidad de la 
existencia de este espacio en el medio de comunicación oficial de la UNAM. 

LAS HIPÓTESIS 

-Cuando en el México contemporáneo la sociedad pugna por un mayor 
diálogo y el debate a través de los medios de comunicación masiva como parte 
del proceso de democratización, la Universidad Nacional, contrariamente a su 
tradición de vanguardia propositiva en otros campos, ha sido rebasada en esta 
materia. 

-La reapertura de Foro Universitario en Gaceta UNAM, como espacio de 
libre expresión y reflexión, impulsará el intercambio de ideas entre la comunidad 
universitaria. 

LA DELIMITACIÓN 

La investigación se realizó durante 1995 y tuvo como base la consulta al 
archivo de Gaceta UNAM y del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU). 

LA METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación bibliográfica con el propósito de: 
a. Establecer los elementos básicos del proceso de comunicación entre 

grupos de individuos, en este caso, el establecimiento de un espacio abierto que 
se utilice como canal para el envio de mensajes hacia sus pares. 
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b. Comprender algunos elementos básicos del ejercicio del Poder político 

en las instituciones públicas, como lo podría se el autoritarismo y el discurso 
vertical °Impositivo de los funcionarios universitarios. 

c. Para sustentar los postulados y afirmaciones que se manejen en el 
cuerpo de la investigación. 

Asimismo, se efectuó una investigación hemerográfica a fin de: 
a. Reconstruir la presencia de Foro Universitario. 
b. Sustentar la necesidad de un espacio abierto en Gaceta UNAM. 
c. Contar con información para demostrar que un espacio abierto no se 

reduce a meras "cartas a la Redacción". 
Se realizaron entrevistas con Verónica Ortiz y Jaime Litvak, responsables 

de los espacios de los lectores de los periódicos El Financiero y Humanidades, 
para sustentar la importancia de este tipo de secciones en algunos medios de 
comunicación. 

Con todos estos elementos se le dio forma a la tesina; la presentación del 
producto se hizo en una monografía, que a la vez puede funcionar como un 
reportaje crítico y proposítivo. 
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Lra j6414‘14 a el jtembimeirte 
de la ¿topwrada 

Pato guara 

1.1 La Carta Universitaria 

El primer número del Boletín do Información Interna de la Universidad, que 
después se llamaría Gaceta UNAM, so publicó el lunes 23 de agosto de 1954 en 
el periodo del doctor Nabor Carrillo. Su «raje fue de cinco mil ejemplares 
semanales y tuvo un costo de 50 centavos. Su distribución interna fue gratuita. 

El surgimiento de Gaceta obedeció al deseo de las autoridades por 
promover actividades culturales como parte de la educación de los estudiantes. 
Por ese entonces se juzgaba indispensable mejorar la comunicación universitaria 
con información oportuna, que fomentara la publicidad universitaria y evitara que 
ésta se convirtiera en propaganda para imponer puntos de vista -desde lo que se 
podría llamar el poder universitario- de manera subrepticia a la comunidad 
universitaria, 

De acuerdo con el relato que el maestro Henrique González Casanova, 
director-fundador de Gaceta, hizo en la conmemoración del 25 aniversario de 
este órgano informativols  se indica que el doctor Carrillo, junto con su secretario 
General, Efrén C. del Pozo, eran conscientes de la necesidad de que la 
comunicación pasara de ser una moda para convertirse en un canal de 
información y retroalimentación entre la comunidad universitaria. 

En ese tiempo, en el campo de la política las llamadas cartas 
confidenciales estaban de moda, por lo que se pensó en una carta universitaria 
para mantener informados a los integrantes de la comunidad de los sucesos más 
relevantes, de las decisiones de las autoridades administrativas y técnicas y, por 
supuesto, de las resoluciones del Consejo Universitario, 

El traslado de la Universidad al Pedregal de San Angel permitió considerar 
a la información como uno de los problemas inminentes que deberían resolverse, 

Fue entonces cuando, por encargo del doctor Nabor Carrillo, el doctor 
Efrén C. del Pozo discutió con Jaime García Terrés y Horacio Labastida la idea 
inicial de la carta. 

Yo -añade el maestro González Casanova. desempeñaba las funciones generales 
do Información en la Universidad. La oficina de prensa se transformó en la Dirección 
General do Información por acuerdo del propio Rector. El hacer un Instrumento de esta 
naturaleza compelía estrictamente a la entidad administrativa a mi cargo, 16  

15. Véase el Suplemento de Aniversario de Gaceta UNAM del 23 de agosto de 1979.México. DF. 
p. 2 y ss. 

16. Ibídem. 
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El primer editorial lo escribió el licenciado Jaime García Terrés (fallecido 
recientemente); en él se establecía el contexto y materia informativa de Gaceta, 
su cobertura y algunas reglas sólo ahí escritas. 

De acuerdo con las transformaciones, se ha determinado editar una comunicación 
periódica y oficial, que Informe a los distintos núcleos universitarios sobre los 
acontecimientos de las más diversa índole que interesen a su vida universitaria y 
contribuyan simultáneamente a lograr una mayor comprensión entre todos ellos. 

La Gaceta de la Universidad debo cumplir con esa misión. A partir de este su 
primer número dará cuenta de los diversos eventos de índole universitaria que organicen 
las autoridades generales, así como de las distintas facultades, escuelas, Institutos y las 
de los estudiantes, a través de sus distintas organizaciones, o bien de aquellas que motu 
proprio organicen maestros y estudiantes con fines do difusión cultural o de cualquier otra 
índole académica." 

Muy pronto, como es natural, este trabajo se confió estrictamente a la 
Dirección General de Información, en ese entonces a cargo del maestro Henrique 
González Casanova. También iniciaron esta tarea el doctor Rubén Bonifaz Nuño, 
como cegundn responsable en el área de información, y Eduardo Lizalde, 
destacado por su labor intelectual y poética. 

En ese tiempo, la Gaceta era pequeña. Tenía varios apartados fijos, como 
los de información y comentarios que aparecían en primera plana a manera de 
editorial y una sección llamada calendario en la que se daba noticia de 
acontecimientos previstos por la Universidad, como las conferencias y actividades 
de todo tipo, pues en aquellos días se había generado una enorme labor de 
difusión. 

Se incluían los documentos oficiales del Consejo Universitario, en 
particular los acuerdos y reglamentos, y se informaba de algunas actividades 
específicas, como las que desempeñaba la Bolsa de Trabajo. 

En los últimos años -según el maestro González Casanova-, la Gaceta ha 
superado limitaciones técnicas y profesionales; con ello contribuye al desarrollo 
de lo que se podría llamar un periodismo no solamente universitario sino científico 
y técnico. 

Un informe elaborado en 1986 por el licenciado Francisco Figueroa", 
entonces encargado de prensa de la Coordinación de la Investigación Científica, 
reporta que de enero a abril de ese año, la información científica ocupó un 
promedió de 14% de total de la información publicada en Gaceta; de ese 
porcentaje, el 46% correspondía a temas relacionados con la biología y la 
astronomía. En tanto, el sector de las Humanidades abarcó el 11%. 

En su trabajo, el licenciado Figueroa señala que el porcentaje destinado al 
sector científico es importante si se toma en cuenta que más de una cuarta parte 
de la información publicada en Gaceta UNAM (26%) se destina a asuntos 
académico-administrativo, tales como convocatorias, bolsa de trabajo, etcétera. 

17. Véase anexo 1 
18. Véase anexo 2 



Una de las conclusiones del análisis de Figueroa, respecto a la elaboración 
de reportajes en Gaceta UNAM, fue que el Subsistema de Investigación Científica 
era una -si no la más importante- de las principales fuentes de información. 

La anterior conclusión da pie para un comentario más: en el campo de la 
divulgación de la ciencia, la Gaceta ha tenido una importancia no reconocida 
hasta ahora. 

En 1989, durante el Primer Congreso de Divulgación do la Ciencia, 
organizado por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología (SOMEDICyT) en Morelia, Michoacán, Juan Jacinto Silva y Juan 
Marcial, exreporteros de Gaceta interesados en estas lides, sostuvieron que 
antes de que la divulgación de la ciencia estuviera de moda, Gaceta UNAM ya 
tenía un trabajo hecho en esta materia. 

Argumentaron que hacer divulgación de la ciencia no sólo era 
responsabilidad de los científicos o dirigirse a sus pares, y que los medios 
impresos como Ciencia y Desarrollo, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, o la desaparecida revista Naturaleza, que fue hecha por 
especialistas, tampoco eran paradigmas de la divulgación de la ciencia porque se 
dirigían a sectores muy específicos. 

La sección de Ciencia en Gaceta UNAM, en cambio, intentó extender el 
conocimiento que se generaba en nuestra Institución a todos los miembros de la 
comunidad universitaria, desde el barrendero, el vigilante, el estudiante y hasta el 
investigador. 

Por ejemplo, Gaceta siguió los estudios pioneros para la cura del Mal de 
Parklnson mucho antes de que René Drucker e Ignacio Madrazo entraran al "Jet 
Set de la ciencia", como el doctor Ruy Pérez Tamayo llamó a los científicos de 
élite; dio a conocer los trabajos sobre los superconductores; el descubrimiento 
de la Lacandonia Schlsmatica, planta cuya evolución sexual es diferente; el 
Blofermel, alimento para ganado hecho a base de estiércol; los biodIscos para 
el tratamiento de aguas residuales; la casiopelna, droga sintética útil para 
detectar el crecimiento de células cancerígenas, así como la aleación del 
Zinalco, entre muchos otros trabajos. 

Hoy, a pesar de que Gaceta UNAM continúa, por su heterogeneidad, como 
uno de los ejes más importantes de la comunicación en la Universidad, se perdió 
la visión sobre la importancia de la divulgación de la ciencia, cuando ésta, al igual 
que los espacios para la manifestación libre de las ideas, debería ser uno de sus 
ejes rectores. 

1.2 El nombre es lo de menos 

Por qué Gaceta? 
El nombre es lo de menos. 
Narra Henrique González Casanova en una entrevista publicada en 

ocasión del 40 Aniversario de Gaceta UNAM: Gaceta es un término que se 
origina en el nombre de una moneda. Al órgano informativo de la UNAM le 
pusimos Gaceta un grupo de universitarios: Rubén Bonifaz Nuño, Pedro Rojas, 



entonces coordinador de la Colección de Arte de la UNAM, y Jaime García 
Terrés, 

Se trataba de distinguirla de otras publicaciones, incluso del boletín, pues 
en la Universidad se editaba uno de Derecho Comparado con más de 300 
páginas.°  

"Pero la idea y realización son de Henrique, aunque él siempre lo va a 
negar, porque le gana la modestia", aseguró alguna vez el poeta Rubén Bonifaz, 
quien fue jefe de redacción de Gaceta 

Regularmente a publicaciones de este tipo se les denomina gacetas, 
llamadas así como resultado de que en la Italia renacentista una especie primitiva 
de boletines con información comercial costaba una gazzeta, que era una 
pequeña moneda veneciana de exiguo valor. 

Pronto el término gaceta se hizo genérico para referirse a una publicación 
breve, especializada; después el vocablo se destinó para nombrar a una 
publicación, preferentemente de carácter institucional o propia de un organismo 
oficia1. 2°  

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Santillana, gaceta significa 
una publicación periódica de carácter cultural o científico. En España, Gaceta fue 
el nombre del Boletín Oficial del Estado. 

1.3 Estructura. Así fue 

uando 
e 	

Fernando Guzmán asumió la dirección de Gaceta en 1987, el primer 
objetivo fue hacer de ella un órgano más periodístico. 

Ya desde antes -al principio del rectorado del doctor Pablo González 
Casanova, particularmente- hubo intenciones de hacer de Gaceta un medio que 
recogiera los acontecimientos más importantes y cotidianos de Ciudad 
Universitaria para difundirlos en sus páginas y cumplir así los propósitos de 
informar con amplio alcance acerca de los diversos sucesos estudiantiles, de los 
actos que contribuyeran a proyectar la imagen positiva de la institución, de los 
avances en la investigación científica y tecnológica que ayudaran a impulsar el 
desarrollo de México y de todas las manifestaciones artísticas y culturales en las 
que intervienen los grupos de profesores y alumnos, cuyas inquietudes eran 
dignas de aliento. 

La nueva Gaceta aspira -se apuntaba en el editorial del 22 de julio de 
1970- a convertirse en el medio de información que permita a cada uno de sus 
lectores estar al día de los hechos universitarios y comprender los afanes, los 
trabajos y las realizaciones de quienes cotidianamente entregan su entusiasmo al 
engrandecimiento de nuestra Máxima Casa de Estudios y, por ende, del país, 

En la medida en que los profesores, los estudiantes y los empleados se 
enteren, al través de la Gaceta de la Universidad, de los proyectos, los trabajos 
en marcha, y de los que, con ellos, están empeñados en el progreso de nuestra 

19. Véase Gaceta UNAM, número 2,765. 23 de agosto de 1993.México, DF. p. 5 y SS. 
20. Tenorio, op cit. pp. 242 y 243. 
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Universidad -agrega el editorial-, se habrá cumplido con el fin primordial de la 
publicación: propiciar una conciencia colectiva de cooperación y solidaridad 
comunes. La consecuencia de ello será el posible establecimiento de 
contactos personales entro unos y otros, sobre la base de una información 
que queremos objetiva y oportuna. 

El editorial concluía: Será así como la Gaceta estimulará el diálogo y 
contribuirá a difundir la imagen de la vida diaria en nuestra Casa de Estudios 
(El subrayado es nuestro). 

En abril de 1987, Fernando Guzmán y Miguel Angel López Camacho, 
director y jefe de Información de Gaceta UNAM, respectivamente, después de 
seleccionar el nuevo formato del cabezal de Gaceta, presentaron a Héctor 
Morales, entonces coordinador de Comunicación Universitaria, una propuesta de 
modificaciones a fin de ejercer un periodismo más diversificado en el uso de 
géneros, con mayor calidad informativa, más actual y equilibrado en su temática. 

En ese tiempo, se intentó que los reporteros desarrollaran un estilo propio 
y se les asignaron fuentes. Asi, sin descuidar la información oficial, se 
presentaron secciones más definidas: Universidad, Foro Universitario, 
Tecnologia, Ciencia, Sociedad, Cultura, Publicaciones, Salud, Deportes, 
Apoyos y Servicios, Bolsa de Trabajo, etcétera, lo cual facilitaba la ubicación 
rápida de contenidos para el lector. 

Ese mismo mes de abril de 1987, el cabezal de Gaceta UNAM -que volvió 
a cambiar el 24 de abril de 1995- apareció en tinta azul y el escudo enmarcado en 
un fondo amarillo, sin una de sus clásicas 'orejas". Sólo se quedó la derecha con 
el objeto de que ese espacio lo ocupara una información relevante. Desde su 
portada, con breves textos, llamadas en un recuadro y hasta tres fotos, se buscó 
un equilibrio en la información. 

En la sección Universidad -con el tiempo cambió a Comunidad y después 
apareció sin nombre- se informaba de las actividades académicas y 
administrativas, particularmente sobre el trabajo de las autoridades; avances y 
logros de los proyectos que integraban el programa académico; convenios de 
colaboración con dependencias académicas o instancias con las que la 
Universidad tiene vínculos; acuerdos de creación o modificación de la estructura 
académica y administrativa; cambios de dirección de sus dependencias, visitas de 
funcionarios, nacionales y extranjeros, de empresas, secretarías, embajadas, 
entre otros tópicos. 

La de Sociedad se fundamentaba en investigaciones y/o en 
planteamientos de especialistas universitarios. En esta sección se abordaron, 
entre otros temas, fenómenos sociales relevantes, acontecimientos económicos, 
aspectos trascendentes de la política nacional e internacional, así como 
problemas relacionados con la agricultura, la industria, la demografía, la 
geopolítica, la sociología, el derecho y las comunicaciones. 

Bajo el rubro de Tecnología se divulgaban las innovaciones tecnológicas 
generadas en los centros e institutos de la Coordinación de la Investigación 
Científica, en escuelas y facultades. Estaba integrada por aportaciones en ciencia 
básica que contribuyeran al desarrollo de esta área en México; en el diseño y 
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construcción o perfeccionamiento de prototipos de herramientas, máquinas y 
accesorios, así como avances en biolecnología. Con la divulgación de estos 
trabajos generados en la UNAM se pusieron de manifiesto algunas acciones 
instrumentadas para responder a ciertas problemáticas nacionales. 

La. sección Ciencia tuvo como propósito apoyar la difusión de estudios e 
investigaciones originales en el área científica. Se pretendió coadyuvar a evitar 
duplicados de trabajo. Asimismo, el lector universitario contaba con un 
elemento de apoyo más en su formación académica y personal, al tener 
acceso a información científica de actualidad y escrita de una manera accesible, 

Salud era un apartado que igual servía para orientar a (a comunidad 
universitaria en cuanto a la prevención de enfermedades, que como espacio para 
la difusión de trabajos elaborados con apoyo de la Dirección General de Servicios 
Médicos. Algunos de ellos con carácter didáctico sobre salud pública, 
particularmente de aquellos padecimientos susceptibles de ser contraídos por la 
población estudiantil. También se incluían materiales de investigaciones 
universitarias sobre salud y medicina, elaborados a partir de entrevistas. Esta 
sección, en su momento, fue pionera en la defensa de los derechos humanos de 
los afectados por el SIDA. 

En el espacio asignado a la sección de Cultura se difundían estudios y 
análisis sobre diferentes manifestaciones culturales que realizaban investigadores 
universitarios, básicamente de los centros e institutos adscritos a la Coordinación 
de Humanidades, pero también comentarios a obras de teatro, danza y conciertos 
musicales; reseñas de exposiciones de pintura, fotografía, artesanía y escultura, 
est como•notas informativas acerca del patrimonio artístico de la UNAM. 

En la sección del Foro Universitario se divulgaban las preocupaciones y 
demandas de la comunidad. Durante su existencia, en promedio, se publicaron 
100 cartas por año. En aquella sección se podrá encontrar parte -acaso mínima-
del crisol del pensamiento de los universitarios. 

1.4 Logros. Yo la hice 

inurante los dos primeros años de la dirección de Guzmán, con la colaboración de 
Miguel Angel López y Miguel Conde, como jefes de Información y Redacción, 
respectivamente, la Gaceta adquirió una importante presencia al interior y exterior 
de la Universidad. Con ello se cumplía de sobremanera una de las funciones 
sustantivas de la Institución: la difusión y la extensión de la cultura. 

Para lograr lo anterior simplemente se trabajó y se le dio un orden a la 
información; sin encajonarla, y se redondeaba con otros puntos de vista para 
dejar los menos huecos posibles. 

Algunos de los reporteros de la fuente aprovechaban la falta de créditos en 
la Gaceta para "fusilarse" o "refrilearse" -como se dice en el medio- los trabajos 
realizados; en muchas ocasiones fue de manera integra y sólo agregaban su 
nombre. 'Luego de conseguir los créditos, de cualquier manera no respetaron -ni 
respetan- las autorias. 



La lucha por los créditos, y su consecución, no fue de los reporteros, 
quienes sólo tenían inquietudes por aquello del currículum. Además, habla 
necesidad del reconocimiento o de hacer responsables de algún error u omisión a 
quienes elaboraban las notas y reportajes. 

Algunos antecedentes sobre los créditos datan del periodo de Rosario 
Castellanos como directora de Gaceta. Por ese entonces -a principios de los 
sesenta-, aparecían publicados artículos firmados por algunos representantes de 
la cultura mexicana; pero sólo eran reproducciones directas de algunos diarios 
nacionales. 

Algunos años más adelante, en Gaceta se firmaban las colaboraciones de 
especialistas, como María del Carmen Sánchez, del Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia, o de los colaboradores de Patrimonio Universitario. 

Fernando Guzmán señala en un texto sobre Gaceta UNAM. 40 años de 
periodismo universitario, el cual aún no se ha publicado por diversas causas, 
que él propuso al licenciado Morales que se diera crédito a los jefes de 
información y redacción, así como a los reporteros y fotógrafos, y que el 
responsable de Gaceta apareciera como director, ya que bajo sus órdenes 
estaban reporteros, redactores y fotógrafos y dos jefaturas de departamento, pero 
que después de considerar la posibilidad de los créditos, el tema se quedó por un 
tiempo pendiente. 

En esa época, el equipo de reporteros de Gaceta estaba conformado por 
Jorge Guillén, Saúl Rivera Gil y Cynthia Uribe; Othón Lara y Juan Marcial. Luego 
se integraron Noé Cárdenas, hijo del columnista Francisco Cárdenas Cruz; Juan 
Carlos Bautista, joven escritor, exbecario del Centro México de Escritores; Elda 
Montiel, exreportera de El Dia que pasó por aquí sin pena ni gloria, y Ricardo 
Hernández, Premio Fernando Benítez de periodismo juvenil en el género de 
reportaje,quien salió de Gaceta por una supuesta nota tergiversada. 

Así, Seúl Rivera Gil y Othón Lara Klahr firmaron los primeros textos. Uno 
fue sobre la crónica de la ceremonia de Aniversario de Radio UNAM y el otro una 
entrevista con el doctor Luis de la Peña sobre la energía solar y su 
aprovechamiento. 

Los créditos de los demás reporteros y fotógrafos aparecieron hasta junio 
de 1987, pues Leonardo Ramírez, entonces asesor de Morales y hoy Director 
General de Información, manejaba el argumento de que sólo el trabajo 
profesional debía ser firmado. Para otorgar el crédito en Gaceta, decía, los 
reporteros debían ganárselo con textos de mucha calidad. Después como director 
General de Información olvidaría esa calidad que exigía como asesor. 

De acuerdo al texto de Guzmán, la Gaceta no se hacía sola; era obra de 
los reporteros, fotógrafos y redactores, por lo que tenían derecho a firmar su 
trabajo; además, el crédito seria un buen estímulo para que lo mejoraran. 

En consecuencia, desde el número 45 de Gaceta -el 27 de julio de 1987-, 
aparece en su directorio, y por primera vez desde que se fundó, el nombre del jefe 
de Información, Miguel Angel López Camacho, y de redacción, Miguel Conde 
D'Arbell". Hoy, esos cargos desaparecieron del directorio y sólo se publican los de 
las autoridades principales de la UNAM, el del director General de Información, 



1)  

Leonardo Ramírez Pomar; la directora, Margarita Ramírez, y de la subdirectora, 
María Eugenia Saavedra. 

En la ceremonia de los 40 años de Gaceta, el rector Sarukhán anunció que 
a partir se ese momento so agregaría el nombre del director-fundador, Henrique 
González Casanova. 

Otro logro importante fue sintetizar las notas con información "floja". So 
creó, a sugerencia de Miguel Conde, una página con el nombre de Aconteceres 
21,  en la cual se metía todo lo que los funcionarios querían publicar. Con ese 
pequeña sección, de manera sintética, casi con el puro hecho, se libraba la 
presión de los interesados en que su información apareciera en Gaceta y se 
aprovechaba el espacio con textos de mayor trascendencia. 

Otra sección que se creó, en colaboración con el Centro de Estudios Sobre 
la Universidad, fue Memorial, cuyo objeto era rescatar hechos históricos de la 
Universidad y sus actores. 

Sólo duró cuatro entregas porque la última, que fue sobre el exrector 
Rodulfo Brito Foucher, mereció en La Jornada la critica del profesor Daniel 
Cazés. De acuerdo con él, la Gaceta homenajeaba a uno de los últimos fascistas 
mexicanos. Se acabó con esa sección. 

Por otra parte, en ese tiempo se editaron tres suplementos especiales. El 
primero fue para conmemorar el 50 Aniversario de Radio UNAM; el segundo, 
con motivo del 33 Aniversario de Gaceta UNAM, se elaboró sobre Periodismo, y 
para el 34 Aniversario de la misma, se trabajó en torno a la discusión sobre la 
Divulgación de la ciencia con base en entrevistas a reporteros, científicos 
reconocidos -Sarukhán entre ellos-, funcionarios y especialistas. Esos 
suplementos merecieron algunas notas en los periódicos y tuvieron buena 
recepción en la comunidad. 

Una carta sobre el asunto se publicó en Foro Universitario en la cual el 
investigador reclamó la falta de una definición de ciencia en el suplemento y el 
por qué no se hizo alusión a las ciencias sociales si también son ciencias; 
reconoció la necesidad de una mejor divulgación, por la actualización de lo que 
llamamos cultura nacional; estuvo en contra de la asignación de una mayor 
presupuesto para la ciencia, por aquello del paternalismo estatal, y sugirió el 
establecimiento de proyectos interdisciplinarios que fundamentaran la necesidad 
de incrementar el gasto en la ciencia a fin de presentarlos ante la Cámara de 
Diputados. 

De cualquier manera, reconoció lo benéfico del diálogo entre científicos y 
periodistás, el cual, consideró, no deberla darse a espaldas de las ciencias 
sociales.22  

Después vinieron los nuevos tiempos y Gaceta vio desfilar por sus páginas 
pedazos de historias inconclusas, plumas que hoy brillan con luz propia y 
presencias que hoy son ausencias. 

21. Véase anexo 3 
22. Véase anexo 4 
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2.1 Por un diálogo critico y propositivo 

Diálogo permanente, vivo, que fomento el gobernante o el pueblo; el presidente municipal o el 
municipio; el líder sindical o los obreros; el gobernador o los habitantes do un estado; el empresario y sus 

trabajadores, el técnico y los curiosos. Todos los mexicanos deben fomentar el diálogo. El diálogo debe ser 
uno politica del gobierno y del pueblo. Si uno se queda a la zaga en el fomento del diálogo otro debe 

procurado. Esto pais necesita dialogar, razonar... 

Pablo González Casanova 

E scudriñando en las hojas del pasado, en la escasa historia de Gaceta UNAM no 
se encontró ningún antecedente de Foro Universitario y sus funciones como tal, 
pues prácticamente la Gaceta, contrariamente a los principios de pluralidad de la 
Institución, ha estado cerrada a manifestaciones de reflexión y crítica de la 
comunidad. 

La creación de Foro Universitario por parte del doctor Jorge Carpizo 
desde el inicio de su rectorado en 1985, me pareció espléndido, afirmó en 
entrevista con el autor de este trabajo el doctor Jaime Litvak King, editor del 
periódico Humanidades, Era un espacio que le daba a la Gaceta un contacto 
más directo con la comunidad. Sin duda algunas veces se abusó, como siempre 
sucede en estos casos, pero ese era su riesgo. 

No sé si a Carpizo se le ocurrió así nada más. Pero fue muy buena idea, y 
hoy es necesario reabrir Foro Universitario, comenta el editor del periódico 
Humanidades, el cual sí tiene su espacio para los lectores. 

Desde otra perspectiva, el establecimiento del Foro Universitario en 
Gaceta UNAM pareció una acción vertical del ejercicio de un poder -en este caso 
del Rector- y no como respuesta a una demanda específica de la comunidad 
universitaria. 

Y lo que se crea por decreto no perdura, no tiene consenso ni sustento 
social porque carece de representatividad. 

Como articulista y conocedor del presidencialismo, la Constitución, la Ley 
de Imprenta y el derecho a la libertad de expresión, la apertura de Foro 
Universitario, se presupone, fue una necesidad en la cual Carpizo creyó para 
que en la Institución se diera el diálogo crítico y propositivo, con el objeto de que 
algunas ideas y demandas de los miembros de la UNAM no estuvieran 
encajonadas y corrieran libremente en el ámbito universitario. 

Como parte de sus primeras medidas para hacer de nuestra Institución una 
comunidad de cultura al servicio de la sociedad, el doctor Jorge Carpizo se 
comprometió a fomentar la autocrítica. Entre otras medidas, abrió en Gaceta 
UNAM ún foro en el cual los universitarios hicieran llegar libremente sus 
opiniones. 
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Propondré la creación de una Instancia universitaria donde podamos expresar 
nuestras quejas e inconformidades, y obtener en forma expedita una respuesta. Los 
universitarios debemos manifestar nuestra verdad, sin ambages ni temores. Esta Casa de 
Estudios requiere de universitarios con espiritu vivo, alerta y activo. 23  

No hacía suya la tesis autoritaria sobre los medios de comunicación, en el 
sentido de que éstos no deben hacer nada que socave la autoridad establecida o 
afecte el orden imperante, porque era posible que foro "perturbarla" ese orden. 

El siete de enero de 1985, la convocatoria a la comunidad para ejercer su 
derecho a expresarse a través de Gaceta UNAM, escrita por Genaro García -
entonces subdirector de Gaceta, y el profesor Roberto Ares -redactor-, y avalada 
por la Rectoría, expuso las reglas: 

Se dará cabida a todos los textos que so refieran a temas relacionados con la 
Universidad, Incluyendo los que formulen criticas constructivas Inspiradas en un afán de 
superación y perfeccionamiento. 

Los textos enviados aparecerán en la sección Foro Universitario, y su 
publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción. Los textos deberán ajustarse a 
las normas éticas básicas que deberán regir la convivencia entre los universitarios. 

Con el objeto de dar cabida al mayor número de expresiones se recomienda que 
los textos no excedan de dos cuartillas escritas a máquina, a doble espacio; se deberán 
entregar o enviar a Foro Universitario de Gaceta UNAM, piso 11 de Rectorla. 24  

Los términos excluyentes de la redacción de la convocatoria denotan que 
foro era una concesión que deberíamos agradecer y no una obligación 
constitucional de las autoridades por ofrecer espacios abiertos para la réplica, la 
expresión y reflexión -en nuestro caso- de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

De acuerdo al Articulo 27 de la Ley de Imprenta, los periódicos tienen la 
obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las 
autoridades o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en 
artículos, editoriales, párrafos, reportazgos o entrevistas... 

"Se dará cabida a todos los textos que se refieran a temas relacionados 
con la Universidad, incluyendo los que formulen críticas constructivas inspiradas 
en un afán de superación y perfeccionamiento", decía la carta que invitaba a 
participar en el Foro. 

¿Qué cosa no tiene que ver con la Universidad? ¿Para quién serían 
criticas constructivas y para quién no? 

Bajo esas "normas", el diez de enero de 1985 se publicó la primera carta 
en Foro Universitario: Juan Zapata Nava, Jesús Bermúdez y Alberto Duarte, 
delegados del STUNAM en la Preparatoria 7, se quejaron porque autoridades de 
ese plantel restringieron el acceso a estudiantes y trabajadores so pretexto de 
evitar la entrada de porros o personas non gratas a la dirección, medida que 
consideraron arbitraria e ilegal. 

13. Carpizo, op cit. pp. 362 y 363. 
24.Véase anexo 5. 
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Concluyen su texto diciendo que el "orden no so guarda cerrando puertas. 
Al contrario, esa actitud, por caprichosa, fomenta el desorden y la rebeldía". 25  

2.2 Carpizo, rector 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México -se lee en la Gaceta del 6 de diciembre de 1984, la H. 
Junta de Gobierno designó al doctor Jorge Carpizo como rector de la UNAM, para 
el periodo 1985-1989. 

Hombre de ideas, acción y a veces autosobreestimado, el doctor Carpizo 
realizó una carrera meteórica en la UNAM: A los 30 años fue el abogado general 
de nuestra Institución (1973-1977); después ocupó el cargo de coordinador de 
Humanidades, y antes de asumir la rectoría, fue director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, cargo que rechazó para un segundo periodo, pues 
consideraba que los funcionarios deberían ser móviles (En el gobierno federal, en 
sólo seis años, fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia; Primer titular de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos -"intereses ajenos obstruyen mis 
funciones"-; Procurador General de la República -"la Procuraduría está infiltrada 
por el narcotráfico" y surgieron los "narcoperiodistas"-; y, por último, Secretario de 
Gobernación -"un partido obstruye mi trabajo". Hoy es embajador en Francia), 

Según Leopoldo Zea, Carpizo -catedrático en nuestra Institución desde 
1968- quería una universidad libre de trabas ideológicas, abierta a todas las 
expresiones del hombre. "Una institución de la libertad, para la libertad y por la 
libertad. La libertad como instrumento creador de la cultura nacional." 26  

Sin embargo, la universidad -privada o pública- debe estar abierta a todas 
las expresiones, porque en ello le va su libertad. Es imposible que no haya grupos 
con ideología definida, acaso opuesta a la imperante. Son parte intrínseca de la 
libertad de pensamiento que permea la vida cotidiana de la comunidad 
universitaria. Lo más sano es entenderlos y nunca descalificarlos. Los hechos, 
más que la adjetivación o los ataques -directos e indirectos-, son los que 
determinan la razón de ser de una u otra ideología. 

Carpizo, autor del ensayo La garantía constitucional de la autonomía 
universitaria, primero quiso ser objetivo, pero terminó siendo parcial y luego 
adjetivó y descalificó a quienes no compartieron su ideal de una "universidad de 
la libertad y para la libertad". 

En su libro Estos años, Julio Scherer lo retrata así: ...hombre de 
ademanes. Emprendió la autocrítica de la UNAM -Fortaleza y debilidad de la 
Universidad- y no se atrevió siquiera con sus cuotas de ingreso, que reconoció 
aberrantes. 

No obstante, dejando a un lado simulaciones y la práctica tradicional de 
esconder problemas, Carpizo elaboró un diagnóstico crudo y certero. Nadie negó 
ayer, ni ahora, el valor de su documento Fortaleza y debilidad de la UNAM, el 

25. Véase anexo 6. 
26. UNAM. Cuadernos de Legislación Universitaria. Tomo I. 1988. Autor. México, DF. p. 359. 
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cual, sobrevaluado por unos y rechazado por otros, encontró desde su aparición 
un lugar novedoso: no se hallaba una evaluación similar en la historia de esta 
Casa de Estudios. 

No obstante fue parcial: desestimó algunos motivos del porqué los 
estudiantes no estudiaban, los investigadores no investigaban y los trabajadores 
no trabajban. 

Sin ganas de justificar a nadie, porque la superación personal es un acto 
individual y un compromiso ético, entre las causas principales de los problemas 
generados en ese tiempo se encuentran, primero, la crisis económica y social del 
país y, segundo, la ausencia de un rector con autoridad moral hacia su 
comunidad. 

En esos momentos, quizá como ahora, por las recurrentes crisis 
económicas, una tercera parte de los estudiantes no tenían los medios adecuados 
para desarrollarse; el 76% de las familias de los alumnos ganaba menos de dos 
salarios mínimos; entre 81 y 86 el presupuesto real de la UNAM disminuyó en 
44%, los sueldos se "congelaron" y los maestros e investigadores -algunos con 
todo el peso de la responsabilidad moral y ética encima- se fueron a buscar otros 
medios para su sobrevivencia, cansados acaso de un romanticismo estéril para su 
familia. 

Así, muchos docentes se alejaron de su Universidad para irse a trabajar a 
las instituciones privadas, o en cualquier cosa, con el consecuente descuido de 
sus grupos y trabajos. 

En lo social, se dio de manera desmesurada el crecimiento de la 
Universidad. En un lapso muy corto la Universidad se convirtió en una institución 
gigantesca: de 1973 a 1985, por ejemplo, pasó de 191 mil 385 alumnos en el 
bachillerato, los estudios profesionales y de posgrado, a 332 mil 569, lo cual 
representó un aumento del 74%. En ese mismo periodo, el personal académico, 
entre profesores e investigadores, casi se duplicó -en cantidad pero no en 
calidad-, pues de 15 mil 568 llegó a 30 mil 434, y en caso del personal 
administrativo éste se incrementó hasta en un 159%. Asimismo, creció en lo 
material: se instalaron un sinnúmero de locales en la ciudad de México y en 
diversos puntos de la República. 

Más do 56 millones de metros cuadrados de superficie en el país son ocupados 
por la UNAM con escuelas, facultades, colegios, institutos, centros do investigación y de 
extensión académica en el DF y más de 15 entidades federativas, a las que se suman las 
ocupadas por el Centro de Enseñanza para Extranjeros en la ciudad de San Antonio, 
Texas. 27  

En los últimos años, las cifras se han mantenido más o menos estables. 
Hoy, 1995, se tiene una población general de 348 mil 34 miembros. 

Por otra parte, el vacío moral no se ha llenado desde entonces. 

Guadaldpe Lugo (1994). "Presencia de la UNAM en México". Gaceta UNAM, 23 do enero. 
Número 2,893. México, DF, p. 1 
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Durante muchos años ha faltado un rector -acompañado de funcionarios y 
directores- con autoridad moral para que junto con la comunidad universitaria, 
compartiendo valores y convicciones, busquen la superación de la Universidad 
Nacional. Con algunas "concertacesiones" -como se le llamarla hoy-, Javier 
Barros Sierra y Pablo González Casanova se ganaron, como rectores, cierta 
autoridad moral. Ahí están sus ideas y obras. 

Javier Barros Sierra, ingeniero y político destacado, hombre prudente y sabio, 
estimuló fuertemente el sentimiento universitario. Ante las circunstancias del momento, 
reconoció la existencia do la Preparatoria Popular. Fue el primer rector MI único?) que 
consideró a los estudiantes como sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
No aceptó sor candidato a la reelección. 

• Pablo González Casanova, doctor en Sociología y dos veces director de la 
Escuela de Ciencias Politices y Sedales, creó un sistema paralelo de educación -el Cai-
que, fundamentado en la pedagogía contemporánea, tenía como fin esencial la crítica . Su 
obra quedó inconclusa— 26  

Además, después del 68 y 71, las crisis de la UNAM se hicieron más 
agudas con el endurecimiento de la politica del Estado hacia la educación 
superior. 

Soberón en sus dos periodos rectorales desarticuló -en ese entonces se le 
llamó descentralización y surgieron las ENEPs- a la comunidad universitaria, 
clausuró algunos espacios de recreación y discusión politica, bajo el argumento 
de que eran lugares para la delincuencia y el tráfico de drogas. 

Rivero Serrano se obstinó en no darle materia prima a sus imposibles 
biógrafos. 

Previo a la publicación del diagnóstico de Carpizo se realizó una consulta a 
la comunidad, cuya participación si bien puede considerarse importante no fue 
muy representativa: 1,760 ponencias, muchas de ellas colectivas, para una 
comunidad de más de 300 mil miembros son pocas. Además, la fórmula para 
procesarlas fue esquemática, por no decir autoritaria. 

A pesar de que Carpizo reiteró que la UNAM es el espacio donde se 
discuten todas las corrientes del pensamiento y que la Universidad es diversidad 
de posiciones, actitudes, tendencias, estilos de vida y afanes distintos, y de que 
creó un foro de expresión en Gaceta UNAM, su actuar público fue otro: Luego de 
presentar su diagnóstico Fortaleza y debilidad de la UNAM -el 16 de abril de 
1986-, Carpizo asistió a un informe de labores de Arturo Azuela, entonces director 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí, los consejeros universitarios y técnicos 
de la misma leyeron un documento critico sobre su diagnóstico. Al no poder 
refutarlos, la capacidad de convencimiento y argumentación de Carpizo quedó 
muy debilitada. Posteriormente se negó sistemáticamente a asistir a reuniones 
masivas y la mencionada consulta sólo se realizó por correspondencia. Apostó, 
asesorado por su gente, a la apatía y la indiferencia, y después al ejercicio de su 
poder. No pasó. 

28
. Alfonso Millán.(1988). "La crisis en la UNAM". Proceso. 31 de octubre. Número 626.México, 

DF. p. 20. 
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De acuerdo con el doctor Litvak, nuestra Universidad Nacional empezó 
como una universidad francesa. El 68 fue un buen ejemplo de ello. Pero desde 
ese momento, la Universidad comenzó a americanizarse. El gobierno desde hace 
muchos años ve nuestra Universidad como una universidad americana, cuyos 
miembros no se expresan políticamente en la magnitud de como lo hacen en La 
Sorbona o la UNAM. 

Hoy es una mezcla de la americana y la francesa. 
Rememora y se queja: Antes la Universidad era la Ciudad Universitaria. 
Era la Universidad Nacional, donde estaban todos, ricos y pobres. Hoy, en 

1995, ya no somos la Universidad Nacional, porque ahora los ricos están en las 
universidades privadas. 

Todo lo anterior, entre otros aspectos, conformó una pesada burocracia, 
una comunidad estudiantil poco estudiosa, trabajadores apáticos, investigadores 
que no generaban conocimiento y funcionarios que no funcionaban. 

Repetimos. Nadie descalifica las intenciones de Carpizo. Pero ayer, como 
ahora, el deterioro era tal que por perogrullo no se decía. La virtud de Carpizo fue 
despertar de ese letargo a la comunidad para que hiciera conciencia sobre los 
problemas de la Institución. Pero al adjetivar cada uno de los sectores de la 
UNAM los desprestigió aún más de lo que ya estaban. 

Faltó sensibilidad -que no debe entenderse como el disfrazamiento de la 
realidad- e imaginación para plantear alternativas. Tan es así, que aún hoy el 
problema no se ha resuelto. 

¿Qué fue del Congreso Universitario? La respuesta merece otro tema de 
tesis. 

"No nos dejaron terminar ese diálogo ni reconocernos a nosotros mismos", 
señala el doctor Litvak. 

2,3 El CEU y los otros en Gaceta 

E n este apartado se plantea hablar de los diferentes grupos que protagonizaron la 
lucha por la organización del Congreso Universitario, porque salvo en el caso del 
CEU y el Consejo Académico Universitario, los demás fueron voces que nunca 
volvieron a aparecer en las páginas de Gaceta o de Foro Universitario. 

Previo a las votaciones del 3 de diciembre de 1987 para elegir a los 
miembros de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario, Gaceta 
UNAM publicó un suplemento con las principios básicos e ideas que sobre la 
Universidad y el Congreso Universitario tenían las planillas contendientes. 29  

En la primera versión del suplemento, los postulados del CEU ocuparon las 
últimas páginas. 

Por tanto, dicho suplemento se repitió porque el CEU acusó a Gaceta y a 
sus encargados de tergiversar el orden de aparición de cada una de las planillas 
y por no incluir los logotipos de las mismas. 

29
, Véase el suplemento de Gaceta UNAM del 30 de noviembre de 1987. México, DF. 



Es tiempo -decían- de que quienes tenemos por vocación la docencia, la Investigación y la 
difusión de la cultura, nos despojemos de egoismos y de Intereses individuales, para 
estrechar, como sector académico, lazos de solidaridad y fortalecer actitudes de 
corresponsabilidad con un sólo propósito: luchar porque nuestra Universidad sea más 
vigorosa en lo científico y en lo cultural. 
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Esa postura hacia patente una vez más el sentido egocéntrico y autoritario 
del Consejo Estudiantil, pues calificó de "acción sospechosa" el hecho de que 
aparecieran hasta la última parte del suplemento. Por tanto, acusó al Director de 
Gaceta de tendencioso. 

Su afán protagonista, cuando menos en esta ocasión, se vio por los suelos 
pues sabían perfectamente que ellos hablan sido los culpables. Miguel Ángel 
López y Miguel Conde, jefes de Información y Redacción de Gaceta UNAM, 
respectivamente, se presentaron ante los miembros de la Comisión Especial y 
explicaron que el CEU fue el culpable de tal situación, pues a pesar de que se les 
había advertido de los tiempos de entrega de la información para ser impresa no 
cumplieron. 

Durante varios días -agregaron- se solicitó su material. El CEU pidió un 
poco de tolerancia y se les dio lo más posible. Al no cumplir con el acuerdo, la 
información de las demás planillas se procesó. El suplemento estaba 
prácticamente armado y ellos no llegaban con su información. El tiempo para la 
impresión exigía la entrega de los "cartones", y fue hasta el último momento 
cuando Fabrizio León, representante del CEU -a sugerencia de Antonio Santos, 
uno de los tres principales líderes del Consejo Estudiantil-, llegó hasta el "taller" 
con su material pidiendo disculpas. Se le explicó que por el retraso en la entrega, 
su texto iría hasta el final del suplemento. 

No objetó nada. 
Aún más, se le pidió un teléfono para tener comunicación y consultarle en 

caso de dudas. Respecto de los logotipos, nunca hubo una indicación especial 
para su publicación. 

Antonio Santos y Fabrizio León aceptarbn su responsabilidad en el "mal 
manejo de su Información". El grueso de la Comisión Especial se pronunció 
porque se volviera a publicar el dichoso suplemento, pero ahora por sectores, en 
estricto orden alfabético y con los logotipos de cada planilla. 

Al final, Antonio Santos se acercó con los migueles y les dijo: "Agarren la 
onda, es que ya estamos ciscados de tantos golpes bajos que nos han dado. En 
adelante no habrá bronca con los chavos de Gaceta. ¿Sale?" 

Los grupos que contendieron por la organización del congreso fueron los 
siguientes: 

-El Frente Académico Universitario (FAU), cuyo lema fue "Excelencia 
académica con vocación social", estuvo representado por el doctor Máximo 
Carvajal Contreras, quien luego fue, y es, director de la Facultad de Derecho. 

En su declaración de principios el FAU señala, entre otras cosas, que de 
ninguna manera se debe permitir que en la definición de los nuevos rumbos de 
nuestra Institución el sector académico quede marginado. 
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-El seis de enero se constituyó el Consejo Académico Universitario 
(CAU), la tercera voz del conflicto. Predominaron los profesores de CCI-1 y 
preparatorias, pero también los había de reconocido prestigio, como Manuel 
Peimbert, Adolfo Gilly y Ana Maria Cetto. Su representante fue el doctor Luis 
Gómez, a la postre Premio Universidad Nacional Jóvenes Académicos. 

El CAU planteaba que 

la Universidad debe comprender que en el momento actual, el éntasis de la relación de la 
Institución con la sociedad y el desarrollo, no transita por hacer un 'camino común' con el 
Estado, sino en el do asumir un papel activo en pro de la democratización do la enseñanza 
superior, llevar a cabo la máxima utilización de las potencialidades que la investigación 
ofrece para el mejoramiento social y laboral de cada vez mayores sectores de la 
población. 

Concebía a la reforma universitaria como un proceso de democratización 
de la Universidad en el más amplio sentido del término, pues consideraba que no 
era suficiente con abrir espacios de participación y establecer nuevas formas de 
gobierno en la Institución, sino que además era necesario producir los cambios 
que exigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la difusión de 
la cultura. 

-El 30 de marzo de 87, la Gaceta publicó la convocatoria para conformar la 
Academia Universitaria (AU), con cuerpos colegiados de varios institutos, 
centros, facultades y escuelas de la UNAM, cuyos propósitos fueron: estrechar los 
vínculos entre el personal académico mediante el conocimiento y discusión de sus 
problemas, y representar a este personal académico, independientemente de las 
instancias administrativas y generales existentes, en los asuntos académicos. En 
lo inmediato -establecía la convocatoria-, se aspira a lograr un espacio de 
discusión e influencia académica en el Congreso Universitario. 

Academia Universitaria, representada por Rolando Tamayo y Salmorán, 
sostenía que el problema nodal de la educación superior en esta época crítica del 
desarrollo de nuestro pais, es incrementar el nivel académico de nuestros centros 
de enseñanza e investigación sin que ello signifique restringir el acceso en este 
nivel a jóvenes provenientes de todos los medios sociales. 

-La Planilla Universitaria de Investigación (PUI) tenía como 
planteamiento principal el estrechamiento de la docencia con la investigación: 
"Las facultades y escuelas deben tener una estrecha relación con los centros e 
institutos. Los profesores también deben investigar y los investigadores deben, 
asimismo, ser profesores". Para tal efecto, consideraba sin dar más pautas, se 
requería un cambio estructural. 

Destacaba que tos sueldos del personal académico dedicado a la 
investigación eran insuficientes, que existían posgrados con serías deficiencias y 
que la carrera de la investigación no resultaba atractiva para los jóvenes. 

Para subsanar tales problemas, sugería un mayor presupuesto, mejores 
salarios al personal académico, fortalecer los posgrados y una mayor vinculación 
entre la investigación científica y la humanística. 
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-El 31 de octubre de octubre de 1986 se constituyó el Consejo Estudiantil 
Universitario (CEU) con el lema omnímodo: Derogación. 

Argumentaba que los universitarios no han tenido formas de expresión, 
colectivas y orgánicas, para sus demandas en relación al rumbo de la 
Universidad, su perfil institucional y el proyecto académico que corresponda a los 
requerimientos que la sociedad plantea. El Congreso Universitario -consideraba-
es la alternativa para la transformación democrática de la UNAM y acorde con los 
intereses nacionales, así como para construir una nueva Universidad. 

Por tanto, el Congreso Universitario que el CEU defiende es aquel en que 
todas las ideas estén en igualdad de condiciones, debiendo representar en 
espacio adecuado para el debate libre. Por esto, la difusión y el tratamiento de los 
diferentes proyectos deben ser los mismos; ello incluye el uso de la radio, la 
televisión, publicaciones, espacios, etc. Los planteamientos básicos del CEU 
fueron: educación gratuita y defensa del pase automático; mayor presupuesto y 
participación de la comunidad en la toma de decisiones; derogación de la Ley 
Orgánica y desaparición de la Junta de Gobierno. 

-El 24 de noviembre, en el Palacio de Minería, egresados de diversas 
facultades ratificaron su apoyo al rector Carpizo, y el mismo día se divulgó la 
presencia -que sería tan efímera-, de la Unión Académica Estudiantil (UNACE), 
a favor de las reformas. 

Creemos que tan universitario es el apoyo Incondicional e Irreflexivo a la 
autoridad, como la oposición total, sistemática y prejuiciada... Las medidas (de Redada) 
no son perfectas, poro representan un primer paso... Creemos en una Universidad mejor. 
UNACE es un %upo propositivo, estarnos decididos a ser parte del proceso de reforma 
universitaria..." 

Esa misma organización posteriormente derivó en Voz Universitaria, que 
planteaba, en su momento, la superación académica y el no a la huelga. En un 
principio la encabezó César Peniche, presidente de la Sociedad de Alumnos de 
Derecho. Finalmente, en su afán de legitimación, quedó registrada como Unidad 
Universitaria-Unión de Alumnos de Posgrado (UU-UNAP) y representada por 
Angela Quiroga Quiroga, de la Facultad de Derecho. 

Estaban convencidos de que la Universidad, como tal y por su carácter 
nacional, debe constituir un espacio de libertad ideológica en el cual exista la 
crítica a todas las formas de pensamiento, ponderando su validez, siempre 
relativa, en un esfuerzo permanente para superarlas y crear más y mejores; no 
acepta por tanto, que la libertad de pensamiento de los universitarios quede 
limitada con un dogma o un prejuicio. 

No obtuvieron ningún lugar para la Comisión Organizadora del Congreso. 

  

ao
. Carlos Monsivais (1989). Entrada Libre, Editorial Era. México,DF. p. 260. 
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3.1 Impulso a la autocrítica 

cuando el rector Carpizo llamó a la comunidad a expresarse libremente a través de 
Foro Universitario, fue lógico esperar todo tipo de manifestaciones. 

Históricamente, Gaceta UNAM había permanecido cerrada a voces que no 
fueran de las autoridades.Como un espacio nuevo en las páginas de Gaceta, 
inusitado acaso, el Foro tomó por sorpresa a la comunidad. Al principio sirvió 
para el desfogue natural y para plasmar problemas intergrupales, gremiales o 
banales, y para que algunos funcionarios demostraran su inmadurez, pues al ver 
alguna carta publicada en su "contra", en lugar de solucionar el problema 
demandado, optaban por confiscar la Gaceta a fin de que el resto de la 
comunidad no se enterara. 

Ejemplo de la anterior fue la respuesta que se dio a la primera carta 
publicada el diez de enero de 1985 en Foro respecto de la protesta de profesores 
del Plantel 7 de la ENP. En una segunda carta, enviada por el ingeniero Juan 
Zapata Nava, se señala: 

Pero el caso es que la protesta, resultado do un acuerdo de asamblea, no fue conocida por 
todos los universitarios, pues las autoridades Inferiores del Plantel No. 7 •y esto es 
sencillamente repugnante-, al enterarse do la crítica, confiscaron, sin pudor y sin derecho, 
todos los ejemplares que se encontraron del órgano Informativo. 31  

Con esta actitud, las minúsculas autoridades de la Preparatoria No. 7 
inauguraron, a su vez, un mecanismo elemental para invalidar en cualquier 
dependencia universitaria, si se imita, tan avanzada iniciativa del Rector: 
desaparecer las gacetas. 

La autocrítica constructiva si se dio, aunque no en la cantidad y calidad 
que se esperaba, paradójicamente, por la falta de costumbre, En teoría, Foro 
debió fortalecer en las estructuras universitarias el verdadero sentido de 
comunidad, pero sobre todo, el de pertenencia, sorteando -mas no evitando- la 
conflictualidad interna, la cual estaba soterrada por la ausencia de espacios libres 
para externar y procesar racionalmente esa conflictualidad. Conflictualidad 
natural, producto de la diversidad de ideologías y formas de actuar. Como espacio 
de formadón politica y cultural, la Universidad no podía permanecer ajena a ella. 

Es claro que de una diversidad como la que existe en nuestra Casa de Estudios 
surge necesariamente una conflictualidad muy amplia. Esto es un hecho y no constituye 
ninguna desdicha que haya caldo sobre nuestra institución. Constituye, si, una dificultad 
tanto mayor cuanto menos adecuadas sean nuestras estructuras, nuestras formas de 
organización, nuestras normas e instancias para procesar los conflictos, 

SI puede ser racionalmente procesada, la conflictualidad se vuelve síntesis real y 
cohesión politica efectiva; se vuelve, por tanto, creativa. SI no puede ser procesada 
racionalmente en una comunidad articulada, entonces se vuelve pleitos corporativos 
Interminables e ineficlenclas en el trabajo sustantivo, porque así el conflicto no percibe la 

31. Véase anexo 7. 
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dimensión del conjunto institucional, se fragmenta y se extravía, Una comunidad dividida 
entre los particularismos de las especialidades académicas y la heterogeneidad de los 
intereses, no es una comunidad sino, repitámoslo, un campo de batalla de intereses 
corporativos. 32  

En aquellos días- quizá como ahora-, la comunidad universitaria 
permanecía desarticulada, fragmentada en particularismos. El arribo de Carpizo y 
sus análisis-acusaciones estableció que el sentido de comunidad sólo estaba en 
el discurso o era artificial, porque nadie hacía lo que le correspondía. 

Y llamó a la autocrítica a través de Foro Universitario en Gaceta UNAM. 

3,2 Las cartas que llegaron 

En un recuento somero, se puede establecer que los principales usuarios del Foro 
Universitario -el cual se trata de rescatar con este trabajo- fueron los profesores 
y los trabajadores, luego los estudiantes e investigadores y, por último, los 
funcionarios. 

Los profesores generalmente señalaban las anomalías que existían en el 
otorgamiento de sus plazas, solicitaban mayor participación en el proceso de 
transformación de la UNAM y reflexionaban sobre su quehacer cotidiano. 

Salvo algunas excepciones, los trabajadores siempre escribieron para 
quejarse del autoritarismo de sus jefes, protestar por la mala calidad de la 
despensa y las penurias para obtenerla. Estaban en todo su derecho. 

Los estudiantes hicieron poco uso de este espacio, acaso por la falta de 
credibilidad en el medio y el dogma de que todo lo que proviene de las 
autoridades está mal. No acabaron de convencerse que se intentaba establecer 
un espacio permanente de libre expresión. 

Los investigadores, tradicionalmente enclaustrados en sus laboratorios y 
comunas científicas, sólo dieron pinceladas en el nuevo ejercicio de manifestarse 
y comunicarse con sus otros, quienes también forman la comunidad universitaria. 

Los pocos funcionarios que usaron el Foro lo hicieron para, en una actitud 
de apertura y madurez, dar respuesta a las inquietudes de sus subordinados. Sin 
embargo, la mayoría, en lugar de asumir su responsabilidad, acudieron a 
instancias superiores a solicitar "apoyo" para regañar a quien permitía publicar 
quejas o demandas en su contra. Demostraron con ello que no estaban 
preparados para el cargo que ocupaban. 

En este apartado se reproducen y resumen algunas de las cartas que 
llegaron a la redacción, como ejemplo de la aceptación que tuvo el Foro 
Universitario, pero también como reflejo del ejercicio autocrítico que se dio, de la 
reflexión y las demandas do la comunidad. 

32
. Blanco, José. (1987) "Reconstruirla comunidad universitaria." Revista de la Universidad de 

México. Agosto. Número an. 
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1. El 31 de enero de 1985 apareció en Foro Universitario una misiva de 
Armando Solares, del STUNAM: 

La hoy realidad de apertura de la Gaceta se enmarca en la mejor tradición del 
pluralismo universitario y, como se aprecia, forma parte de una politica de estímulo a la 
participación de los universitarios y decisiones que les afectan positiva o negativamente.  

Espero que el espacio que hoy se abre tenga efectos reales y lo identifico como 
critico y proposilivo, como un reto a la imaginación y creatividad de los universitarios 
todos... 33  

Antes dijo que si el Foro no se completaba con un compromiso real y 
viable de transformación, era mera lisonja y, en el extremo, servilismo. 

2. Paul Schmidt, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, criticó a 
Gaceta UNAM: 

No hay en realidad periodismo de contenido: 76% de las notas se refieren a anuncios 
académicos y sólo 18% son reportajes, Incluyendo entrevistas o notas deportivas. Aparte 
de los reportajes o resúmenes ocasionales de libros -los que deberían ser firmados por los 
responsables• se podría incluir reseñas de publicaciones, conciertos, exposiciones, 
etcétera; columnas temáticas regulares hechas por autoridades reconocidas en sus 
campos; entrevistas con toda clase de personas de la universidad que tengan algo 
Interesante que decir; opiniones de la comunidad académica sobre eventos universitarios; 
crucigramas. Hasta sección de clasificados por los que se podría cobrar... 34  

3. El 23 de mayo se publicó la carta del doctor Horacio Merchant "Sobre la 
responsabilidad de los funcionarios"35, en la cual lamenta las serias deficiencias 
que inciden directamente en la actividad académica, como la corrupción laboral 
manifestada en el ausentismo crónico de varios profesores en las aulas y de 
ciertos Investigadores en los laboratorios, problemas por demás fácilmente 
detectables. Asimismo, destaca la presencia inactiva y mala fe en el trabajo de 
varios empleados administrativos que entorpecen cualquier trámite que requiera 
de sus servicios. 

Termina su carta así: 

Es común que los funcionarios ignoren muchas deficiencias cotidianas de sus 
instituciones y oficinas y que su principal preocupación sea dar "una buena imagen" a los 
que ocupan cargos semejantes o superiores a los de ellos. En cambio, la comunicación 
con los de cargos inferiores o subalternos y con los que no tenemos cargos sólo se 
establece en casos de conflicto extremo, lo cual trae como consecuencia que cualquier 
medida tendente a corregir alguna deficiencia, por obvia que sea, sólo puede llevarse a 
cabo por una decisión tomada desde arriba, para la cual los de abajo rara vez somos 
tomados en cuenta. En estas condiciones ¿quiénes son los principales responsables do las 
deficiencias? 36  

34. Véase anexo 9. 
35. Gaceta UNAM (1985). Foro Universitario. 23 de mayo. Octava Época, Vol. I. núm. 12. México, 

DF. pp. 8 y 31. 
36. Ibídem. 



4. Anne Delécole envió un texto ("Acerca de las masas, la educación, la 
violencia y el futbol") sobre los hechos sangrientos ocurridos en el Estadio 
Olímpico en una final de futbol entre Pumas-América: Para votar, para participar 
dentro de un proceso de lucha política se requiere un mínimo do cultura cívica. 
Para presenciar una actividad deportiva se requiere un mínimo de educación... 

A quién inculpar? o más bien ¿a quién "conviene" inculpar? 
¿A las fuerzas policiacas que dejaron trepar por las paredes del estadio a miles de 

jóvenes sin boleto, con tal de evitar un enfrentamiento con riesgos aún más altos en 
cuanto a hechos sangrientos, lo cual provocó un peligros sobrecupo de espectadores? 

A las mismas fuerzas, que por el contrario, decidieron en un momento dado cerrar 
las puertas de acceso para evitar que el sobrecupo llegara o un 80% o 100% con los 
riesgos evidentes que hubiese conllevado? 

¿A los constructores y custodios del estadio que no elevaron murallas 
Inexpugnables para protegerlo de los bárbaros, dejando que esos hicieran sus desmanes 
alrededor del 'coso, pero no adentro'...? 

¿A los padres de familia que no obstante el riesgo que conlleva siempre el 
encontrarse entre una muchedumbre apasionada y sobreexcitada por el sol y las bebidas 
alcohólicas, se obstinan en llevar a sus niños a los estadios? 

¿A los miles de vándalos marginados que nada tienen en la vida más que su 
miseria, su violencia y su odio ilimitado a una sociedad quo rechazan y los rechaza? 

¿A esta misma sociedad y al Estado en general, que no ha encontrado la manera 
de integrar a esos inadaptados sociales, de darles trabajo y educación o alguna razón de 
vivir, pero si encuentros de futbol o juegos olímpicos para distraer a toda la población de 
sus apremiantes problemas cotidianos, magníficamente respaldados en esta tarea para el 
consenso do la prensa nacional y las medios de comunicación masiva?31  

5. El 20 de junio se publicó una carta sobre la reunión que varios 
consejeros estudiantes tuvieron con el rector Carpizo el día 14, en donde se 
trataron, entre otros, el problema de las cuotas, los pactos con Televisa y la 
obtención de un canal de TV. 

Según su versión hicieron notar las presiones estatales, materializadas en 
declaraciones de funcionarios de la SEP y del PRI, que buscan el establecimiento 
de cuotas uniformes y obligatorias, y recalcaron su postura ante dichas presiones 
en el sentido de mantener inalterable la cuota base en la UNAM: 

El Rector de la UNAM argumentó que el carácter de las cuotas era estrictamente 
voluntario y que posteriormente se evaluarían los resultados obtenidos.., sería utópico e 
Irracional pensar que con las cuotas voluntarias de inscripción se pudiera lograr la 
autosuficiencia de la Universidad—(y) de ninguna manera se limitarla el ingreso de 
estudiantes de escasos recursos... 

Planteamos dos temas más a la discusión. Por un lado la postura estudiantil sobre 
la Importancia de la ruptura de pactos establecidos con el monopolio Televisa y la lucha 
por la obtención de un canal universitario en el que los estudiantes tuviéramos una 
participación directa... 

...el Rector manifestó la necesidad de actuar con prudencia para evitar 
repercusiones negativas hacia la universidad... Se buscará por el momento establecer un 

. Gaceta UNAM (1985). Foro Universitario. 6 de junio. Octava Época, Vol. I, núm 16. 
México,DF. pp. 9 y 10. 



25 

equilibrio entre la programación que habrá de aparecer en la TV privada y la estatal. 
Argumentó acerca do la dificultad que existe actualmente para la obtención de un canal 
universitario, aunque manifestó que ésta sigue siendo una aspiración de la Universidad." 
Señalaron que la transformación de la UNAM no tiene ningún sentido sin la participación 
de los estudiantes. Por lo anterior, planteamos la necesidad no sólo de respeto a la acción 
estudiantil, sino también de apertura de espacios para la discusión, organización y 
discusión democráticas... 38  

Reiteraron las posiciones estudiantiles acerca de la necesidad de 
establecer espacios físicos y editoriales para el desarrollo de la discusión y 
cohesión de los estudiantes... 

Entre los firmantes aparece lmanol Ordorika, otro de los principales líderes 
del movimiento estudiantil de 1987. 

6. El profesor preparatoriano, Efrén Maldonado Granados, envió una misiva 
en la que planteaba el perfil necesario de un director universitario. Después de 
calificar al Foro como tribuna libre de nuestra Universidad, señaló, entre otros 
puntos, que un director debe ser un líder y un orientador, conocer la política 
educativa nacional y de la UNAM, tener el don de la palabra convincente y que 
practique la democracia.»  

3.3 Anecdotario 

4a frase externada en los pasillos de la Rectoría por Leonardo Ramírez, director 
General de Información de la UNAM durante los dos periodos de Sarukhán, en el 
sentido de que en el Foro Universitario se estaban destrozando los académicos 
fue exagerada pero no gratuita. 

En los primeros meses de la administración de Sarukhán fue cuando se 
dieron los "problemas" más frecuentemente por la publicación de ciertas cartas. 

La actitud de los "afectados" -muchos de ellos navegan aún hoy con 
bandera de democráticos, críticos y tolerantes- dejó mucho que desear, y habló 
de su falta de madurez como individuos y funcionarios, de los Intereses oscuros 
de muchos, así como de su visión de lo que para ellos debe ser Gaceta UNAM. 

Hoy vienen a la memoria algunos hechos significativos: 
En alguna ocasión, todavía en el periodo de Carpizo, una trabajadora de la 

Facultad de Filosofía y Letras envió una carta al Foro explicando su situación 
laboral en esa dependencia. Cumplió los "requisitos" de entrega y se publicó. 

La respuesta del entonces director de la Facultad de Filosofía y Letras, el 
escritor Arturo Azuela, no se hizo esperar. 

Muy molesto, dijo que la obligación de los dirigentes de Gaceta, como 
periodistas, era "checar", previo a su publicación, cualquier carta que llegara para 
saber si era verdad lo que se decía, porque el problema referido ya se había 
resuelto. Hizo una serie de recomendaciones -"como amigos y periodistas"-, pero 
además exigía una nota aclaratoria o de lo contrario habría problemas. 

sr-- Gaceta UNAM (1985). Foro Universitario. 20 de junio, núm.20, México, DF, pp. 8 y 9. 
39
. Gaceta UNAM (1986), Foro Universitario. 10 de abril. México, DF. pp. 6 y 29. 
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La postura de la Dirección de Gaceta fue que si el problema se habla 
resuelto, Azuela deberla elaborar la carta aclaratoria y no ellos, porque una vez 
publicada la carta la resolución que tuviera ya no era de su incumbencia. 

De cualquier manera, el problema se consultó con el licenciado Morales, 
entonces coordinador de Comunicación Universitaria. Sin más, él brindó, como 
siempre, todo su apoyo. Dijo que no habla de que preocuparse. El tratarla el 
asunto directamente. 

El problema se resolvió. Pero la actitud de Azuela habló de su altura ética, 
que en este caso no fue mucha, pues prácticamente amenazó a quienes no tenlan 
nada qua ver en el conflicto, ya que sólo se cumplió con una disposición del 
Rector tendente a sanear los problemas existentes en la comunidad. 

En otro momento, llegó una carta del maestro Axel Didrixon, miembro del 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, en la cual criticaba el nivel de 
la educación que se impartía en la Universidad. 

El Director de Gaceta lo consultó con Morales quien, por lo delicado del 
tema, lo remitió a Abelardo Villegas, entonces secretario Académico de la UNAM, 
articulista de Proceso y asesor de la rectoría. Villegas, en algunas de las mesas 
del diálogo público entre el CEU y las autoridades, dijo que "no se puede ser 
crítico desde la ignorancia, y desde la ignorancia no se puede modificar al país". 

Su respuesta sólo fue: 
-"La Gaceta no debe ser para que nos peguen." 
¿A quién recuerda esa frase? 
La carta nunca se publicó y ahí se empezó a violar la disposición del 

Rector. 
Otro caso fue el del maestro Erwin Stephan-Otto, entonces coordinador de 

Extensión Universitaria en la Facultad de Ciencias Politices y Sociales, director de 
la revista Foro Universitario que editaba el STUNAM y articulista de algunos 
diarios: 

Una trabajadora a su cargo se quejaba en la carta enviada al Foro de la 
prepotencia de Erwing Stephan-Otto y el mal trato que recibía de su parte. 

De nuevo, la reclamación a la dirección de Gaceta no se hizo esperar: 
-Pues este asunto lo voy a tratar con el Director General para que tenga 

una solución, dijo por el teléfono. 
El tema se trató con Leonardo Ramírez, ya director General de 

Información, y su respuesta fue que cómo no se iban a publicar las cartas que 
enviaba la comunidad si esa había sido una disposición del Rector. 

A Erwin Stephan-Otto sólo le quedó ejercer su derecho de réplica -
establecido en la Ley de Imprenta- y envió una carta a Foro para, desde su punto 
de vista, aclarar el problema. Pero la actitud asumida previamente habló de su 
calidad como funcionario y periodista "crítico". Fernando Guzmán lo relata asl en 
su libro sobre Gaceta: 

En una cada publicada ese mismo día en foro, y dirigida al doctor Ricardo Méndez 
Silva, director de la FCPyS, 'para hacer de su conocimiento una serle de irregularidades 
suscitadas en la Coordinación de Extensión Universitaria, a partir de que el maestro Envin 
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Stephan-Olio tomara posesión de la misma en marzo de 1988". Laura Guillén, secretaria 
de redacción de la Revista Mexicana de Ciencias Politicas, desde hacia seis años, 
afirma que el autoritarismo es una caracterislica más de quien ve en la relación laboral 
una relación de sometimiento: tú tienes que someterte a lo que yo te diga, dice que le 
ordenó Stephan-Otto el dio 25 de noviembre de 1988, cuando habla huelga en la UNAM, 
al señalarle la 'obligación de seguir desempeñando mis labores, pese a no tener las 
condiciones minimas necesarias para hacerlo (...)* 

El maestro Stephan-Olio llamarla varias veces a Gaceta para reclamarle a su 
director por la publicación de esa carta. Dias después, el 9 de febrero, en foro se publica 
una misiva de Stephan-Otto, en donde más que entrar en polémicas sobre argumentos 
distorsionados, he querido hacer puntualizaciones objetivas respecto a este caso. 

El hecho ahí quedó. Si uno u otro tenía razón era asunto de dirimirlo a 
través del diálogo. Lo que no se vale son esas actitudes de prepotencia o buscar 
amparo con otros funcionarios para tapar y avalar su ineficiencia. 

Otro caso más fue la carta que envió un grupo de coordinadores de las 
diferentes maestrías y otros funcionarios del Posgrado de la Facultad de 
Arquitectura en la que manifestaban su inconformidad con el nombramiento del 
arquitecto Ernesto Alva como jefe de la División de Estudios de Posgrado en esa 
dependencia, Argumentaron que éste no había terminado la maestría en 
arquitectura, ni ha sido convalidada su especialidad en arquitectura, ha 
demostrado prepotencia y poco interés académico... 

Por la importancia de la carta -publicada el 6 de marzo de 1989- y lo que 
se pedía, se consultó con Leonardo y autorizó su publicación, siempre en apego -
todavía- a lo que el rector Carpizo había dispuesto. 

Después de su publicación, los afectados se presentaron en la Dirección 
de Gaceta para protestar por lo que se decia en la carta, pues todo era falso. 
Ellos nunca la elaboraron y querían saber qué había pasado, porque incluso, las 
firmas no eran suyas. Resulta que esa carta nunca se supo cómo llegó a la 
redacción. Se pensó que había sido por los medios establecidos. Pero no fue así. 
Al hacer la investigación respectiva, ninguno de los responsables de Gaceta para 
revisar las cartas supo qué pasó. La carta fue depositada en el buzón de Rectoría 
y de ahí enviada a nuestras oficinas. 

Sin duda fue un "gol", al darse la falla en la recepción de los documentos. 
El colmo fue que al final de la carta se decía: Copia de esta misiva fue entregada 
por los firmantes a la redacción de Gaceta UNAM para su publicación en Foro 
Universitario. 

Al ver y sentir la situación, el Director de Gaceta reconoció que había sido 
un error y por tanto él estaba dispuesto a renunciar. Así lo hizo saber a los 
afectados y al Director General de Información. 

"Si ustedes creen que he actuado con dolo, faltado a la ética profesional, 
después de trabajar tantos años en la Universidad en esta misma área, pueden 
pedir mi renuncia". 

Los afectados reconocieron que fue una falla, como pudo haber otra, lo 
entendieron perfectamente y el asunto no pasó a mayores. 

En el número siguiente de Gaceta se publicó la nota aclaratoria en el Foro 
Universitario . 
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4,1 El NO a las cartas 

En la lectura de su discurso sobre el Programa Académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 1985, Jorge Carpizo daba por hecho que la 
sección Foro Universitario de Gaceta UNAM se habla consolidado como un 
canal viable de comunicación entre los universitarios, quienes buscaban 
alternativas de solución a sus problemas. 

Foro Universitario -señaló. propicia el diálogo amplio, abierto y franco mediante 
el cual se expresan problemas, demandas, denuncias, solicitudes o propuestas sobre 
aquellos aspectos que Interesan a los diferentes sectores de la comunidad A°  

No obstante, por la corta existencia de Foro Universitario no se consolidó 
ese diálogo franco y abierto, pues desde principios del periodo del rector José 
Sarukhán -el 29 de junio de 89- el Foro dejó de publicarse sin explicación alguna. 

Nadie reclamó. 
La declaración del rector José Sarukhán publicada por Gaceta UNAM el 

17 de noviembre de 1994, en ocasión del 20 aniversario de Gaceta CCH, explicó 
la visión que se tuvo sobre Foro Universitario. 

Dijo que las gacetas no debían considerarse como foro público en el 
sentido de "cartas a la redacción", porque éstas tienen una responsabilidad muy 
grande: la de ser cuidadosas y demostrar, con el uso, la ética que conlleva el 
privilegio de informar. 

Fernando Guzmán refiere en su libro ya citado sobre Gaceta UNAM que 
Foro Universitario se perdió en esa búsqueda estéril de encontrar una 
normatividad que no negara su esencia y en su poca demanda. 

Desde nuestro punto de vista no fue como Guzmán afirma, porque 
demanda de un espacio abierto habla. 

Así lo demuestra una encuesta efectuada en 1991 por la Dirección General 
de Información de la UNAM, en la cual se establece que "ante la petición de 
sugerencias sobre nuevas secciones para Gaceta, básicamente se plantearon las 
siguientes; foro de expresión (25%); temas relacionados con las carreras de la 
UNAM (13%), e información acerca de las investigaciones en la Universidad 
(12%).41  

En su tesis, Leonor Segura Vizcarra maneja, de acuerdo con otra serie de 
encuestas, que el 43 por ciento de un total de 3764 miembros de la comunidad 
universitaria desea participar en Gaceta con artículos relacionados a su área 

40. Carplzo, op cit. pp. 151, 
41. Femando Guzmán Aguilar (1993). "Gaceta UNAM, la indeleble construcción del espíritu". En 

Gaceta UNAM. 23 de agosto. Número 2,765. p 4. 
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con la idea de aportar algún conocimiento: Los alumnos presentan un 34% de 
interés en ese sentido; los profesores, 43%; los trabajadores, 41%, y los 
funcionarios, 33%. 42  

Con todo y los errores que se puedan encontrar en el método de las 
encuestas realizadas, sin duda los porcentajes alcanzados son significativos y el 
contar con un foro de expresión se vuelve más asunto de voluntad no para verlo 
como una concesión sino como un síntoma de fortaleza de la Institución. 

Quizá hubo desaliento por participar en el Foro, pues cuando se tenia 
exceso de información, la primera página que no se publicaba era la de éste. En 
ocasiones hasta tres o cuatro números de Gaceta se "iban" sin él. 

No obstante, parece que las autoridades universitarias sintieron que el 
Foro podía levantar ámpula y por intereses de grupo y falta de sensibilidad 
política, o exceso de ella en sentido inverso, decidieron acabar con ese espacio 
do comunicación abierto, cuando todavía los universitarios no terminábamos de 
consolidarlo, mucho menos de analizarlo y asumirlo como propio. 

Visualizaron, quizá, que la presencia del Foro se enmarcaba en el género 
de la "comunicación política" que plantea -en su tesis de maestría- el profesor 
Guillermo Tenorio, la cual nulifica la comunicación universitaria, predispone al 
enfrentamiento y obstaculiza el consenso que debe privar especialmente en 
nuestra comunidad. 

Lo que no surge del consenso tiende a desaparecer. El origen del Foro fue 
producto de una medida vertical del poder y por otra medida vertical de poder, 
salió de las páginas de Gaceta. 

Con la cancelación de este espacio se suprimieron los lenguajes 
diferenciales y una imposición más en las páginas de la historia de la UNAM se 
concretó, 

Después de la cancelación del Foro Universitario, la politica informativa 
de Gaceta tendió nuevamente, como en el pasado, a reflejar en sus páginas a la 

sobrerrepresentación de la 'cumbre' social o de elite en tanto fuentes de noticias. Los 
gobiernos, los jefes do Estado, los portavoces oficiales, dan a conocer opiniones, 
versiones de la realidad y 'producen noticias' en mucho mayor grado que los participantes 
de 'bajo nivel' en los acontecimientos y la 'gente ordinaria'. 3  

Sin embargo, como afirma McQuail, la saturación de actos oficiales en los 
medios impresos es sólo ficción y se apega a la teoría funcional de la desviación 
de la realidad porque sólo satisface ciertas necesidades a fin de que el 
alejamiento de la realidad haga más aceptables sus imposiciones, olvidándose de 
que en un proceso de comunicación humana, entendida como una acción social 
en la que se emiten o reciben mensajes, debe darse la identificación y el 
reconocimiento entre emisor y receptor. 

42. Segura, op cit. p. 126. 
43

, McQuail, op cit. p. 251. 
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Sin negar que existen diversas formas de comunicación, para objeto de 
este estudio, se considera que lo que persigue el emisor -en este caso las 
autoridades universitarias- a través de un discurso oficial es no comunicarse 
verdaderamente, porque sólo se dirige a sus iguales; y al receptor, que acepta 
implícitamente el carácter de Gaceta -de y para los funcionarios-, no le interesa 
mantener una relación con ellos a través del medio. Demanda el espacio de 
expresión, como señalamos anteriormente, pero le da igual haya una respuesta 
satisfactoria o no. Tenorio establece en su trabajo de maestría citado que 

para que haya comunicación humana no necesariamente deben coincidir emisores y 
receptores en el espacio; deben coincidir, eso sí, sus intenciones comunicativas (querer 
ser emisores, querer ser receptores), así como su competencia (conocimiento) y 
desempeño (habilidades comunicativas)» 

Pero por las circunstancias ya analizadas, en el sentido de que al emisor 
(funcionarios de la Universidad) no le interesa su receptor (comunidad) y 
viceversa, se cree que la comunicación universitaria, entendida como aquella que 
debe ocurrir en los recintos universitarios, queda trunca. 

En el discurso de la política informativa de la UNAM sólo hay pocas 
coincidencias con lo que plantea Tenorio, pues sólo existen los emisores y a muy 
pocos les interesa ser receptores. Así, no hay intenciones comunicativas de nadie 
y al cancelar los lenguajes diferenciales los mensajes se pierden en la oficialidad . 

Y el rector Sarukhán dice en su discurso de inauguración del seminario La 
información frente al nuevo milenio: 

Hacia el futuro, la Universidad ha iniciado diversos procesos para mejorar la 
captación y la difusión de las informaciones inherentes a su vida académica. Do esta 
manera, está por iniciar sus operaciones la Red Universitaria de Información, que habrá de 
convertirse en el hilo conductor de la politice informativa de la UNAM. 

La experiencia y los avances acumulados permiten establecer que el concepto de 
red representa el enfoque adecuado para que la Universidad organice, administre e 
Impulse los diferentes procesos de generación, intercambio, transformación, 
almacenamiento y difusión de la información, que se presentan cotidianamente dentro de 
la institución y en su relación con la sociedad, a través de los medios de comunicación 
masiva. En esencia, la Red Universitaria de Información constituye una manera moderna 
de organizar el trabajo del personal encargado de las tareas informativas, que permitirá 
lograr una mejor oferta informativa para la comunidad universitaria y la sociedad, así 
como el enriquecimiento permanente del acervo informativo a su alcance. 

Los Cuarenta años de Gaceta UNAM, medio fundamental de la comunicación 
interuniversitaria, constituyen también un buen momento para una reflexión similar al 
interior de la Universidad... Ello habrá de contribuir a mejorar la comunicación universitaria 
que, como hemos señalado anteriormente, pretende que nuestra sociedad conozca qué es 
y qué hace su universidad, sin ocultar sus defectos, en tanto obra humana quo es, pero 
apreciando en su Justa dimensión su tarea profunda, la que le da el carácter de Máxima 
Casa de Estudios; la que la hace el mayor núcleo de investigación en el pais y el más 
importante centro generador y difusor de la cultura.'" 

".Tenorio, op cit. p. 201, 

45.UNAM/Notimex (1994). La información frente al nuevo milenio. Autor. México,DF. pp.26y 27. 
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guillermo Tenorio señala en su tesis de maestría referida que la vida comunitaria 
será más estrecha, espontánea y plena, en tanto haya posibilidades para la 
comunicación, el entendimiento y para fortalecer el sentimiento de pertenencia, la 
identidad, fraternidad y solidaridad colectiva. 

Agrega que las gacetas universitarias son un recurso básico para 
apuntalar, reforzar e inducir a la comunicación universitaria. 

Y así lo serán -concluye- en tanto funcionen como medios que gocen de la 
confianza y aceptación de quienes integran a la comunidad universitaria, lo cual 
depende de que en los mismos medios se maneje con seriedad, formalidad y 
verazmente la información de, por y para los universitarios. 

Por su carácter institucional, Gaceta UNAM no debe dejar de ser un medio 
de comunicación serio y veraz. Pero aún no cuenta con la confianza plena de su 
comunidad, que la acepta pero al mismo tiempo la rechaza por dar voz sólo a los 
funcionarios. 

En Nexos de marzo de 91 en el articulo "La Gaceta del Olimpo", Guillermo 
Sheridan escribió: la Gaceta UNAM es una publicación bisemanal de nuestra 
Máxima Casa de Estudios y que es una especie de diario oficial, con la diferencia 
de que es gratis, tienen fotos y más secciones: por ejemplo el último número trae 
una científica: "Abundancia de Flora y Fauna en Chiapas"; una deportiva: "El 
Canotaje Universitario"; y hasta una humorística: "Aceptan los académicos el 17% 
de aumento". 

Pero eso es de relleno, agrega, el verdadero objetivo de la Gaceta es 
informarnos a los universitarios mortales de las peripecias de los "olímpicos" 
(como se conoce a los funcionarios de la UNAM). Concluye que si alguien que no 
supiera nada de la UNAM leyera la Gaceta, pensarla que esta universidad existe 
solamente para promover funcionarios. Lo que concuerda exactamente con lo que 
piensan los funcionarios. 

Al apegarse a esas circunstancias, la Gaceta deja de lado muchos 
aspectos informativos que enriquecerían más a la comunidad universitaria sobre 
el conocimiento de la realidad nacional e incrementarían su acervo cultural. 

Por tanto, hace falta una política de información bien definida, tendente a 
satisfacer las demandas de información y a incrementar la participación de todos 
los sectores de la Universidad. 

Hasta ahora, la política de comunicación universitaria no se ha enmarcado 
en el modelo horizontal, el cual plantea, de acuerdo a McLuhan, que informar es 
dar forma. 

A ese tipo 'horizontal' de información, cuyo paradigma es la sociedad 
norteamericana, corresponde también a un tipo especial de discurso construido sobro dos 
grandes equivalencias: la de la palabra con la cosa y la de lo común con lo público. En la 
primera, Marcuse ve la huella clara de la exigencia comercial, la operativización que 
unidimensionaliza y funcionaliza el lenguaje popular, coloquial. En la segunda, lo que se 
realiza es la supresión de los lenguajes diferenciales (de clase o de oficio). El lenguaje 
público no puedo ser sino el "common", el de todos, ese que representa, en una sociedad 
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de libre cambio, la defensa contra el que viene de arriba, el de la Imposición autoritaria. Y 
en esa tupida red de comunicación, de Información, de lenguaje común, hay algo que se 
torna cada dla más dificil, casi imposible: el mantenimiento o la recuperación de la 
identidad cultural de cada grupo o el reconocimiento de la clase." 46  

La credibilidad de un medio se da conforme satisface las expectativas de 
sus lectores. Los universitarios demandan tópicos muy bien definidos, quieren 
saber más sobre la crisis en México y sus repercusiones, de problemas laborales 
en la industria, economía, educación, politica internacional y nacional, 
conservación del medio ambiente, crisis y finanzas de la UNAM, orientación 
vocacional, capacitación para el trabajo, derechos y obligaciones de los 
trabajadores. ¿A quién no le interesa informarse sobre el incremento de las tasas 
de interés bancarios, las UDIS, los AFORES, los términos de negociación de los 
préstamos de EU a México, el esclarecimiento de los asesinatos a líderes 
políticos, manejo político del conflicto en Chiapas, o el aumento del dólar, de la 
delincuencia, la pobreza o el desempleo o la incidencia del SIDA en nuestra 
juventud? 

Así, en las páginas de Gaceta no se ven reflejados esos tópicos y tampoco 
toma en cuenta la demanda de información y participación de los estudiantes* y 
trabajadores, quienes tienen mucho que decir y proponer. Se olvidan que atender 
las demandas de todos los sectores y difundir los acontecimientos que interesen a 
la comunidad universitaria a fin de contribuir a una mayor comprensión entre 
todos los universitarios, fue uno de los principios que dieron origen a Gaceta 
UNAM. 

Gaceta UNAM debería dejar de ampararse en aquella regla no escrita de 
que la Universidad no debe ser caja de resonancia. 

En la tesis de Leonor Segura Vizcarra se establece que el 34 por ciento de 
los estudiantes del total de encuestados (3764) demandó participación en la 
Gaceta, así como el 41 por ciento de los trabajadores. 47  

Dice Tenorio sobre este tipo de publicaciones que se debe dejar que los 
integrantes de la comunidad decidan o elijan racionalmente cuál será la 
actuación de las mismas, en lugar de buscar en ellas reacciones emotivas, 
adhesiones superficiales y consensos circunstanciales. 

4s
. Jesús ~In Barbero.(1978). Comunicación masiva: Discurso y poder. Editorial Época. 

Quilo, Ecuador. pp. 167,168,169. 

*En los conflictos de los estudiantes rechazados, como en el de la modificación de los planes 
de estudio del CCH (ambos en 1995), el aparato de información se volcó para atacarlos en 
lugar de buscar la solución al problema a través del diálogo. Las páginas de Gaceta UNAM 
-y la publicación en los principales diarios del país de un suplemento especial con la firma de 
más de 30 mil miembros de la comunidad que "pedía" la devolución de la Rectoria- fueron 
utilizadas una vez más para dar testimonio de la "Unidad" de los universitarios que 
"asistieron voluntariamente" a la marcha silenciosa para apoyar al rector Sarukhán. La 
parcialidad, para la Historia. 
47. Segura Vizcarra, op cit. p. 119 y ss. 
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Justamente es lo que menos sucede. La comunidad no decide nada sobre 
el actuar de Gaceta porque no la siente suya. Los universitarios, no han sabido 
exigir su participación en los medios de comunicación internos ni pelear por un 
cambio en el manejo de la politica informativa de y para la UNAM. 

Sólo se han dado pincelazos: En el Congreso Universitario se propuso la 
creación de un consejo editorial para la Gaceta. La "aplanadora" votó en contra y 
el proyecto se perdió en la noche de los tiempos. 

Ciertamente, como dice Tenorio, se requiere que las gacetas sean medios 
para exhortar, convocar, analizar y proponer acciones vinculadas con las 
responsabilidades de la universidad, su quehacer y los intereses propios de los 
universitarios. 47  

Las posibilidades que tiene Gaceta UNAM para apuntalar y reforzar la 
comunicación universitaria se ven reducidas al bloquear, en sus páginas, el 
diálogo y el análisis; por dar voz a un sólo interlocutor y otorgarse el mero papel 
de "agenda de actividades" para la administración del tiempo libre de los 
universitarios, y al no permitir que éstos participen en un espacio exprofeso en el 
quehacer académico y social de la Universidad con el análisis, la propuesta y, por 
qué no, con el reclamo. 

Es necesario -en una actitud consecuente con el discurso- que los medios 
de comunicación universitarios se abran más a tópicos relacionados con la vida 
nacional y se creen nuevos espacios de participación como parte de una política 
informativa más acorde con la realidad. 

Las actuales condiciones sociales exigen dejar de lado la visión aldeana 
que tiene la comunicación universitaria, la cual sólo ha servido para el descrédito, 
ya ni siquiera para la homogeneización del pensamiento de la comunidad. 

En la Universidad existe un agrupamiento cultural con elevado nivel. Por 
tanto, es necesario un periodismo integral, de gran altura, que no sólo satisfaga 
las necesidades informativas de su comunidad y lectores, sino que coadyuve, con 
la participación abierta, a la formación intelectual de sus miembros y se esfuerce 
por crear y desarrollar esas necesidades, las estimule y aumente su público 
progresivamente. 

Como medio de comunicación de la universidad más grande del país, 
donde el análisis es materia de trabajo cotidiano, la información de Gaceta debe 
ser exhaustiva, completa, mediante una escritura que acumulando sature, 
produzca la sensación de que nada quedó fuera, de que no se podría decir más, y 
de su equivalente: que no se podría decir de otra manera. 

Una verdadera transformación sería que la Gaceta contara con un consejo 
editorial que diseñara, de acuerdo al análisis y la discusión, su nueva politica 
informativa. 

La demanda de crear un consejo editorial para la Gaceta, plural y crítico, 
compuesto por investigadores, profesores, trabajadores y estudiantes, que acaso 

47. Tenorio, op cit. p. 246. 



fueran nombrados por el Consejo Universitario, fue soslayada en el Congreso 
Universitario por "las fuerzas vivas" que dicen que cambian para no cambiar 
nada. 

Es deseable, pues, que la Gaceta tenga secciones definidas y 
permanentes, coordinadas por especialistas con autoridad en la materia y 
relacionados con los medios periodísticos. 

En la Universidad, en cualquier campo, están los mejores analistas y 
plumas del país. Sólo es asunto de usarlas. 

La información oficial, que de ninguna manera debe ser lo primordial pero 
tampoco descuidarse, se sugiere sea desarrollada por su personal, así como los 
reportajes, entrevistas o trabajos específicos, bajo orientación e indicaciones bien 
diseñadas sobre lo que se requiere. 

En otras palabras, es necesario una buena planeación en el diseño, 
recopilación de la información y en el manejo periodístico de la Gaceta, así como 
un manual de estilo acorde a la política informativa. 

Algunos elementos para erradicar el concepto oficialista de Gaceta, afirma 
el doctor Litvak, es abrirla más y publicar noticias y artículos firmados por 
especialistas. Una de las secciones mejores de Humanidades es la de politica 
porque hay gente de todos los partidos entrampados en discusiones de altura. 

Cuando la propuse me dijeron ¡Oye, se va armar una...! 
No se va armar nada, maestro, les contestó. 
La Gaceta, sugiere Litvak, debería abrirse más a secciones de todo tipo a 

cargo de responsables que no tengan nada que ver con lo oficial y hechas por 
especialistas. 

Lo ineludible. Gaceta UNAM debe tener una sección de cartas que sirva 
como canal de expresión. 

El maestro Henrique González Casanova, director-fundador de Gaceta, 
aunque con pinzas, también ha manifestado esa inquietud: Podría abrirse una 
sección de correspondencia, Casi todos los periódicos tienen una y, en algunos 
casos, de mucha calidad, muy legibles. Podría ir, incluso, en páginas centrales y 
ser coleccionable. Pero una propuesta así debe estudiarse muy bien. Podría ser 
muy beneficiosa." 

Los anteriores serían sólo algunos elementos para producir y fortalecer en 
la comunidad el sentido y sentimiento de pertenencia ideales para crear consenso 
y unidad a través de uno de sus canales de comunicación más importantes. 

Tenorio define a la comunicación, desde el punto de vista interaccionista o 
sociotogista, como el resultado de la interrelación que se da en el universo entre 
dos instancias que se influyen mutuamente al trasmitirse información, 

De acuerdo con él, la comunicación es el intercambio de información que 
puede darse entre dos instancias que, por la temporalidad del observador, puede 
apreciarse como mera transmisión, o bien sólo como recepción, o bien como un 
fenómeno que involucra a una y otra, sin que por estas variaciones o limitaciones 
del observador se pierda la, condición interaccionista. 

48. Fernando Guzmán Agullar (1993). "La semilla y el arraigo, (Entrevista a Henrique González 
Casanova)". Gaceta UNAM. 23 de agosto. Número 2,765, México, DF.p. 8. 
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Pero si se define a la comunicación como la parte de un proceso que 
relaciona a dos o más sujetos, que entre otras cosas permita la producción en 
común de sentido, en la Gaceta hace falta la producción de sentido conjunto que 
provoque o motive un mayor diálogo entre funcionarios y comunidad. 

Por la desigual distribución de los recursos económicos, de la capacidad 
tecnológica y organizacional para la producción y difusión de los mensajes, y el 
control de los códigos de la comunicación, los sistemas y usos vigentes de la 
comunicación social en nuestro país, en su mayoría, están estructurados y 
funcionan primordialmente para imponer el sentido -intención-, en lo colectivo y 
en las distintas variantes de la comunicación institucional. 

Esta especie de dominación comunicacional conduce, a la larga, a una paulatina 
homogeneización en las formas de pensar e interpretar la realidad, y a la inhibición de la 
capacidad humana de producir nuevos significados, Conduce, en última instancia, a la 
parálisis cultural y social 49  

Los medios de comunicación de la UNAM no deben apegarse a esos 
esquemas, porque se supone que aquí es en donde se lucha en contra de la 
homogeneización y la parálisis cultural de nuestro pueblo. El reto, entonces, es 
abandonar las formas comunicacionales que inhiben la capacidad intelectual de 
los individuos. 

La producción en común de sentido es el aspecto esencial del proceso de 
comunicación. Pero esta producción de sentido sólo os posible a partir de la 
transmisión de información, de su envio y recepción a través de canales 
adecuados. Los medios de comunicación, mediante el empleo coincidente de 
canales y códigos, permiten a los sujetos, algunas veces, producir sentido y 
compartirlo. 

Bajo este precepto, es ineludible considerar que la ideología está presente 
en los procesos de la producción de sentido, ya orientando la relación entre 
significados, ya en formas correspondientes a los "intereses" de clase de los 
sujetos participantes, por lo que toda comunicación entre sujetos sociales implica 
una relación de poder. 

Para el objeto de este trabajo Gaceta debería ser un medio para producir 
sentido y plasmar con madurez la riqueza y diversidad de ideologías presentes en 
nuestra Casa de Estudios, su respeto a las mismas o la divergencia argumentada. 
Ello servirla de ejemplo -ante una sociedad que requiere del diálogo- al resto de 
los medios de comunicación del país. 

Así, se impulsarla, en primera instancia, una mejor comunicación entre la 
comunidad y una mayor legitimación del medio, cuyo objetivo no debe ser la 
pasividad sino la interacción. 

Las premisas son que los medios de comunicación deben formar opinión y 
que ceder a la apertura y acaso a la protesta no es compartir el poder. 

49, Raúl Fuentes Navarro y Carlos Luna Cortés (1984)."La comunicación como fenómeno 
sociocultural", en Comunicación y Teorla social. Antología de Fátima Fernández 
Christlieb y Margarita Yépez Hernández. UNAM/FCPyS.México, DF. pp. 106 y 107. 



so. Fuentes Navarro y Luna Cedes, op cit. pp. 101 y 102. 
51. Ibidem. p.105. 
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4,3 Una Gaceta viva 

pasquall concibe a la comunicación 

como la 'facultad exclusivamente humana de compartir y desarrollar un saber social'; ello 
implica que los fenómenos que la delimitan no pueden considerarse en forma estática, ya 
que la misma idea de comunicación como acto relacional impone una concepción 
dinámica: algo que deviene, que sucede en el tiempo y en el espacio como secuencia de 
actividades orientadas hacia un fin. Es por ello que se habla de procesos que suponen la 
actualización de una relación entre dos 'polos' (llamados Emisor y Receptor, o 
comunicantes), que evocan en común significados a través del intercambio de señales 
fisicas convencionalmente habilitadas para representarlos, y producen asi sentido sobre 
los mensajes intercambiados, los referentes do esos mensajes, y sobro la relación 
comunicativa entre si, 

Los participantes en un proceso de comunicación se definen como sujetos 
Individuales o colectivos, en tanto codificadoresidecodificadores de mensajes, ubicados en 
un contexto sociocultural en que se vive y se interpreta la vida en una forma especifica. 
En cada proceso de comunicación se concreta una manifestación de la vida social, aún a 
nivel meramente individual." 

Se entiende que en algunos procesos de comunicación es prescindible la 
respuesta o la reacción inmediata, pero para el caso de Gaceta ésta debe pugnar 
por estructurar el diálogo, con la participación del emisor y el receptor. En un 
medio escrito la respuesta o la reacción de su interlocutor es imprescindible para 
subsistir con vida, porque se puede subsistir sin vivir. 

Y se quiere una Gaceta viva. 

Es evidente que los individuos participan como sujetos sociales en prácticas de 
comunicación, y que lo hacen de diversas maneras, pero siempre determinados por su 
ubicación en la estructura social, sus caracteristicas individuales y el carácter de la 
formación social de que se trate. De ahl que su constitución como sujetos do las prácticas 
comunicativas representan otras 'calidades', es decir grados do libertad en la producción 
de sentido, y de diversas capacidades de imponerlo o sufrir su imposición.51  

En el caso de la comunidad universitaria no debe haber estructuras 
Impositivas sólo libertad -no libertinaje- para que desde el ejercicio de esa libertad 
se participe en el desarrollo y destino de la Institución. 



e.47,~ 5. ZOPROPUES1,1 
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Ocde 

5.1 Asunto de buena voluntad 

n viejo amigo solía decir que en sus textos periodísticos el no hacia 
VI/recomendaciones, no porque no pudiera sino, simplemente, porque nadie hace 

caso de ellas, tuvieran fundamento o no, y que todo quedaba en asunto de buena 
voluntad. 

Hemos arribado al punto de la propuesta: la reapertura de Foro 
Universitario en las páginas de Gaceta UNAM, con el objeto -entre otros- de 
cumplir con una de nuestras obligaciones como profesionales de la comunicación: 
pugnar por el establecimiento de espacios libres donde se forme opinión y donde 
los individuos y comunidades manifiesten sus demandas e ideas. 

¿Por qué un espacio de libre participación en Gaceta? 
Durante 40 años, Gaceta UNAM ha sido uno de los ejes de la 

comunicación universitaria más importantes. Cuenta con más de 160 mil posibles 
lectores, incluso en el extranjero. Su trayectoria y tiraje -80 mil ejemplares por 
semana en 1994, mucho más que algunos periódicos de circulación nacional- le 
adjudican una mayor responsabilidad. 

Como resultado del avance tecnológico, Gaceta UNAM ha sufrido una 
serie de modificaciones en su organización, diseño y estructura. 

Sin embargo, en materia de política informativa no se ven cambios 
significativos que tiendan a un manejo más periodístico de Gaceta UNAM, mucho 
menos de apertura a la participación de todos los sectores de la Universidad a 
través de espacios para la libre expresión. 

Por ello, en este último apartado del trabajo planteamos la reapertura de la 
sección Foro Universitario en las páginas de Gaceta UNAM, sin soslayar la 
necesidad que existe de abrir todos los canales de la comunicación universitaria, 
porque ello contribuiría de sobremanera a impulsar una mejor educación para la 
democracia en nuestra Institución, a fortalecer los lazos de unión en la comunidad 
y a cumplir con tos preceptos constitucionales en materia de derechos de petición 
y de libertad de expresión. 

Nuestra Casa de Estudios está comprometida con la sociedad mexicana. A 
ella se debe. Y en la coyuntura actual, de crisis en todos los rubros, y en la que 
sólo impera la voz oficial apoyada por sus comparsas televisivos, la Universidad 
debe retomar su papel histórico a fin de marcar pautas de desarrollo y actitudes 
en materia de comunicación. 

Sus medios de comunicación juegan un papel trascendente para la 
recuperación de ese papel histórico que le corresponde y que por diversas 
circunstancias ha ido perdiendo. 
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Quizá se le atribuya una responsabilidad que no le corresponde, pero si no 
es en ella, ¿dónde se deben marcar esas pautas? 

5.2. El discurso y la acción 

e rector José Sarukhán entendía, como lo dijo en el seminario Medios, 
Democracia, Fines, que los medios masivos de comunicación son unos de los 
actores más influyentes en las sociedades contemporáneas, 

Reconocía, o parecía reconocer: 
Sí bien la investigación sobre la comunicación social forma parte de los 

proyectos en ciencias sociales de universidades como la nuestra, el desarrollo de 
los medios masivos ha sido tan vertiginoso que quizá no hay otra área de las 
relaciones humanas en donde la reflexión académica vaya tan rezagada respecto 
de los cambios tecnológicos que tienen consecuencia casi inmediatamente 
políticas. 

Consideró que la eficacia o influencia de los medios de comunicación varia 
según las maneras como se les emplee. 

La comunicación social puede servir lo mismo para desculturizar quo para abrir 
grandes panoramas Intelectuales. La televisión, la radio, la prensa, el cine, pueden ser 
cauces de nuevas subordinaciones y desnacionalizaciones de la sociedad mexicana, igual 
que con otros usos pueden convertirse en Instrumentos de consolidación nacional, medios 
auxiliares o complementarios de la enseñanza y vehículos de integración sin 
homogeneizaciones, cuando son capaces de convertirse en voceros de la heterogénea 
sociedad mexicana, 

Asi se les entiende, por ejemplo, en nuestra Universidad Nacional, donde la TV y 
la radio universitarias rescatan su papel de medios culturales sin desdecirse de sus 
responsabilidades con la enseñanza fonna1,52  

Camilo Taufic señala que en tanto instrumentos, 

los medios do comunicación no jugarán otro rol que el que quieran asignarle sus dueños, y 
as' podrán ser Instrumentos de cultura o Instrumentos de incultura; medios de dominio o 
medios de liberación; elementos para unir a un pueblo o para desorganizado; para 
enaltecerlo o para hundirlo.53  

¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación de la UNAM? 
Desde el principio de su rectorado, Sarukhán separó a Radio UNAM y TV 

UNAM de la Dirección General de Información, con el objeto de que cumplieran 
mejor su función de extender la cultura. 

Sin embargo, ¿qué es ahora Radio UNAM? 
¿Qué es ahora TV UNAM? 

52, DGAPA, op cit, pp. 7 y 8. 
53, Camilo Taufic.(1979). Periodismo y Lucha de clases. La Información como forma de 

poder palie°. Nueva Imagen. México.DF, p. 34. 
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El análisis sobre los medios de comunicación universitarios ha estado 
ausente, como ausente está la presencia de Gaceta como elemento de 
integración y complemento de la enseñanza de los estudiantes. 

La Gaceta, por ser el medio de comunicación impreso más importante de la 
Universidad más grande de América Latina y de México, no debe ni puede 
reducirse sólo a proporcionar int onnación para la mejor administración del 
tiempo libre de los universitarios. 

No. 

5.3 Educar para la democracia 

,nte las crisis recurrentes de nuestra realidad nacional -económica, política y 
social-, necesitamos conocimientos y acción. 

Primero, como país, requerimos analizar nuestras verdades y despojarnos 
de prejuicios, mitos y falsas analogías; luego, concertar el esfuerzo de los grupos 
sociales comprometidos con el auténtico desarrollo de la Nación. 

La Universidad Nacional, por su carácter social, debe despojarse, 
asimismo, de las falsas analogías, del mito y los prejuicios, a fin de desarrollar sus 
funciones más acorde con las exigencias de las nuevas circunstancias del país y, 
en consecuencia, comprometerse firmemente a darles solución. 

En este rubro, la educación para la democracia no debe soslayarse, 
porque si no es en la Universidad, ¿dónde más podría darse? 

En esta tarea, los medios de comunicación institucionales -Gaceta, Radio 
y TV UNAM- tienen una gran responsabilidad como agentes difusores del 
conocimiento, de la cultura y de la realidad nacional. 

Para concertar en la acción y educar para la democracia necesitamos 
conocimiento común, información compartida, abierta, plena, El conocimiento y la 
información deben ser bienes comunes que permitan el desarrollo político, social 
y cultural de nuestra comunidad. 

La desaparición de Foro Universitario - el 29 de junio de 1989-, en apego 
a unos fines de la Gaceta que no sabemos quién decidió, pareció una medida 
autoritaria. 

La teoría del autoritarismo plantea que los medíos de comunicación no 
deben hacer nada que socave la autoridad establecida, perturbe el orden 
imperante y que siempre (o en última instancia) deben subordinarse a esa 
autoridad. 

Compartimos la tesis de que el autoritarismo va en contra del sentido y 
significado de comunidad, ya que 

son varios los aspectos comunitarios que resultan alterados por el autoritarismo en la 
universidad, como es la diversidad de opinión y la libertad de pensar; la libre 
manifestación de las Ideas, Juicios y criticas, así como la existencia de espacios 
comunitarios para la transmisión de la inconformidad." 

54.Tenorio, op cit. p. 346. 
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Con una educación para la democracia, el autoritarismo reduciría su 
campo de acción. 

Refiere Litvak: Alguna vez platicando con gente en la época de Carpizo, 
me decían que habla muchos reclamos por el Foro Universitario, No entendían 
que por ser un espacio nuevo, era lógico que al principio estuviera plagado de 
cosas intranscendentes. 

Debimos suponer que los primeros años iban a ser mayoritarias las cartas 
con inconformidades, porque antes no se tenía un espacio con esas 
características. Sin duda, después se darían cosas más inteligentes. 

De vez en cuando habría una carta para señalar que el rector no actuaba 
bien, pero no le hace daño que a veces a él le digan que se equivocó. 

Ninguno. 
La decisión de desaparecerlo fue unilateral y no debió tomarse. 

Probablemente se tuvo temor de que el asunto complicara el problema por la 
situación que vive el país. No creo que Carpizo ni Sarukhán tuvieran miedo de 
que alguien les dijera que se equivocaron. 

Ciertamente, hacen falta más canales de expresión y para planteamientos 
controvertidos. Sin duda. Pero la Universidad no lo impide. 

Yo creo que lo que impide eso, no sé ahora, pero hace algunos años, fue la 
relación de la Universidad con el Estado porque tiene miedo de las repercusiones. 
El rector no produce dinero y -con todo y Autonomía- debe contar con ciertos 
márgenes de negociación. No debemos olvidar que el 68 dejó muy "ciscado" al 
gobierno con la rectoría y su población estudiantil, y viceversa. 

Quizá, afirma Litvak, el remedio sea abrir los mecanismos de comunicación 
de la UNAM, ipero todos!, no sólo contar con otro Foro Universitario. 

5.4 La propuesta 

ei en la Universidad debemos educar para la democracia y formar hombres 
4.7 capaces de vivirla, cristalizarla, ampliarla, profundizarla, entonces será necesario 

hacer una educación en la democracia, como señaló José Blanco en su artículo 
"La UNAM. Una reforma en perspectiva", publicada en La Jornada el 5 de 
octubre de 1986. 

En este rubro, la posible reapertura de Foro Universitario en Gaceta 
UNAM seria un elemento pedagógico invaluable a fin de educar para la 
democracia y una muestra de la voluntad democrática -no para la contención de 
disputas políticas estériles sino para la expresión y la participación- que debe 
privar en nuestra Casa de Estudios y servir de ejemplo a la sociedad. 

Además de hacer énfasis en las tareas anteriores, en aras de ampliar los 
espacios democráticos y reforzar los mecanismos de integración de la comunidad, 
la Universidad deberá cumplir -en primera instancia- con algunos preceptos 
legales ya establecidos, como los derechos de petición, libertad de expresión y de 
imprenta. De acuerdo al Articulo 8 de la Constitución, cualquier persona cuenta 
con el recurso legal de solicitar a la autoridad pública que actúe o se abstenga de 
hacerlo en relación con un asunto de su interés. El referido articulo dice: 
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Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero 
en materia politica sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito do la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

En ese sentido, los particulares tienen la prerrogativa de ejercer tal 
derecho de petición ante todos los órganos del Estado -los poderes ejecutivo, 
judicial y, en algunos casos, legislativo- y en todos los niveles de la 
administración pública -estatal, federal o municipal.. 

En tanto garantía individual, este derecho puede ser ejercido por 
nacionales y extranjeros sin distinción de edad, sexo, creencia y condición social. 

La autoridad tiene la obligación de conocer, estudiar y resolver sin 
distingos de ninguna especie todos y cada uno de los asuntos puestos a su 
consideración por escrito, Incluidas las protestas, criticas y reclamos contra 
actos del poder público. 

El mismo artículo establece que queda eximido de tomar en cuenta todo 
requerimiento escrito que contenga insultos, burlas y amenazas o que sea 
presentado en una situación que ponga en peligro la integridad física, moral o 
intelectual del mandatario, funcionario o empleado público a quien va dirigida. 

La solución del problema o satisfacción de la demanda no necesariamente 
se cumplirá por el hecho de darla a conocer a los involucrados, pero si se obliga 
al destinatario a ofrecer una respuesta del por qué una petición puede ser o no 
atendida.55  

Las libertades de expresión e imprenta están garantizadas por la 
Constitución Mexicana en los artículos 6° y 7°, y en la propia Ley de imprenta, que 
sin duda hoy deben reglamentarse los unos y actualizarte la otra. 
Desafortunadamente las obligaciones establecidas en esos preceptos legales no 
siempre se cumplen o no se cuenta con los espacios o los mecanismos adecuado 
para ejercer esos derechos. 

Por una parte, los universitarios han soslayado esos derechos y no los 
ejercen ni demandan en los medios de comunicación de nuestra Casa de 
Estudios por considerarlos ajenos o no del todo suyos. Por la otra, la Universidad 
no se ha compartido. 

Para que la Universidad lo sea realmente, ahora en la diversidad social, 
para que asuma la pluralidad que significa distinguirse de una estructura 
dominante, para que se haga real la posibilidad de liberación que supone 
reivindicar prácticamente el derecho a no ser epígono o caja de resonancia de 
una estructura, para que la universidad sea realmente culta, necesita compartirse 
", dejar de tener un precio, para tener sólo un valor: el de la unidad en la 
diversidad. 

n. Marta del Carmen Nava Nava.(1994). Los abajo firmantes. Cartas a los presidentes 1934- 
1946 I. SEP-Editorial Patria. México, DF. p. 7. 

se. Esteva, op cit. p.159. 
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Hasta ahora, la Universidad no se ha liberado del todo, al permanecer sus 
medios de comunicación cerrados a otras manifestaciones que no sean las de esa 
estructura dominante: los funcionarios. Por tanto, la diversidad y la pluralidad, 
como la unidad, están ausentes. Ello ha generado una cultura seccionada. 

Un elemento para plasmar la pluralidad -sólo uno- y ejercer los derechos 
antes citados, es la reapertura de un espacio abierto, permanente y propositivo. 

Sabemos de antemano que la forma tradicional de respuesta por parte de 
la audiencia ha sido institucionalizada por los mismos medios de comunicación en 
forma de "cartas al director". Aunque estas formas han llegado a constituir un 
componente importante de los medios de comunicación, se tienen dudas sobre su 
auténtico valor de retroalimentación, y se prestan mucho a ser manipuladas por 
los propios medios mediante unas pocas normas éticas muy difundidas y otras no 
tanto sobre cómo deben tratarse y seleccionarse tales cartas. 

Sabemos, de igual manera, que en los medios de comunicación a gran 
escala, es dudosa que esa respuesta directa sirva para manifestar los deseos de 
la audiencia o para informar a los mismos medios. 5(  

Reconocemos que esos espacios para el lector son necesarios para el 
Estado y la sociedad. Al primero le han sido útiles para legitimarse, pero pocas 
veces, en una actitud de madurez, reconoce, a través de la demanda plasmada 
en esos espacios, en qué aspectos de su estructura falla y en dónde debe aplicar 
correctivos. 

Para la segunda, en una visión simplista, le han servido y sirven para el 
desfogue y el reclamo. Hoy, en el tejer cotidiano de esa todavía democracia 
ausente, deberían servir para educar en la democracia y para hacer propuestas 
en las áreas que lo requieran. 

Habría retroalimentación. 
En el caso de los medios de comunicación universitarios, los espacios 

abiertos al lector -que no existen en Gaceta- deberán servir para la critica 
constructiva y la propuesta, puesto que se daría en medios que pertenecen a una 
comunidad cultural definida, en la que el análisis y la pluralidad son elementos 
cotidianos y que, pese a su naturaleza, requiere de mayor diálogo. 

Reconocemos que el diálogo no es la única manera o forma de 
comunicación, pero si que es imprescindible para estar acorde a las nuevas 
necesidades informativas y de comunicación que demanda una universidad como 
la nuestra. 

Tenorio, después de señalar que el diálogo no puede prevalecer sobre 
otras forma de comunicación, indica que para que sobrevenga el diálogo 
comunitario se requiere previamente hayan operado las estructuras comunitarias, 
lo cual se traduce en una situación específica manifestada en el hecho objetivo de 
que los integrantes de la comunidad necesitan o quieren dialogar porque tienen la 
intención de solucionar un problema o tan sólo para refrendar los afectos, 
simpatías e identidades." 

37. McQuall, op cit. p. 314, 
". Tenorio, op cit. pp. 98 y 99. 
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Así, para que en Gaceta se abran nuevos espacios para el lector es 
requisito indispensable -primero- que la comunidad lo demande fehacientemente 
en aras de ejercer la mejor tradición de la universidad: el pluralismo. De lo 
contrario, seguirá la imposición. 

O la lisonja. 
El Foro que existió con Carpizo no acabó de madurar y se cortó -por 

asuntos de sensibilidad politica de unos cuantos- la oportunidad que teníamos los 
universitarios para estructurar un diálogo al interior de nuestra comunidad. 

La desaparición de Foro Universitario fue una lástima, señala el doctor 
Litvak, y agrega: Hoy tuviéramos un Foro Univesitario maduro. No se escribirían 
tonterías, porque ya tendríamos una gran tradición de hacerlo. 

No cabe ninguna duda, afirma Litvak, de que la expresión de opinión es 
muy necesaria. Quizá el lugar no sea Gaceta UNAM pero entonces ¿cuál?, y 
como no hay ninguno, en ella se debe hacer. 

Se pregunta a si mismo: ¿Creen deveras que cuando a alguien no le gusta 
algo se queda callado? En esta universidad existe la posibilidad de decirnos todo, 
con Gaceta o sin ella, ¡Por favor! 

De acuerdo con él, algunos de los motivos para la desaparición de Foro 
Universitario fue la falta de demanda (durante su existencia, en promedio se 
enviaron 100 cartas por año) y a que en México no estamos acostumbrados a 
escribir. 

"Eso fue una de los grandes problemas de Foro Universitario. Cada vez 
más nos acostumbramos a una prensa libre y a un intercambio de ideas libres. 
Pero no vamos a hacemos tontos. Hace unos años no era así de fácil y muchos 
mexicanos todavía no se sientan a escribir una carta al periódico", concluyó. 

Pero en nuestro país, con conocimiento o no, desde siempre ha existido 
una rica tradición de escribir cartas entre los Intelectuales, al presidente, a los 
amigos... 

En otros papeles amarillentos y quebradizos se nos revelan también, a cada 
vuelta do hoja, las puisiones de las colectividades dominadas mutando cotidianamente sus 
visiones del mundo y de si mismas para comunicarse con un poder lejano, desdeñoso y 
ajeno. Lenta, paulatinamente, esas comunidades encontraron en el dominio de la escritura 
castellana un instrumento para articular antiguos saberes, memorias y tradición oral en un 
discurso destinado a asegurar el reconocimiento oficial do sus tierras mediante los 'títulos 
primordiales', demandar justicia, asegurar un status legal para sus instituciones y 
preservar su identidad_ 

Al Iniciar el siglo XIX, los novohispanos tenían tan arraigada la costumbre de 
exponer por escrito a sus gobernantes demandas y cuitas, aun las intimas, que a cinco 
años de haberse iniciado el movimiento independentista, José Maria Morelos y Pavón, a 
nombre del Supremo Gobierno Mexicano, convoca a los ciudadanos a hacer uso 'del más 
preciado de vuestros derechos', refiriéndose al derecho de petición, ante el Supremo 
Tribunal de Justicia insurgente." 59  

59
. Nava, op cit. pp. 9 y 10. 
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¿Por qué no lo hacen los universitarios? 
Desde luego que lo hacen, pero en medios externos a la Universidad, 

porque aquí no encuentran los mecanismos ni los espacios adecuados.6°  
Para Verónica Ortiz, coordinadora del "Espacio del Lector" en El 

Financiero, la gente está acostumbrándose a hacer bien sus denuncias, a 
quejarse, ponerlas por escrito y a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. 

Pero sobre todo lo hace porque no tienen espacios para manifestarse y no 
creen más en sus representantes institucionales. Entonces, estos espacios sirven 
para desfogarse y sacar lo que les molesta e inquieta. Juegan un papel muy 
importante en ese sentido, 

Desde 1985, cada vez más, nuestra sociedad se ha dado cuenta de que a 
medida de que se prepare y conozca sus derechos; los ponga por escrito y les dé 
seguimiento, los ordene y organice, tendrá muchas respuestas a sus problemas. 

Eso se ha plasmado en todos los espacios de los lectores. 
Las cartas a la redacción muchas veces son asuntos de vanidades y la 

maraña de burocracia y corrupción pueden soslayarse con una carta al periódico. 
Señalar en un periódico que se lee que algo está mal, que un personaje público 
está equivocado o hace algo incorrecto, para el personaje es sumamente 
delicado, por lo que inmediatamente tratará de enmendar lo que ya se hizo 
evidente. Su vanidad no le permite equivocarse. 

La demanda por este tipo de espacios existe. La gente quiere instancias 
para arreglar sus problemas. Sin embargo, en general somos pasivos, nos cuesta 
mucho trabajo enfrentar los problemas, darnos tiempo para resolverlos y 
defender los espacios que tenemos. Pero mucho más trabajo nos cuesta 
organizarnos, como sociedad, para defenderlos. 

Hay infinidad de causas. Por la permanencia en el poder de un sistema 
político único por más de 65 años, por las mismas mentiras, la gente está apática. 
Pero no quiere cambios, siente la inestabilidad, pero prefiere seguir con lo mismo 
que optar por el cambio. 

Eso es muy natural. 
Las sociedades golpeadas, con revoluciones atrás, muertos, el 68, son 

sociedades que saben el costo de los cambios: represión, muerte, tortura. 
Además, hay cansancio por la falta de respuestas de un sistema muy cerrado, y 
que no quiere perder el poder, a costa del propio país. 

En estos espacios está escrita una historia más real, más nuestra, porque 
inclusive la nota periodística está permeada por otros filtros y no existe la 
objetividad. 

La carta es fascinante porque nadie se mete con ella sólo para arreglos 
sintácticos y de ortografía. Sale tal cual, con el pensamiento de cada lector que le 
da una realidad impactante. Traducen los hechos cotidianos de cómo vive un 
país. Es como un libro abierto a la problemática que se vive, como la represión, la 
censura, las persecuciones, 

En ellos está toda la historia del país, concluye Verónica Ortiz. 

6°. Véase anexo 10. 
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La Universidad requiere escribir esa otra historia, la cotidiana, que 
coadyuve a una nueva conciencia y que sirva de referente a las próximas 
generaciones. 

Un espacio abierto en las páginas de Gaceta tejería esa otra historia e 
impulsaría la democratización de los medios de comunicación universitaria; 
motivaría un mayor diálogo entre sus integrantes y serviría de ejemplo a la 
sociedad en general. 

Es por ello que planteamos la creación de un espacio permanente y 
abierto a todas las manifestaciones, que teja a diario un diálogo intercultural 
y sea la contraparte de los medios privados; un espacio regulado por las 
mismas necesidades de la comunidad universitaria, sujeto a las nuevas 
normas áticas que deberán regir a todos los universitarios, que obligue a dar 
respuesta inmediata a las quejas -sustentadas- que se manifiesten. 

Un foro que dé cobijo a la crítica, aun si ésta llega a la exageración, 
pues la democracia no puede entenderse sin ella; un foro, pues, en el cual, 
sin excluir el reclamo y el análisis, la propuesta, por sobre todo, sea su eje 
rector. 

Un foro en el que el asunto no se acabe en recibir las cartas de los 
lectores sino que se les dé seguimiento a las mismas; un foro de gestoria, 
no de juez, un foro comprometido, que obligue a los responsables a dar 
respuesta a las demandas e inquietudes de los remitentes, como lo estipula 
la Constitución. 

Con un diálogo constructivo, maduro y plural el avance de la Universidad 
se impulsaría enormemente. 

Démonos la oportunidad. 
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En un pais permeado por la crisis moral, politica, económica y social; por la 
mentira, el rumor, la desigualdad y el doble discurso, se hace necesario la 
presencia de medios de comunicación veraces, objetivos y democráticos que 
reflejen la verdadera fisonomía de la nación y la fortalezcan al reconocer sus 
debilidades; medios que no sean opositores, como a fines del siglo pasado, ni 
elitistas y parciales como algunos de los que hoy se editan. 

No hay mayor mal para un pueblo que la mentira y el ocultamiento de su 
realidad. 

En México vivimos, después de 66 años, una transición del poder hacia 
nuevas formas todavía hoy desconocidas, pero que denotan ciertos elementos 
autoritarios. 

En esta transición, los medios de comunicación por su carácter comercial 
siguen, como en el pasado, apostando al poder, sobre todo la televisión que, 
como dice Ryszard Kapuscinski en su libro Lapidario, se ha convertido, cada vez 
más, en la única versión de los acontecimientos que conoce el ''hombre de la 
calle". 

Construimos nuestro saber del mundo -continúa- no con base en el 
conocimiento de los procesos que lo rigen, sino en las ideas que la televisión se 
forma de ellos. 

Y la televisión en México está hecha -a decir del "Tigre" Azcárraga- "para 
gente jodida que va a seguir jodida". 

El grueso de los medios de comunicación, por su carácter comercial, 
actúan como en un circo romano: magnifican todo lo que provenga del Estado 
para otorgarle legitimidad y minimizan todo lo que sea de la oposición y otras 
expresiones para restarles presencia. Tal parece que la historia en esta materia 
será igual que hace 70 años, cuando el servilismo de la entonces llamada gran 
prensa industrial llegó con las instituciones para quedarse. 

Sin embargo, sentimos que ahora más que nunca, cuando se han acabado 
los extremismos en el mundo y cuando en México se vive, otra vez, una realidad 
sumamente compleja, los medios de comunicación deben cumplir con su papel 
histórico y ser ejemplo de participación democrática. 

Sin ese precepto, no se entenderla la transformación de la sociedad hacia 
formas de convivencia en las que prevalezca el respeto a la dignidad de la 
persona. Esa transformación no puede producirse sin un verdadero cambio de las 
estructuras comunicacionales vigentes a fin de hacer valer el derecho de todo 
hombre y de todo grupo humano a participar -de manera abierta- en la 
construcción del sentido sobre su quehacer social. 

Un medio de comunicación, por su esencia misma debe, sobre todo, 
conectar, interpretar, transmitir la herencia cultural, proveer la información y 
motivar el comentario y la interpretación que ayuden a dar sentido a los 
fragmentos de información, a la formación de consenso y la expresión de valores 
y símbolos culturales elementales para la identidad y continuidad de una 
sociedad. 

La Universidad Nacional -por su alta autoridad moral- puede y debe reabrir 
sus medios de comunicación, a fin de contribuir en el desarrollo de esta materia 
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con una propuesta objetiva y plural. Una alternativa para tal efecto sería darle voz 
a todos sus sectores con la instauración de espacios abiertos -Foros 
Universitarios o como se les llame- en los que corra el pensamiento critico, 
analítico, pero sobre todo propositivo, do los miembros de su comunidad. 

Con la apertura de un nuevo espacio para el diálogo cotidiano, activo y 
analítico a través de sus medios de comunicación -impresos y electrónicos-, la 
UNAM servirla como marco de referencia al exterior en la lucha por acabar con el 
doble discurso de los medios de comunicación comerciales, que por ese mismo 
carácter no pueden dejar de servir al Estado. 

Para tal efecto, es necesario, primero, cumplir cabalmente con los 
preceptos constitucionales en materia de libertad de expresión, hacer efectivos 
los derechos de petición y réplica, este último establecido en la Ley de Imprenta; 
luego, poner en marcha una nueva actitud ética de todos los miembros de la 
comunidad universitaria para aceptar sus errores y virtudes, separar los intereses 
personales de los de la Institución, aceptar con madurez la critica, que no por 
exagerada deja de tener validez; desarrollar la capacidad de reconocer lo que se 
ha hecho mal; ejercer realmente su Autonomía, entendida como el derecho de 
autogobernarse y delinear, entre otros aspectos, sus políticas de comunicación al 
margen de los intereses de grupos de Poder y particulares. 

Las actuales condiciones sociales exigen dejar de lado la visión aldeana 
que tiene la comunicación universitaria, la cual sólo ha servido para el descrédito, 
ya ni siquiera para la homogeneización del pensamiento de la comunidad. 

En la Universidad existe un agrupamiento cultural con elevado nivel. Por 
tanto, es necesaria la instauración de ese espacio en las páginas de Gaceta 
UNAM, la cual requiere, asimismo, ejercer un periodismo integral, de gran altura, 
que no sólo satisfaga las necesidades informativas de su comunidad y lectores, 
sino que coadyuve a la formación intelectual de sus miembros y se esfuerce por 
crear y desarrollar esas necesidades, las estimule y aumente su público 
progresivamente. 

Como medio de comunicación de la universidad más grande del país, 
donde el análisis es materia de trabajo cotidiano, la información de Gaceta debe 
ser exhaustiva, objetiva, completa, mediante una escritura que acumulando 
sature, produzca la sensación de que nada quedó fuera, de que no se podría 
decir más, y de su equivalente; que no se podría decir de otra manera. 

Para ello se requiere del establecimiento de nuevos sistemas y redes de 
comunicación que propicien un libre flujo de mensajes entre los distintos sectores 
de la comunidad, encaminado a instaurar -como lo demanda cada vez más esta 
sociedad que hoy vivimos- un diálogo social amplio como condición necesaria 
para la participación en la construcción de una Universidad nueva. 

Permitir, pero sobre todo respetar, el diálogo entre las diversas maneras de 
interpretar el mundo e imaginar el futuro a través de la difusión amplia del 
pensamiento, el arte y los productos culturales más significativas del hombre, son 
condiciones sine qua non para una participación más democrática, para acabar 
con las sociedades cerradas en donde la información es controlada por las 
autoridades. 
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En sociedades como la nuestra, la saturación de actos oficiales en los 
medios impresos es sólo ficción y se apega a la teoría funcional de la desviación 
de la realidad porque sólo satisface ciertas necesidades e impiden que la realidad 
haga más aceptables sus imposiciones, olvidándose de que en un proceso de 
comunicación humana, entendida como una acción social en la que se emiten o 
reciben mensajes, debe darse la identificación y el reconocimiento entre emisor y 
receptor. 

Ciertamente, emprender y realizar este proyecto de democratización en 
nuestra Casa de Estudios como en cualquier otra institución es, en última 
instancia, responsabilidad de su propia comunidad, del trabajo de cada uno de 
sus miembros. 

Nuestra Universidad, según Leopoldo Zea, no puede ser simple eco y 
sombra de la misma. Por el contrario, aquí, acaso con mayor libertad que al 
exterior de sus instalaciones, se pueden analizar, con una perspectiva más 
realista y ajena a intereses comerciales, situaciones que repercuten en el país, 

Sin duda así ha sido en el desarrollo histórico de la Institución, pero hasta 
ahora ese análisis de la realidad sólo ha sido a nivel de clase, conferencia, 
seminario o trabajo de investigación, pero no se ha dado la discusión en sus 
medios de comunicación internos, los cuales han permanecido excluidos de los 
grandes acontecimientos históricos. 

Un solo ejemplo, entre muchos otros, lo es el movimiento estudiantil del 68. 
En las páginas de Gaceta UNAM no aparece más que mínimos registros de ese 
hecho, el cual es una referencia que hace falta para enriquecer, al interior, la 
historia de la Universidad Nacional. No es el caso del movimiento estudiantil de 
1986-87 que se reflejó cuando menos más abiertamente en la Gaceta, sobre todo 
en su sección Foro Universitario, del cual planteamos su reapertura, Así, la 
historia de nuestra Universidad a través de sus medios de comunicación, está 
trunca. Una consecuencia inmediata do esa historia inconclusa es la 
descalificación de los medios de comunicación institucionales, lo que hace que 
las voces que ahí se emiten se pierdan en el desierto de la indiferencia. 

La Universidad es conciencia crítica, pero para ello debe ser ante todo 
autocrítica. La Universidad misma, dentro de sus ineludibles situaciones, debe 
buscar la solución a sus problemas y con la participación de todos los sectores, 
fortalecer su función como conciencia crítica del país. 

La Universidad es -y debe ser- un espacio donde por definición se 
reproduce la pluralidad. Por ello es imprescindible que profesores, autoridades, 
trabajadores y estudiantes den a conocer, a través de una nueva versión de lo 
que fue Foro Universitario, sus voces y opinen sobre el rumbo que desean para 
la institución de enseñanza superior más importante del país y de América Latina, 
a fin de fortalecer y reconstruir la universidad plural, académica, nacional, que 
siempre se ha precisado, pero que resulta todavía más necesaria para un pais en 
las circunstancias difíciles del México de nuestros días. 

La Universidad no debe asumir el papel de locutor o vocero de la realidad 
social -eso le corresponde a otras instancias-, pero, reconociendo sus 



52 

limitaciones y obligaciones, si el de caja social de resonancia, sin llegar a 
convertirse en una plaza pública. 

¿Por qué? 
En primer lugar, por su papel como Instrumento de cambio y de 

transformación social, pero sobre todo porque la fidelidad de sus propuestas se 
fincarían en un sistema de filtros característicamente universitarios, en el trabajo 
técnico y profesional y en el conocimiento científico. 

Después de su función como la principal generadora del conocimiento en 
el pais, no se puede entender otro papel para la Universidad que el del diálogo, la 
pluralidad y la propuesta. 

En ello le va su existencia. 
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AUTONOMIA. Facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismo. En el caso 
de la Universidad Nacional, realizará sus fines de educar, investigar y difunidr la 
cultura con base en el respeto a la libertad de cátedra e investigación y libre 
examen y discusión de las ideas, (Legislación Universitaria) 
AUTORITARISMO. Origen ilegitimo de decisiones que se toman y ejecutan en 
nombre de una autoridad que en realidad está ausente y de la que se abusa, 
independientemente de la presencia o ausencia de represalias que comúnmente 
lo acompañan (Jiménez Mier y Terán) 
CANAL. Elemento que conduce los mensajes de la fuente al receptor. Eslabón 
necesario entre emisor y receptor para que se den determinados tipos de 
comunicación, que pueden ser masiva (alcanza muchos receptores); pública 
(hacia un público amplio); interpersonal (intercambio directo entre emisor y 
receptor en grupos pequeños). (Roda Salinas y Fernández Collado). 
CÓDIGO. Conjunto de signos de los cuales se seleccionan los que constituyen un 
mensaje. También designa el acervo de reglas o normas que fijan el 
funcionamaiento del lenguaje. (Roda Salinas, 23, González Alonso, 70). 
COMUNICACIÓN. Es un proceso social básico y consiste en la trasmisión que 
hace un emisor a un receptor y obtiene de éste una respuesta -aunque no 
necesariamente tiene que ser inmediata-, con lo cual se cierra un ciclo. (Tenorio 
Herrera) 
COMUNICACIÓN MASIVA. Fenómeno social que implica la presencia de los 
grandes medios de difusión creados por la 
tecnología moderna, como son la prensa, la televisión, el radio, el cine, Se 
caracteriza por ser pública, rápida y transitoria. (Tenorio Herrera). 
COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA. Interacción social dada, como un proceso de 
intercambio de mensajes y respuestas que ocurre entre, por y para la comunidad 
universitaria.(Tenorio Herrera). 
COMUNIDAD. Sistema de relaciones sociales en las cuales la acción social está 
inspirada en un sentimiento subjetivo de los sujetos sociales, consistente en 
estimar que forman un todo, además de compartir el sentimiento de pertenecer a 
ella, lo cual motiva al sujeto a desplegar acciones referidas a los demás 
integrantes de la comunidad. (Tenorio Herrera) 
CONFLICTO. Respuesta de malestar e inconformidad, generalmente percibido 
como resultado de una decisión -la mayoría de las veces para beneficio de otro 
sector-, con frecuencia traducido en descontento como respuesta natural del ser 
humano hacia las imposiciones, incompatibilidad de sentimientos, ilusiones, 
formas de trabajo o por desconocimiento de objetivos y retos que se enfrentan. 
(Ramos Padilla). 
CULTURA. Se refiere a la totalidad de lo que aprenden los individuos en tanto 
miembros de la sociedad; es una forma de vida, un modo de pensar, de actuar y 
de sentir. (Chinoy y Villaseñor Ojeda) 
DATO. Hecho transformado en insumo comunicativo. Está compuesto por rasgos 
e indicadores. Los indicadores son aspectos que pueden cuantificarse. (Tenorio 
Herrera) 
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DEMOCRACIA. De acuerdo a la teoría clásica, es el gobierno del pueblo o de los 
ciudadanos. (Bobbio) 
DIFUSIÓN. Término utilizado por los medios de comunicación cuyo objetivo es 
dar a conocer información, mensajes y conceptos. Se refiere a la intensidad y 
extensión de la circulación de un medio de comunicación. 
EMISOR, Persona o personas responsables de originar el mensaje inicial en un 
proceso de comunicación. (Roda Salinas). 
ÉTICA. Ciencia filosófica-normativa y teórica-práctica que estudia los aspectos 
individuales y sociales de las personas al tenor de la moralidad de los actos 
humanos, bajo el prisma de la razón humana, teniendo siempre como fin el bien 
honesto. (Bobbio). 
INFORMACIÓN. Conjunto de datos organizados y sistematizados para resolver 
un problema o lograr un fin. (Tenorio Herrera) 
MENSAJE. Serie organizada de signos según un código, con la intención de 
comunicar, En la teoría de la comunicación es una información seleccionada y 
codificada por un emisor transmitida por un soporte y difundida mediante un 
canal, destinada a un receptor capaz de decodificarla y reaccionar.(Costa, Jean) 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Canales de sociabilización que permiten a los 
individuos entrar en contacto con otras culturas y formas de comportamiento. 
Pueden llegar a las 
regiones más apartadas y a los diversos estratos socioeconómicos. (Villaseñor 
Ojeda) 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. Forma industrializada de producir 
Información y entrenimiento en una sociedad de consumo. Penetran en toda la 
población urbana y gran parte de la rural, intentando imponer formas 
universalizantes de comportamiento y consumo. 
PODER. Capacidad y posibilidad de obrar, de producir efectos, En el sentido 
social, el Poder se precisa y se convierte de genérica capacidad de obrar, en 
capacidad del hombre para determinar la conducta del hombre. 

Existen diversos tipos de Poder. Para nuestro objeto de estudio 
retomaremos el concepto de Poder institucionalizado: Cuando la relación de 
Poder estabilizado (relación de mando y obediencia, acompañado o no de un 
aparato administrativo) se articula en una pluralidad de papeles claramente 
definidos y coordinados entre ellos, se habla de Poder Institucionalizado. Un 
gobierno, un partido politico, una administración pública, un ejército, actúan 
siempre en la sociedad contemporánea con base en una más o menos compleja 
institucionalización del Poder. 

Los modos del ejercicio del Poder son múltiples: desde la persuación hasta 
la manipulación; desde la amenaza de un 
castigo hasta la promesa de una recompensa, Actualmente, el Poder es 
considerado como una de las variables fundamentales tanto en los sectores de 
estudio de la política como en el estudio de los sistemas (Stoppino, Mario) 
POLITICA INFORMATIVA. Establecimiento de criterios, normas, reglas, pautas, 
preceptos y principios que regirán las actividades de comunicación social. 
(Esteva) 
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RECEPTOR. Es la persona o conjunto de personas que reciben un mensaje del 
emisor y al igual que éste se afecta por sus habilidades comunicativas (saber 
escuchar), sus actitudes (hacía si mismo, al emisor y al contenido del mensaje) y 
por el grado de conocimientos sobre el tema que se le comunica, así como por su 
posición dentro de la sociedad. (Martínez de Velasco y Nosnik) 
REPORTAJE. Género periodístico complejo que suele tener semejanzas no sólo 
con la noticia, la entrevista o la crónica, sino hasta con el ensayo, la novela corta 
y el cuento. El reportaje investiga, describe, informa, entretiene, documenta 
(Leñera, Marín). 
RUIDO. Todo aquello que perturba un proceso de comunicación. 
SOCIEDAD. Conjunto de procesos que mantienen unidos y organizados en el 
tiempo y el espacio a un grupo más o menos númeroso, o definitivamente 
numerosos, de personas que interactúan y resuelven, mediante la concurrencia 
de todos ellos, sus necesidades básicas e indispensables. (Tenorio Herrera). 
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CARTA DE LA SEMAÑÁ: 
* 23 de eig ato de 1964 

SINTESIS 
HISTORICA 
DE GACETA 

UNAM 

Ln historia de la Gaceta 
UNAM está Intima mente liga. 
da a la historia de la Universi-
dad: a lo largo de 25 años de 
informar a la comunidad uni. 
versitaria, ha sufrido modifica-
ciones de acuerdo al desarrollo 
y evolución de esta Casa de 
Estudios, a fin de cubrir los 
requerimientos de difusión 
que reclama el. incremento de 

- las actividades universitarias. 

Primera época (agosto de 
1954 • diciembre de 1967). 

La publicación del primer 
tiúsnero de Gaceta de la Uni. 
versidad, boletín de informa. 
ción interna de la UNAM, 
tuvo lugar el 23 de agosto de 
1954, cuando .fungia como 
Rector el doctor Nabor Carri-
llo y Contenta una carta de la 
semana en la cual se expusie-
ron los motivos 'para 'su crea-
ción, Inicialmente fue una pu. 
blicación semanal con un tira-
je de 5,000 ejemplares; su die. 
tribución era gratuita para los 
miembros de esta Casa de Es-
tudios, mientras que el público 
en general debla pagar 8150. 
Sto oficinas, en aquel entoti-
ces, estaban situadas en la ca-
lle de Justo Sierra N° I G. 

En esa época, el licenciali 
Ilenrique González Casanova 
era director de Información, 
razón por la cual le fue caco. 
mendada la elaboración de la 
Gaceta. 

la Universidad Nacional Alano. 
ma de Méeico constituye, de hecho y de 
derecho, una comunidad integrada princi• 
palmente por el cuerpo de prolesores y 
estudiantes qye concurren a elle para 
ensebo y aprender; esta comunidad se ha 
visto relatada progresivamente por los 
investigadores en las distintas ramas del 
saber, los cuales por razón de sus tareas. 
retraidos primeramente dentro de los 
diversos Institutos de la Univeisidad, en la 
actualidad se están transformando en 
investigadores (Afligidos a impartir cáte-
dra, es decir, a exponer el fruto de su 
esfuerzo de manera mis viva que e través 
de libros y resistas. 

la comunidad universitaria sin 
embargo, ha carecido hule hace poco 
tiempo de una proximidad electiva, debido 
en gran parte a la especialización prole. 
dona, y a la distancia lisio' que media 
entra los centros docentes. Los dos 
lectoras han producido un cierto desuno• 
cimiento de lo que «une antro los 
diversos miembros de la Universidad. Le 
circunstancia material del apartamiento 
por causa de lijan'', se esti resolviendo 
en el acercamiento y la interconexión que 
necesariamente time que cenar la radio. 
din en la Ciudad Universitaria. LO dr. 
cunetancla del apartamiento por cauta de 
esperialitacidn, tiene que resolverse ahora 
mediante una labor cultural e Informativa 
que se esti planeando y realizando para 
toda la Universidad, sin distinción de 
lectores, sin las estrecheces del aidamien. 
to. 

De acuerdo con esas transforma. 
ciones se ha determinado editor una 

Paris 1959 don Henrique 
González Casanova era direc-
tor general de Publicaciones, 
sus oficinas se ubicabais en-el 
décimo piso de' Rectorla, y 
seguía a cargo de la Gaceta, la 
cual se editaba en la Imprenta 
Universitaria, localizada ces 
Bolivia N° 17. 
• Durante la gestión del doc-

tor Ignacio Chávez, en 1961, 
la Gaceta de la Universidad 
quedó a cargo de don José 
Barran Sierra, jefe de la Ofici-
na de Prensa e Información, 
dependiente de la Dirección 
General de Difusión Cultural. 

Posteriormente, Rosario 

comunicación periódica y oficial, que 
informe a los distintos núcleos universita, 
ríos sobre Jon acontecimientos de la mis 
diversa índole que interesen a su vida 
universitaria y que contribuya simultinee 
mente, a lograr una mayor comprensión 
entre todos ellas.  

la Gaceta de la Universidad tiene 
que cumplir con esa misión. A partir de 
este su primer número daré cuenta de los, 
Menos eventos de índole universitaria 
que organicen las autoridades generales. 
di como los de las distintas Facultades. 
Escuelas e Institutos y las de lis estudian• 
tes, a través de sus distintas ruganirecio• 
nes, o bien de aquellas que motu propri 
organicen maestros y estudiantes con 
fines de difusión cultural o de cualquiera 
otra índole académica. 

Por otro lado se inlarmara tam• 
bien, con toda oportunidad, de las medi• 
das de orden académico y administrativo 
que so adopten para la mejor marcha- de 
nuestra Casa, para hacerlas legar oficial• 
mente, al maestro, el funcionario y al' 
empleado, al estudiante y al padre de 
tamóia. 

te obvio que la Gaceta de la 
Universidad .  contendri una mis vasta y 
oportuna información en la medida coque 
lodos los universitarios cooperan con eta 
enterindola de tus actividades, de manera 
que. puedan espiararu en da. Ad este' 
primera Carta es una solicitud encarecida. 
que dirigirnos a les sernos directores, 
profesores e investigadores, tanto como a 
los señores estudiantes, para que propon.' 
cisnes su oportuna colaboración. 

Castellanos tuvo a su cargo la 
edición de este órgano infor- • 
masivo y la sucedió en la jefa-
tura de Prensa e Información 
el señor Carlos Valdés. 	. 

En mayo de 1966 toma po-
sesión como Rector de la 
UNAM, el ingeniero Javier 
Barros Sierra. Por su parte, la 
Gaceta"tiene una nueva trata. 
formación: 511 formato se cam• 
bia y se introduce una nueva 
tipografía; es editada con ca-
racterlsticas de una revista, en 
papel bond y con 16 páginas. 

El 18 de abril de 1967, por 
acuerdo del ingeniero Barros 
Sierra, el Departamento de In- 
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Dr. Arcadio Poveda Ricalde. 
Coordinador de la Investigación Científica 
Presente. 

En relación al análisis de la distribución de la informacióñ contenida en 

la Gaceta-UNAM, durante los cuatro primeros meses del presente año, se --

encontraron los siguientes aspectos relevantes: 

1) Se analizaron las gacetas publicadas durante los meses de enero, febre 

ro, marzo y abril de 1986, obteniendose un total do 29 números y de --

1040 páginas. 

2) La información destinada al Subsistema de Investigación Científica ocu 

pa un promedio del 14% del total de la información publicada, (aproxi- 
! 

madanente 150 páginas). 

3) Este porcentaje resulta importante si se toma en cuenta que más de una 

cuarta parte de la información publicada en Gaceta-UNAN (26%) está des 

tinada a asuntos Académico-Administrativos tales como; convocatorias, 

bolsa de trabajo, etc. 

4) Los otros aspectos analizados reportaron: 11% para el Subsistema de In 

vestigación Humanística, 10% para Rectoría, 4% de Actividades Deporti-

vas, 14% para Difusión Cultural y 21% para Facultades y Escuelas. 

5) De la información que corresponde al Subsistema de Investigación Cientí 

fica, casi la mitad (46%) corresponden a temas relacionados con Diolo--

gía y Astronomía, principalmente. 

6) Otros temas que se distinguen en este aspecto, aunque en un porcentaje 

menor, son los relacionados con la utilización e investigación de Mate-

riales, aspectos de investigación clínica y el desarrollo tecnológico, 

particularmente en lo que se relaciona a instrumentación. 
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En diversos anexos le envío la información recolectada mes a mes, así como 

el análisis por ejemplar cn los diversos aspectos considerados, esperando 

que dicha información la encuentre completa. 

En general, se puede afirmar que en lo que respecta a la elaboración de re 

portajes en Gaceta-UNAM, el Subsistema de Investigación Científica es una 

- si no la más importante - de las principales fuentes de información. 

Atentamente. 
"POR MI RAZA RABLARA EL ESPIRITO" 
Cd. Universitaria, D.F. a 14 de mayo de 1986. 
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El Caro Académica de la VNAM 14116 al meter Carptio. 

••• 
511/111ilit, CMItt:d CI prcndn oacinnal de JlittICIIIIN .d grupo do 
ricntit 

universidad 

Aconteceres 

E1. CORO ACADEM1• 
CO de le UNAM efectuó el 
pasado jueves 10 una visita 
de cortesia tal rector Jorge 
Carpiro a (in de desearle 
felicidades durante estas 
fechas, Integrado por 31 
elementos, todos estudian-
tes universitarios de &silo-
tos facultades y escuelas, el 
coro interpretó, por más de 
treinta minutos, canciones 
y villancicos navideños de 
distintas partes del mundo. 
El Rector pudo escuchar O 
du Fráliche y Da droben 
vom berge, ambos alesna-
nes, así como el Niño lindo, 
un villancico venezolano, 
al que siguieron otros de 
España, Argentina, Chile y 
México. 

Luego del intercambio 
de felicitaciones, el doctor 
Carpir° dijo a los directo-
res del Coro, Javier Saldi• 
var Osorio y Guadalupe 
Campos, que debido a la 
calidad con que el grupo 
Interpreta este tipo de 'no-
s'ea en el transcurso do los 
próximos días se realizará 
un programa, tanto en la 
televisión como la radio 
universitarias, en los que el 
Coro ¡nuestro su trabajo. 

Los días 18, 19 y 20 pró-
ximos estrenarán en Méxi• 
co la conocida Cantata de 
Navidad de ilonegger. 

EL Orl'ALMOLOGO 
maestro en ciencias médi. 
cas Francisco Javier Cárde-
nas Velizquez fue designa-
do Premio [ola e Igo Flis• 
ser 1087, creado para fu-
mentar la investigación en 
parasitología. El galardón 
se le otorgó al especialista 
por su tesis Cisticercosis 
int raocular, que efectuó en 
el Instituto de investiga-
ciones Blomédicas y el llos. 

ITIMCFP••  

pita) de la Asociación Me-
xicana para Evitar la Ce. 
gorra en México. Con su 
trabajo, Cárdena Veláz-
quez demostró, por medio 
de un modelo experimental 
que presentó para el ato-
dio de la enfermedad, que 
el ojo es un sitio con limita-
ción inmunológica. Atinas-
mo, estableció que la 
de 	cisticercosis in trao• 
colar se da con Inayor 
frecuencia entre poblado. 
nes de 10 a 20 años;de los 
cuales un 80 ¡sor ciento 
queda con menos de un dé. 
olmo de visión, rango con-
siderado de ceguera para 
fines legales. 

El il DE DICIEMBRE, 
un grupo de investigadores 
del Instituto de Biología, 
cuyo trabajo mereció men-
ción honorífica del jurado 
del Prendo Nacional de 
Alimentos, recibió la me-
dalla de bronce correspon-
diente de manos sid doctor 
José Sueldan, coordina-
dor de la Investigación 
Científica. El trabaja, titu-
lado Estudio de la lielmin• 
tof auno del pescado blanco 
Chirostonia estor en el La-
go de Numero, Michos-
can, cuyos autores son los 
biólogos David 0501i0 Sa• 
rabia, Cerardo Pérez Pon  

'lucimientos al personal ad. 
ininistrativo que durante el 
presente año cumplió 5, 
15, 20, 30 y 40 sinos de ser-
vicio. 

En breve acto efectuado 
en el auditorio principal 
del plantel, la licenciada 
Graciela Arroyo de Corde-
ro, directora dele ENE() y 
el licenciado Luis Raúl 
Convilez Pérez, director 
general da Personal, entre-
gama las distinciones a 
zicte trabajadórcs a quienes 
destacaron por su tarea 
que "revitaliza y alcanza 
importantes niveles de 
M 	

111› 
Menda en logro de is1 
fines sustantivos para los 
que fue creada la escuela: 
la docencia, la investiga. 
eión y la extensión de la 
cultura". 

Los trabajadores recono-
Mos por cinco años de la-
bores fueron: Raymundo 
Martínez, Robes» Molina 
y Gloria fiamirez; por 15 
años de servicio: Alejandro 
Bracamontes; por 20 años 
se distinguió a Carlos Pé-
rez; en tanto que pot 30 
años, al señor Jesús Ponto-
ja, y por 40 años de anti-
güedad a la señora Ana 
Maria de los Reyes. Tam-
bién se entregaron testsrw 
naos escritos a otros cliP, 
trabajadoras de servir:101 
generales. • 

ce de León y Guillermo 
Salgado Maldonado, fue 
seleccionado por su tele-
vencía, dentro de la cate-
gneis Aspectos de frontera 
en biología animal. El pro-
:ido fue entregado el 10 de 
octubre, Dia Mundial de la 
Alimentación por el Presi-
dente de la República, a 10 
trabajos en 7 categorías. 
En dicha ocasión, este 
equipo de trabajo, uno de 
los dos de la UNAM que 
fueron galardonados. no 
pudo asistir a la ceremo-
nia. 

LA ESCUELA NA • 
C1ONAL de Enfermería y 
Obstetricia (ENEO) cutre. 
gú el viernes pasado reco• 
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universidad 

Ctiete re Unger. Sin un adecuado estado be salud tísica y mental del es-
tudiante no or pude hablar de merienda eesdéestrii. 

Aconteceres 

MAÑANA MARTES SE 
Iniciara lit neo:tido sobre 
salud universitaria en la 
que expertos de la UNAM y 
de diversos centros de edil• 
cación superior e instilo 
clones educativas y de se 
lud intercambiarán cape-
riendas que permitan co• 
nacer la situación actual de 
los estudiantes y propio,  
donar modelos para mejo-
rarla. 

El doctor Jorge Guevara 

foro 

Langlet, subdirector médi-
co de la Dirección Ceneral 
de Servicios Médicos (DC. 
SMI, al dar a conocer la 
realización del evento, 
afirmó que no se puede 
hablar de excelencia rica•  

démica si no prevalece un 
adecuado estado de salud 
mental y física en el sector 
estudiantil. 

Dijo que los problemas 
más frecuentes de los uni• 
versitarios son las infm.  

dones respiratorias y. gie• 
trointestinalm di/ Como la 

caries. Develé que en 

rientes investigaciones W 

detecto un uno por ciento 
del alcoholismo y itit por-
centaje menor en consumo 
de drogas, principalmente 
la marihuana. 

El funcionan✓ de la IX:. 
Sht agregó que lis estrate-
gia utilizada pera entren• 
lar el problema ha sido la 
implantación de progre• 

mas de educacidn median. 
te los cuales se busca (ovo• 
lucrar a los estudiantes en 
el cuidado de SU salud y 

Opiniones de un científico social sobre 
la divulgación de la ciencia 
Con respecto al suplemento del 34 
aniversario del nacimiento de CA. 
CEM UNA" denominado Divulgo. 
ción de la Ciencia, 

El Interés de estos lineas se centro 
en refalar algunos elementos que 
permean el problema de lo divulgo. 
clan de lo ciencia que o ml juicio no 
se deben soslayar dado lo importen• 
da social del asunto. Es obvio que el 
enunciado que nos ocupo pone érdo• 
sis en difundir el trabajo de lo cien• 
cia y, sin embargo, ésto no aparece 
definido explícitamente en el docu. 
mento de cuarenta y ocho cuartillas. 
lo cual me parece grave no sólo por 
lo necesario que ello resulto, sino 
porque se presto o confusiones en el 
lector universitario, que es a quien 
va dirigido (lo cual yo implica un cie• 
rre en términos do dilución); ello 
implica que se do por supuesto que 
toda la comunidad, primero, sobe lo 
que os la ciencia y. segundo, que 
eso concepto es universal 

También resulta importante que 
el dos-untar:lo supone que quien ha• 
co ciencia salo son los investigado• 
res de las llamadas "ciencias esos« 
tos", porque parece ser que. balón• 
dote en lo división (más administra,  
tino que ocadémicai entre fa Coordi. 

Mrd 

nación de la lnYesfigación Científico 
y la Coordinación de Humanidades. 
ésta no se dedico o fo lobar de lo 
ciencia, en este caso o lo ciencia so• 
crol, lo que o su ves controdirio lo 
existencia de, por ejemplo. lo Facul• 
tad de Ciencias Politices y Sociales 
(ubicada en el brea de las humeo,• 
dodes), o quo quienes ahí estudio. 
mos, nado fonema' que ver con lo 
ciencia. Todo ello es digno de deba• 
te y puntualisaciones más precisos 
por porte de quienes Impulsan yo un 
diálogo entre cientilicos y periodis. 
las. Porque un diálogo a espaldas 
de las ciencias sociales que propug. 
no por divulgar (hacer del vulgo) lo 
ciencia, implico conscientemente o 
no. uno elitisación.apropiación que 
en principio está en contradicción 
con lo ideo de di.vul.gor y puede 
además caer en el riesgo de un 
pragmatismo decisional sobre una 
problemático que tiene que ver no 
sólo con lo comunidad universitario. 
sino con lo sociedad en su conjunto. 

Sin el ánimo do restarle mérito al 
esfuerce de quienes hoy se han fni• 
ciado yo en lo loable toreo de d'out. 
gor lo ciencia, resulto de utilidad 
presentar algunos acotaciones al 
respecto, porque el problema de lo  

ciencia y su divulgooón se de-

sarrolla en un contexto más gene• 
rol: la sociedad. 

Primero! El Interés per incorporar 
o la cultura nacional lo ciencia, re- 
quiere de una actualiredon de lo 

que se entiende por la p-imera para 

ver si es factible dicha incorporo. 
rió'', Paro ello suglertsodemds,or- 
gumentar los posibles beneficios 
que lo riendo aportara a la so- 
ciedad si aquello fuvie'o más res• 
poldo financiero, cco,o parece 
opuntaruno de los objetNos dala di. 
vulgaclón, lo que adr,ós Implico 
elevar el nivel de la disc.:11án al pla• 
no de lo tendencia de lo política eco 

nómico en lo OdfninilkOrlOrl por ve 
nir, la que parece ser de :onfinuidoe 
con fo presente (Si en ego nado te 

nemas que ver los clero 'icor tacto 
les, no vemos quién Niko tenerlo' 

Segundo: Con respecto a la nace 

Orlad que ven los "c,e-tif iras" er 

"gastar más en ciencia' me paree, 
que estó mol planteado a en entre 

n.o realls fomento MUMW. el hechi• 
de que poternalistameme el Estado 
vía Gobierno asienta o 1.1 llamadas 
de gastar más en este renglón Lo 
que se debe hacer. pe•samos, es 
elaborar proyectos ime.disciplino 
rios quo fundamenten i: necesidad 
de incrementar el gaste en lo Ve,• 
cío por los innegables ?monees s.' 
beneficios sociales que --aedo con ,  

sigo impulsar el desarropo clontilw 
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SI como se menciona en el docu-
mento, el comúnmente llamado 
"clonlífico" (natural) no es aquel ser 
raro que en "sus aposentos tramo co• 
sas diabólicas", el clentilico social 
tampoco es un ente del que se debe 
huir sólo porque piensa. 

Maestro Carlos E. Matsd Narró«. 
Declarante en Sociología, UNAM. 
Secarlo del CONACyT. Télefono 

537.77.1 I 

Coordinación de Difusión Cultural/ 
Dirección General de Extensión 
Académico 

Recomendaciones metodológicoe 
para la elaboración de trabajos de 
titulación profesional, profesor Gus• 
tova de lo Vega Shioto, 4, 6 y II de 
octubre, 13:00 a 10:00 h. Casa de Cul. 
tura de la Secretario de Haciendo y 
Crédito Público, Guatemala 0, Cen• 
tro. 
Desde lo revolución hasta casi el 
cardenismo, maestro Arturo Trelo 
VIlialuerie, 5, 12, 19 y 26 de octubre, 
19:00 a 21:00 h, Casa Universitario 
del Libro, Orizaba y Puebla, colonia 
Roma. 
Periodismo Infantil, profesor %afilo 
Huerto Moreno, 0, 15, 22 y 26 de 
octubre, 13:00 o 15:00 lu, Coso del 
Lago, Bosque do Chapultepec. 

GACETA 
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proponer modelos (pie per• 
mitan mejorar lit situación 
actual. 

LA PRACTICA DEI. 
SUA EN la Escuela Nado. 
nal de Enfermeria y Obste. 
lacia y en la Facultad de 
Ciencias Politicas y Soda. 
les, y las propuestas para Mi 
perfección y consolidación, 
fueron analizadas durante 
el Tercer Encuentro del 
Sistema de Universidad 
Abierta de la UNAN!, cele-
brado los días 12, 13 y 1.1 
de septiembre. 

Las licenciadas Laura 
Morán y Ana Laura Peche- 

co hablaron del desarrollo 
del sistema en la Escuela 
Nacional de Enfermería y 
Obstetricia. Dijeron que el 
SUA, que funciona desde 
han' 13 años en esa escue-
la, tiene la función esencial 
de la extensión académica 
y el sentido de buscar 
nuevas formas para que el 
alumno se apropie del pro. 
ceso de aprendizaje. Entre 
ellas mencionaron las si• 
guientcs: favorecer, esti• 
millar e conducir al estu• 
(liante bada el proceso de 
investigación como una 
forma de conocer la reall• 
dad, asi canto desarrollar 

actitudes para 0111 el grupo 
al que pertenece, a fin de 
que a la larga pueda tener 
mayor solidez contó grc• 

mils:Or su parte, la licencia-
da Olivia Roldán Aragón 
se refirió a la práctica del 
SUA en la Facultad de 

s  Ciencias Politices y Socia• 
les. Sostuvo que éste atien• 
de a una importante de. 
manda de estudiantes v, a 
pesar de las dificullides 
que ha enfrentado, la cupe. 
rienda de doce años pernil. 
te evaluar la situación para 
reorientar y mejorar el sis- 
tema. 	 O 

un ave ri Ida ti 

formar en él la idea de que 
es* el principal respimsable 
de su bienestar lisie,, 
mental. 

Durante la reunión, spu 
concluirá el viernes 7 de 
octubre, se hablará acerca 
del estudio del marco legal 
en que se da la atención de 
la salud del estudiante. la 
repercusión del proceso sa• 
lud.enfermedad en el de 
enseñanza.aprendizaje: 
revisarán los programas (le 
atención vigentes y. con 
báse en ello, se determina. 
can las perspectivas de sa• 
lud del ahormado para 
el futuro, y finalmente 

del país, los cuales deben hacerse 
llegar o los Cdmoros Legislativas co. 
mo propuestas de iniciativas de ley 
en ese rubro y no esperar que la od• 
mlnistración central los dicte desde 
arriba. 

Tercero: Paro lograr lo anterior se 
puedo partir del programo paro el 
desarrollo de lo ciencia propuesto 
por el doctor Ruy Pérez ramoyo, el 
cual Implica de hecho lo necesidad 
de actuar InierdiscIplinariamente 
cuando empieza por mencionar los 
tres funciones principales que lo 
ciencia mexicana debe realizar: ele. 
var el nivel general de comprensión 
del mundo en que vivimos: generoll. 
zar el valor superior del conocimien• 
lo objetivo, y combatir el colonialis-
mo Intelectual vio una ciencia local, 
porque estos planteamientos no puo • 
den ser toreo únicamente de dental. 
cos naturales y periodistas. 

Finalmente, me parece que, aun. 
quo muy coherente el programa de 
cinco puntos propuesto por el doc. 
tor Pérez lamoyo, que precisamen• 
te postula la objetividad del cancel 
miento como argumento central en 
pro de la ciencia, pensamos que 
dicho programa debe pasar por lo 
que en ciencias sociales llamamos 
"lo problemotización de los enun• 
dados", poro no caer en roduccio• 
cismas a priora ticos, lo que implico 
--muy en lo general— identificar 
los distintos niveles de realidad con 

3 de octubre de 1988  

los quo llenen relación los cancep. 
los quo (en representación de la 
realidad) se enuncian on dicho 
programa. De lo contrario, se puede 
caer en el error de partir del supues-
lo de que lo ciencia os lo panacea 
quo, bien apoyada, resolverá los 
problemas del país —aunque ese no 
seo el interés de dicho programa—. 
Todo ello con el fin de ser más preci• 
sas en el uso del lenguaje, pues 
existe el riesgo, ol no coneeptuall• 
zar la ciencia, de que ésto se pro. 
:ente como una entelequia 'M'eh. 
Ole o supuesto, sobre todo si se 
aspiro o elevar aquello •rs prioridad 
nacional. 

Todo lo anteriormente expuesto 
son algunos de los aspectos que, pa. 
reciéndome relevantes, propongo 
que deben ser discutidos previa-
mente antes de entrar o resolver el 
problema do lo publicitación de lo 
ciencia, sin que por ello los posos 
que yo se han dado en el terreno de 
la divulgación vía lo prensa tengan 
que detenerse .  

Poro terminar deseo manifestar 
quo no estoy por establecer una dis • 
aislan estéril en torno al problema 
de lo divulgación de lo ciencia, sino 
hacer un llamado a quienes estón 
dando posos en este campo o no ce• 
rrorse o dialogar con otros óreos del 
conocimiento científico. pues tal pa. 
rece que las ciencias sociales nado 
aportarían al problema .  
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Paro lo revistan del Contrato Colectivo do Trabajo 

Pláticas entre la UNAM y el 
Sindicato de las AAPAUNAM 

El licenciado Eduardo Andrade Sánchez 

Abogado General de 
la UNAM 

E I theme leal Narro elvabem Id Corrloirin dr Ilerbrin al babe La. 'Mira. 071114 Sioullenh, 
de kr AA 	w4 toa Id retioirin del Colando carrrlirn de revamko. 

dolor Jeep Corrim dio priíree «I nowital• Mande Andlnaie .Saarka, 411/. *borda 
gersnal de Id UNA O. ow *marrid del liareimer Crorkaore 1 dm* '44.4 en te vork« 
loaba» apdverree el liereoriddr Ilmodra florín. Reyemen y el atm-inter. /ame 111.11ff Sr. 

r, n mejorar el nivel económico del 
kupenanal académico e Inct ement a I 
la lormacilin de tecutushumetun que 
evite le servidumbre tecnológica del 
ralo, coincidieron los doctores José 
Narro y Manuel Battitdn, quienes ete 
calecen las comisiones de la Rectoría 
da la UN AM y ale laa Aaociaelona• Au.  

tónornaa del Peroro,' Académico de la 
I tullluclAn (AAPAUNAM)• respectiva. 
mente, al Iniciarse lar pláticas para la 
revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo de los endémicos uniserslia• 
nos. 

(N.a a la nal 20  

É I doctor Jorge Camita, rector de 
la UNAM, dio posesión el I del 

mes en curso al licenciada Eduardo 
Andrade Sine/res corno *botado je. 
natal 11.1 aula Caaa de Eatuditia, 	ora. 

Moción de/ licenciado Cuauhtémoc 
Idpez S'iliaca, durante una memo• 
ni* electuada en bu oficinas del nova 
no piso de lo Torre de Resioria. 

fhaa a I. 04 IN 

:COMUNIDAD UNIVEISITARI •Á 

1, 

.3 	cerllegar GGremen e sus.ammones . 

	

. 	' 
r 	9r:1111e..011Pizo. 

Discurso dltormide posesión 
'.c.dritoIlecter 'de la Universidad 
Nacional Autónomo de México 
2 de enero de 1985. 
, 	 • 

;J'El n virtud de que la Gaceta UNAN, órgano oficial 
de está Institución, debe ser el medio de comuni-

. eirción.41.1os universitarios, la 11ectoifa de la UNAM 
"convoca 	COmunidad 'Universitaria a exponer sus 

opiniones, sugerencias y proposiciones relacionadas 
con cuestiones propias de la Institución, a través de 
las páginas de este medio Informativo. 

Se dará cabida a todos lostextosnue se refieran a 
tenias relaeldnados con la Universidad Incluyendo • 
los que ((Simulen Critleas•censtructlyas inspiradas en.  
un afán' de suneraCión y Perféeclonarniento:.  

textos enviados aparecerán en la sección 
ro Un ive rsitado y su publicación ,se real Liar de ' 
acuprdo.,al .ordew.de recepción Los textos deberán. 
ajustarse a las normas éticas básicas que' deben regir 
la convivencia entre los universitarios, 

,Con el objeto de dar cabida al mayor número de 
expresiones se recomienda que los textos no excedan 
de dos cuartillas escritas a máquina, a doble espacio; 
se deben entregar o enviar a "Foro Universítário" de 
Gaceta UNAM, piso 11 de la Torre de Rectoría, 

Atentamente 

"P011 MI BAZA 11A131.A11A 	ESPIIIITU" 

a: 	.CeeeM,U,NÁM se' abrirá un foro 
iide:Wón41.Prii iinivei/itários puedan 
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14payppoopai:y.nu, 
sleetalatlelladta:. 

La armonía y concirencia deben ser considerados 
como elementos básicos para una adecuada 

administración y aprovechamiento de kv recursos humanos 

Al tener la Universidad Nacional 
Astrónoma de México una muy varia-
da padilla. de adminioncien ale re-
curran humanos. tomillo la netellilail 
de Ielet.C111113/ al eleIlle11100100(1, pa-
ra que forme parte de la directivan ale 
la infama. En etnetablanperiencia lo. 
grada orlas actividades de la adaninla 
tontón de manual ha demostrado 
nuera ausencia de una armonio, la ca-
rencia drama otrivivetscia y la enlaten,  
da de 1101 0.1C0111eael110 1101 .11.10:11-
f as, han orillado a una dessinevitteión 
entre jefes e vastralternue los prinverns 
porque olvidan el rancie, Inundan,  
que deben tener en las relaciones labii• 
rale. con los segiiiidin, egos porque 
ten vol, temor 	 al 	i• 
men,. 

Digo con temor inhandado ponina-
la wedltptn.lcIfin evilteollotla, colindo 
el ~liso no logia. por su no identi• 
I trachin. una amnesia y croas hunda 

Editen dependencias nal% emito:las 
que te encuentren dirigidas por ele. 
manir» 1111 negativas que sólo emulo. 
ven a actitoaln contraria, a los (hiel 
universitarios, ad. legiones Habana 
de departamental encabezado por 
mamas que erren saberlo todo y no 

admirare elnititiliran len Wurinn de 

ctren pata saludar a sus suprimes, y 
laro, romo jefes, hacen lar que 11.1/111 

1311111000 (lata Oilleat la lerda - 
der. 11110031.1alloverwitx co la ron. 
'n'ación de 110, (la" de la Institución. 

En oradora ar designe a loa jefa 
inmoral no por su n'arrienda y su 
capacidad, sino por datos teóricos y 
no prininn, fracasando ad los oblea. 
asas ate las áreas nuresiamdientrs, 
cuando éstas no se encuentran oroya,  
<las e solleoblas por elementosquedn• 
rbvendienirownte eld direnisu o tel. 
1111011AV de anea, apoyen el desarrollo 
de las lontnana ennainendadas. 

1, (alto de callerieneia la hopiicita  
▪ 1111111.1111111.1ituiento da. la coordina ,  
▪ orada el respontable del ama 
u 	 llevar a Cala, la ro• 
n'afinación. logias, n que al alta no 
nishsc aa va dando la donampost -
ción de in labora, encomendada del 
Área especifica. entrelazadas éstas 0111 

Una perdida de armonio y la nuevo]• 
tracia ontrial, resultando el din• 
slaudiona tan negalteo y aloordo en el 
gra bíter .111111111114/10. 1,in estoy de 
,coesdn en el principio& aglutinar J• 
ción qur ,,atienen alguno,  adrul• 

ollitarbors de recursos humanos qm. 
senala: "11 trabajo se delega y la 
ronottaabilidaal se comparre", pero 
interpretando a la manera Ideal sig. 
niticai "l'o le dale trabajo y al lo ha. 
en", "Arreglé/Mis torno puedas". Es. 
In ramita el ab surdo& todoslos abatse 
dan y derntredra el temor para azor& 
atar e la menda de conocimientos 
11111 para llevar a cabo 14 dmarmlio 

las labores austantivas en el área 
de la atitninldraetón de los teC1111115 
humanos. 

(10W lin tea el Club, que hace see-
etla tilliaciAo, quita ta que se oren. 
1111011 110 1lelle ratón de ser, pero mol 
vaIlle, y es lasIiintito que edita 1111 
nuestra limitasen/ti. l'ara evitarlo es 
11111,1tia la Iaanunrnichin tle uu 
11111.011ile teten:11in f undententacto esa 
en el amiguismo. atollen &mullir que 
multe en bien atel desarrollo arnióni. 
111 da, la, telaeltIllea humanal en lo 
UNANt. 	 ■ 

Atentamente 

Lie Antonio Era 
AbogadoAdserito ala Sobdirecrión 

ale :lel/nones L'hondea de la 
1/itaeción Cimeral de Peritas! 

Foro Unlvorillorlo 

Protesta por las dificultades para entr ar a un plantel de la EN/' 

1)15111. hace tie111111/ (111010, que re. 
basa ya In limites de lo tolerante). la 
actual administración de 110,1101 11 
ell<111. el Plantel No. 7, "Era-quid A 
Chavea" (La Viga), decidió cerrar a 
su arbitrio, la'  puerta principal, que 
tiene areno a la calle de Zoquipa, 
condielisnando la entrada a los ate. 
tilinte, y poniendo eurtapisaa a no. 
cetina loa trabajadores. 

Los motivo, nunca los «pusieron, 
pero POI algunos antecedentes y cier-
ra, vertlunti que simulan, laminen 
que asan entre otros los siguientes, in 
que, como se albetilti, carecen de 
fuerza y son Canilla 111.19111/lel 

I. E11111/ la entrada a penuria ajenas 
a la escuela, las que, blinde tico. 
mente, Milan llegar por otra cosa 
diatInt a que la realización de lasa fi. 
nes univeriltarlos. 

2, r.vItar le entrada eaperifícomente 
a la "porros". 

3. Prevenir la introducción sic drogas 
y otros. 

4, l'roh,bir la entrada e canturrian* 
Indeseables, a juicio de le Direc• 

` alón atraillar. 

Para ello, ae ha apostado aun ern• 
pkado que demanda las credenciales 
estudiantiles y, aunque las 'rotar, a la 
(echa, parecen haber variado un po. 
co, el propósito aparente es Impedir el 
paro a quien nese' alumno Inscrita. A 
nosotros, trabajadora, cuando no se 
nos envio pa le otra puerta, la de fa 
Callada de la Viga, rea para entrar o 
para salir, al ae toman actitudes de lb. 
rail:ación gendarmerlies y se nos pto. 

L

Ya una vez, en 1972, los propios ea. 
iudiantet adoptaron una conducta ah 
adiar, pera como autodefensa espites. 
bit ante la "porros" a quimil final. 
mente ezpubaron, levantando actas 

• 	no solo en el Plantel tino ante la`„rnis. 
me delegación de Hiela; peíri > en el,  
eme que ,  illatemot, 

fi nlenS'imutribtou en un plantaloqh,- 
,Illnallarlaporau gratuidad, noirólorei,

'  aillgáTkreficnoes:919Mojkarigtilde, s 

la íiba%lial,.49::91. 

•: 

aria 

atu  

10  
nderfei 

ato esporádicos oyeillea eta las anta.) 
ta simpin visitantes ocasionales 

J Circula la 1.11.11011, y han datos 
quita confirman, de Tic inicialmente 
se trató de impedir el paso a una aso 
elación de alumnos, hoy ex.alionme., 
que en un momento dado denuncia -
ron eterna irregularidades, o lo ¡pie 
asi in pareció, ale la anterior y de la 
actual administración, en un acto 
plausible ale autocrítica interna tau'. 
verinetla que 1610 110 131111111111e1 
suelen ejercer y que alvina el satine ree. 
tor,don Jorge Cal inan,f °mentará en 
toda la comunidad unlveraitaria, ile. 
ro esa in que nate, resulta pm lar me. 
nos arbitrario, al no drup4liell y abun• 
su, que se impida entrar al plantel a 
aleen ea-alumno que, por lo demás, 
t'atuviere inscrito en la UNAAI y que 
sigue ¡fenilo alumnas de ella, por lo 
que tiene todo el derecho de transitar 
por alfa/14/11S oasis-e:titulo, des que ae 
le vigile como a un delincuente. 

e. SI se tratara de evitar mítines y 
otros actos estimados como políticos, 
que es otro de los 	que circulan 
para cerrar las pisarlas y evitar incita. 
duna ajenas, es consabido que los 
alumnos los celebran a pegar de las 
proldbiciones y gin necesIdad tiesa. 
res cataba, Aclaramos que  cintas 
autotidada llaman 'acta polltleor y 
los reprimen, por ejemplo, a un ciclo 
de conferencias sobre Carlos Mata en 
el centenario de su muerte o a las de. 

•  

leinelas del abuso ale autoridad, del 
neputionis, del tumpailiaigo y 1111.. 
Pero ti, además, tuno es del dominio 
¡oblato, lel Illovi.t1 41110111/adel 0111• 
veitilatias, bicho malo a 101 10131/111, 
11.311/111 actos alta Indulta 110 
mente 1311111111113fla 111110 de 1111 cr 
cuelaa, difieilinente se podrá convess• 
ter a (a paventsval que el plantel n can 
clavotao en el que esti prohibida la 
politica, pues Ira habido ejemplos de 
toda índole, desde sugerir a eatudian. 
tea y empleados la afiliación al partido 
oficial, basta la inututo abierta en 
consta Id gobierno. que &Oben las 
contarlo Para 11011e1 1410 dos ejem,-
(aloa tela:sanies e iriebatibin, tenier• 
alee d clignivinvo raso de don Javier 
111301 Sletta, tan actos de reproche al 
régimen de Pita Ordat, dentro y 
fuera de la UNAht u el ale Guillermo 
Soberón Acevedo, hoy flantottle 
Secretario de Estado, felicitando al 

llevando 
en turnar per ata clarión y 

llevando una rauda de n'atascan, ca• 
t lidiantes y f undunarius de fa Casa de 
Estudios. Las fotograbas de la época 
110 mienten. 

1. Evitar que se (Miela ^porros"  ea 
simplemente un ando u una mentira • 
flagrante, pues los "Naos" entran sin 
permiso, o cuba pentalso disimulado. 
En el caso actual hay tainblén • ver. 
dones muy difundidas que hacen fa• 
esa pública en el sentido de que un 
empleado de la Dirección auxiliar con 
el que se pasean os de quien reciben 

•- • 

.,, 
ordenes. G0111110 10( le reqvaleral da.7, 
rettlül el nombre. 	...,,;.11‘ri 

6. Loa "porros" Introducen al,  pila 
lel drogar, y todo lo que deseen,' o ¡ve; 
sor de la vigilancia que, por rierto,,i,  
,1111.1  (1101 Ide1111101 a 1111 prefeelosjd 
tibia para (l'atto a (os titarateul .qou' 
pata cuidar del orden.' Supottemoth, 
que tito nula hacen 111011111t001113;' 11:5' 
110131111[111131110 un mandato de la Di.112; 
recelan auxiliar. Se debe • saber 'que'  ;ta 
orando lan"porros"aucumben antela yr," 
drogadicción se lea lo Inmadade cial%:.-9 
van opiata:in y son la que vait'i'd«fl 
a loa sepan» y a la Ciroci, con el fin no d. 
contestaba de mostrar «pie sc obra .en /  
contra de la 111illelielItII ellIleW111.: . 
la llar ejemplos conocidos....,. 

7. Sabernos que unos inuelnultoZ4 
quin" desconcertados por set proptg;',  
juventud, dirigieron a usted un ocriteb 
aplaudiendo la determinación ale la,, 
Darwin' amainar de cerrar la puerta,: 
prinelpal y.  de Impedir la entrada:111", 
quien no fuera alumno con erniencial.!r 
vigente. atta ¿Sima per (enceran, ie.,.7, 
aún escrito que hicieron eircular,noie

.,
9t 

sabe eran qué medios monómicos,Puery 
un volante cuesta, al ConsejoTécnico":: 
y al Consejo Interno del plantel:Pero', ' 
al el caso, y • muchos corista, que al:-,  
gana de ellos, ya también egresados 1. 
por tanto malumnin, olvidándose de' , 
que el tiempo pasa sin remedio, conti:u - 
odas chitando la escarola 1110 Clatlan,': 
cid vigente, ontradiciendo ad su pa• 
skión anterior y nidificando sin la. 
(serio avis aplanar». ' 	lq.": 

. . 
, ' 	tram ii a pág. 271' 

ttd;fttrj.1°Ida  
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y horas hlóilei. 'a  9r, 
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i. 

Ilceas, cursos... 
(1/k... de a• pdg. 11 

"1,1dVC10 .  C011 ferenclo 

• Mundiol .  sobeo lo Pah. 

Económico del Sistema 

• Mundial 

ladre Universidad de lutona. LUA. 
Led.' del 70 el 30 de modo, 

tlPunto geogrbleco de 'esto con. 
I • lerendo ahorca, ademas de los is. 

las., del Caribe y Centroamérica. 
Medro y lo' tollo norte de Sud• 
mabita: y el lema central es el 
electo do lo crisis cultural, politica 
y económico en el desarrollo de lo 
econarnia mundial. 	• 	, 

las ponencias deben versar so. 
;bre coloniallimo y neritolonialis• 
aro: lo resistencia sedal y cultural 

tia lo influencio de lo ciudod, pa • 
Dones de desarrollo y suba., 
..rollo; conflictos geopolimos emes 
distintas breas.. 
Mayor Inlormocian, eichord Toldo. 
grito, Departamento de bariologiu. 
Universidad de Talarle. Nuevo ore 
leann. Lo. 101111, LIJA 13.041865 50- 1  
20. rucho limite, e la brevedad pes. 
albis. 

Entrena de documentos.  Sube', 
remiende lleco, de la Dirembro 
General de Asuntos Culturales 
de la Secretario de Relaciones 
telerlorea, Tiolelolco. Dr, 

Mayores inlorrnes: ,Dire«ión 
General de Intercambio Acodbroi• 
co, Deparlomento de Publicado. 
nes, atención de la sellaran Evn 
Vargas Banco, edilicio de lo Uni • 
dad de l'enredo, 70. piso, Ciudad 
Universitario. 

alei la.  lievelealdn.  idees:tiro y 
r:cli¡lcidleclin'de le lumia de beberlo. 
rporAgivstin Rodrigues'  

Allirioles 73. lenco nostorialisedo y 
'desarrollo económica Manante. por 
'Juno José noches, 

l'Ill*rintes 70.  Sob•renia alimentarlo, 
jirtir.*Miguel Ponerlo. 

1  . 	• 	• 
Itrittiliii.'&111'r¿Orémi y problemas 
11111 bilis S Oled. por endino Cansó. 

• 
• - 

,E.Mlékílii 13,  Picoreta. de la S !dem 
C.isil,Voi Carmen Saladero°, 

Miércoles 70.  Politica molegice. per 
Volando Velblauer. 

'Miércoles 77i Sederos eternos y 
productividad, por Vidor Manuel Mon 
ñor. 

La roo donación académica de este 
tercer cic lo estará a cargo del Canino 
de Invesligurones en Administración 
Público de lo 

llorada: IR 00 o 70 00 tr. 

Justo Siriritt NO. lb. 3ei. polio. 
ler. piso. 

!ovar. la DilOsaiálb General do 1.• 
revesino Académico y lo recubrid de 
Ciencias 1[1111a4111 y Sociales .  

(lea& ciclo)'' 

nuevas estrategias gubernamentales 
y administrativas 1982.19 

Protesta por las dificultades... 
(Vitne de Lo ¡nig Al 

N. Hay verdaderos peligros a los que 
se es 1/4111.11milenes 110 son estudiantes, 
pera tienen ¡mentad ¡ alguna sda• 
elles roo la escuela, si continúa la me. 
elida que'comentemos, En efecto, en 
un COSO IC111011114 al 110111111. 1111/41111/1 
de un joven investigador del Instituir, 
de Astro( bici de la UNAS? que estuvo 

puntude set golpeado pm un emplea 
do del estdciondiniento, al impedid.. 
el peto olor SU 01141111/ y $111111111111r1111• 

, rie, eres mulo, según confesó al colon. 
ces su:rehuir, adjunto de 1111 trove 
piel turno, que se trataba de un jipi. 
Abura bien, Independientemente de 
que ser jipi no Implica ser delinee.. 
te, el lissestIgirdor en cuestión Iba a 
dictar una conferencia Invitado ¡sor el 
Colegio de Geografía erre? plantel y la 
coordinadora pede cusroburar toque 
decimin. 

D. Por otra paste, mude que las 
er'edenciales no se piden durante iodo 
el dio y se harem inultiples excepciones 

• a quienes no las caigan, lo cual liare 
Indica* y absurda la andlida. Ere,  
cuentemente se piden de las sitie a las 
dote de la mañana y o partir de esa 
hora ya nadie ptiede entrar, allf1111111 
tuviera la Idea muy legitima dr tomer 

' una sola clase, de dote a 11114, por 
ejemplo. 

10. Cuando la puerta ;olor:Mal está 
cerrada a nadie se le concede el paso y 
11 bien es dedo que se encuentra 
siempre abierta la del edades:tullen. 
tu en la Calzada del* Viga, ald se dice 
de manera muy visible y con letras de 
molde que "Se prohibe la entrada u los 
alumnos". Ahora 1114111 esto tiene una 
eapliración justa, ¡Ion los maestros se 
quejaban de que les layaban sus 111110• 
móviles; lo que itu Id llene es que se 
Impida la entrada de un lado porque 
la puerta cota cerrada y se haga lo mis• 
aro en el otro mediante un letrero. Es 
éste un golimalias digno de liana. 

• - II. Adenia de los estudiantes, los 
directamente perjudicados motos, ti. 
nalrnenle, •  los debeladores, Y todo 

, por una medida que hoy isor hoy no 
llene rozón de ser. Algunos tenernos 
que salir del plantel por motivos de 
trabajo y para hacerlo debemm usas 
la puedo trasera, de cera, muy distan. 
le. IJJ mismo nos sucede al llegar, 
pues el camión nos deja relea de la 
calle de ZoquIpm, pero es necesario ea. 
minar hasta la puerta de La Viga, lo 
cual liare que a s'eces lleguemos tarde 

s.  usted sato que liada los «Mudos de 
tete rdu se nos descuentan del salarlo, 
Ademés, caminar tal tramo, verdade• 
temente largo, y hacerlo por una me-
dida disparatada, perjudica a quienes 
estuvieran enfermos aislo, trabajado. 

' res de mayor edad, SI quien tilo la ar• 
den en mustien: 1111. 14111 roe parar lo 
que pasarnos modos de ansiosa roan 
juvirdctla lo roe aqui decirnos, 

Quita les pr ecoces 1/1.111.11111 y ele. 
mentales los contenidos de ele rscrb 
111. 'tal V41101011, )rail 11111111e hall, 
deslio pequeñas unas y lo col idianel• 
dad, 01211110 es negativo y persistente, 
no salo fastidia sino que destruye. 

Nosotros 111111141111110S entender los 
motivos que muesca a las autoridades 
para que tomen éstas y orne: clases de 
acciones, ricos en el culo sólo oilverti• 
non lo osmio, e 11111111 lilla resultan. 
Si se quiere m'Osa algo que ellos cal?. 
111411 C01110 domar adable o perverso y 
se trolera, I  su supuesto, de s'oroya 
prohibición 11I razonable y licita, .• 
tornes tiemblan que poner en púdica 
su imaginación e implementar prom. 
d'uslero, ni, solo adecuados, sino lea 
gitisnot, 

En asamblea de la delegación del 
n'UNAN' en este Plantel No.7, "Ere. 

'dukl A. Chites ", celebrada el pasa. 
o mes de noviembre, se dispuso que 

se envido a usted un denlo escrito, 
narrándole lo que sucedey luciéndote 
W11 mies:demos resoluble y justa pm 

l'or ello, demandemos a usted 
Se digne hilar sed respetables órdenes 
¡rara que nuestro platel sea como 
cualquier olio, en el que se pueda ene 
Iras y salir Qu'eluda, pero libremen• 
le. y se abran las puedas de par en par 
11/1 	110111 1141114.1, mientras 
baya une situación de emergencia. 
que pes el caso, 411111(1se luce enhielo 
tengo univcrwilariu. La puerta del es. 
lacirmatilieitto para los 'saludadores 
académicos y administrativos y de la 
Zuquilia. Silla r% la principal, paro tsra• 
dos indistintansenie. El ondeo rio se 
11,11111110 versando puertas. Al 411111111• 
rio, esa actitud, Luir caprichosa, la' 
mula el desorden s.  la rebeldía. 

Menlamenle, 

las Delegado% del nono diurno 
del STUNANI en l'upe 

Juan Zapata Nava 
Jesús Ikrintitlet 
Alberto Duatie Untarla. 

or 
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El licenciado Juan Mariano Rulo Noriega 

Secretario Particular del 
Secretario General 

Administrativo 

Sí 
Mara vdn pon Maman Rioll N'oda«. 

l licenciado Juan Marrano linda 
1.-1 Noriega lile designado 1.111110 se-
cretario particular del ingenien José 
Manual Como/len, lec/claltio gro.. 
tal Administrativo. 

El licenciado nula Norlmts cursis la 
lieunciatura en Derecho en la Escuela 
de Derecha de la Universidad 1.. Salle 

tes egresado de la Facultad de Cien• 
eles l'oUlleat y Sociales de la UNAS!. 
en donde obtuvo la kr:Delatara en 
/Madona Inionutionales. 

Ila desmochado diverror carian mi 
esta Cuna de Estudios, orlarlo, obrita 

destacan las de arena jurídico en la 
°hervirlo General del Patrimonio y , 
de jefe del Departamento do Bienes • 
1nrnueldus do la nriona dirriecihn. 

Asimismo, ha desarrollado tina In, • 
tema labor académica, cuino o/dem 
asidero da Derecho Civil IV (Con. 
tratos' en la Ureercla do Derecho dala 
Universidad La Salle, profesor titular 
de Sof:lulo& en el Liceo de Métb. 
Centro de Estudios Luis Victor de 
Illoglle y de testislacidir Educativa 
pericona en lo linar:tildad Inier• 

Crecimiento 
de basureros en Co 

I al personar que gro/anuo riel 
, fletado fiaca hemos viera ruin 

desagrado que a unen remedar metro 
de sartas universitarias importurace, 
tomo (n son el lanlin Ilobiniro, el E.1,  
parlo Ereultarira y la bala de Con. 
ciertos Nezahualerlyoll, por Mentid• 
nao sólo nipona,, la cantidad sir basa. 
ro ne10111410d0 11411110 C/relent/0 ponlo 
finamente. 

liste hecho rs /legra/11dr por dos 
room: /a tolmera n yile la Maro  
Ecológica del Pedregal de Sart Angel. 
que pertenece íntegramente a Ciudad 
Univrreitaria, rad siendo modificada. 
Llore algunos arios media eliandaree 
con Irreurneta del especteltula que 
representaba una ardilla arranciando 
la vereda por la eral corno rl depor• 
lista; hoy es fan) enterrar alguna, 
oda par la senda matos transitad" 
y, en rambla, es necesaria cuidarle de 
/as numerosas rara que han ramada 
por babliat la grandes bailererns ele la 
que podio ser la regido menos rinda. 
minada del Distrito Federal. 

La segunda rasan loa la cual cs des 
agradable la Melena° y crecimiento 
de basurera, ea ylal,  corras de las vete. 
das que hasta hure poro Milizahannu 
paro correr se han vuelto tamango. 
Mese lea porque ratee tal cantidad de 
bailad que imposibilita transcurrir 
por ellas° porque cerca Manieran des. 
echa que hacen dificil la estancia en 
Mollares. 

La salurldn a este problema atarle 
tanto ala mi:nadada como ala nv 
maldad universitario res general! es 
din11/40 pensar que una I/ otra parte 
puedan reardeetlo. Seda ranwnernie. 
Par la tonto, promover tina campaña 
sanitaria tendente o cubrir loa das cio 
pedo fundamentales que lo Integran: 
prrvencidn y curación, A pesar de que 
lo ;Mima debe ser abarcada ya, so 
Hago de llegar a perder varias mine. 
eles animales y e:el:1141(1,y poseer un 
por !le enfermedades Infecciosas, la 
prevencián es. tal ves. la mas Impar. 
tanto, ya que es creman V« a loa olas 
dimite: de Indos lar marras tirar lob 
Mea en cualquier finges. arridn de la 
que participan attillittlente, per des 
gracia, muchos maestros e investiga. 
dores. 

¿Cual seria el bario y derrotero que 
tal comparta lendria7 Es algo que dr• 
be ter canillada, pero rs indudable 
que debe llevarle él r0/10. 1/11 te111/0. 
1101 tal res fin nran Inmediatas. pero 
strdit, con load 11V11/1110/1, 111/10Itild. 
medr111//111W/i/1, 	 ■ 

Dialogo Carlee :lenge< Plas.retela. 
bramador del Grupo de 
Eeplararbio ele la Universidad 
Nor.larini Aun/Mona tic Atertro. 
Procrean General ole ArlIvIelaeles 

Importando 
de crear 

una Facultad de 

Geografía en 

los UNA Al 

D elida el centra!( furpnlnn que 
C11 	lid tenido el contei• 

intento do tu rerilidrid 
hace en...marro alecur rl matra de la 
enrolaran de esta disciplina 410, illf• 
din «le una I 
que no tuviera que depender de otro 
arganhnm superior. ante el oral se 
supediten intereso de gremio o .1011. 
'demente' se limite el eloarrollo del 
proJoionida ¡arriaba de cipayo dio, 
so. 

La dentando constante y rl (Ocre-
menta que os los rilrimos cinco orlas 
ha ¡ondula linalricula de los estudian. 
res que alplrall a corlar la Licracia fu. 
ro ele Grogui& ro el Colegio de ceo• 
atomice de la Facultad <le l'ilion& y 
Legras es incI elemento decisivo que 
apoya ola vicia propuola ante las 
autoridades unicerdiarlar Desde el 
arlo de 1076, o billetito depusimos 
y alumno: de este Colegio se routenzil 
a elohirear1111110C11111e1110 (Me avaloro 
La propuesta para lacerarían de dicha 
Pollad, praeldn que se biza furnia, 
en rl ala de 1030 anexando los 'mies 
rimientos harina que se solicitaban. 
Ante el estaierandento de esa infiel. 
tu/ y en virtud de la apertura que la 
nueva admirilaracien plantea. se de,  
sea hacer del ennocinderila dr la cu• 
mullidor/ indeershollo nuestra pro. 

1/11 argumentos giu uno atol. 
Jan ton: 

Elevado M41110110 ele la 1114010 de 
alumnos y p101thIlilen la carrera.
la cual dalcedia obtener instala. 
rionel adecuada ro la Facultad& 
Ellumfia y Letras. 

2. Necesidad de Infraestructura ball» 
ro para la esorilanaa teórico y 
práctico que fa gragea]) aquiete, • 
como serian talleres y laboratorios. 

3. Correcta ubtracidn de esto 
na dentro niel enasten del mitad. 
Mento de !asciendas y humanIda• 
des. 

l'rolestri (ambla en el 	"Ezequiel 
.4. Cluivez", de la I"NP 

pldodo, flan ¡orle 	aren. rector de la UNAN, quira quepa. 
1. -4 	ice las loni“Itilarloot rierriéralliot Insertan:ente lu critica, le 
abriera una dirrla Iddl/fin res Id Cocrld 	rt "Tora lig screitario". 
A rl lo exproir rl ¡oren rector en so torno Ilr porrada y mi Ae tinta Miar do• • • 
1111d/. ten trifird lidi1011,/11111/d111411 /11111111 111N/ida VII <11r/dOil/C/11111/• 

ddri//,id //raí:MI/1d prngmída. kl1111///1/1o/golia digna de no- .  
avala. 	 • 

1.001,911a1,1,..iif f. 41.1‘1e lo foduguroriiin J¢ /I inhibid y ret,o/i/-
rlinouria ptopliellii (10114% Ir Cielfin Jr14.11ralit las intenciones de la 
&dalia. y dr/OW/0, la dama/tanauc 111.11,0rilani rn lada la (MA.1111110 • 
se pone tul rrniolio 

1:11 elec/O, lin IDlbnjadnro sindicalizados del Plarael ;s'a. 7, "7:se. ., 
unid A. Clideer"(La Vigo), dela locuela ?s'adonis! Preparatoria. rstrena• 
foil el "rofo" con non el«o y birIlfondamentunlo onda ces ronlfd de fas .•• • 
/lie/eh, que enprichniumenu lumen ¡olla entrar al plantel los subid, „• 
ternos de la n'acetre Mana Guadalupe Gomina«, directora general. Peru 
el rasan ocre les prOlellii, ron:Dilo de un acuerdo de ílInni///ea. n011ieco• 
nndJn par /odol 	oincernliniol, pon las autoridades Inferiores der. 
Plantel A',,.7—gestare AritfillanifiliCtepliglianIV—.01.11trarICflrl C01110.:.. 
nido dele califa. e-agotaron. 1111 pudor y sin derecho. lados los ejemplo. 
IR que encontraran del &garra informarles. 

lar grotesco de fila m'alud n 911C lao inindinnlas arrioridades de la 
rtilmroloriil No. 7 imiugordnin o in tel.  urt olefeniono elemental para In. 
s ahilar en cualquier dependencia urrieenitaria. si se imita, tan agnzadn 
fnir(ailra del 	10111,1‘,11.1111` liaren elooparecer la Gorrina. 	■ 	• 

• 
Atentamente. 

lag, ball Zapata Nava. 
Profesor del Plantel No. 7. 

"Escurrid A. Mica" (La Viga). 

4 Necesidad de preparar a un mayor 
número de prolesionidas ante la 
solicitud (mulata,. que los unieras 
hndtnnrn del pais plantean ron la 
escarian y eatesedielariiin ele elepens 
deudas oficiales ligadas ala 'rail• 
dad geográfica. 

S. Arome eultllilerelde de la cknda 
grogrefira en el ámbito de la rase. 
11011/./1 y la invralgaridn, !sor lo 
cual, al lgl/al (pie nwnerosnt 1/4/1V 
M4. Ir requiere elevar 111 lerarquia 
en precien de ere Innegable tape• 
:ancla. 	• 

6. pariambo entre profesores, (nuera. ' 
godorea y alumno, para lograr cola 

7. Condiciona anasos rsecesurtas:. 
can perranat suficiente y capacita. 

, da para enfrontar mueras candi. 
dona. 	• 

8. Apoyo de auterIldada y compaña« ... 
ros wriversliariossle aíras dom. ' 
llenero. y disciplinas que han COM» 
sido lültdyerlarla de ello palrldri. '' 
Todo ello raed planeada en ti dueto •••• 

mento/bol que° manera /Trayecto I. 
at ha «nido red/Tumido ante la aso 1 
gerencias de las diferentes tintan:taz y (', 
rumtdonnes que para /11 /1/1/1110 y evo; 

' Nacido se han conformada., ••• • . •,' ...> .1 
Daca carnear nuestro sentir apee . 1 

rondo que;  ahora si se' nos 'Imner..sn .¡*„.! 
cuenta y con ello la comunidad gra. ,•1 

1 gráfica de esta Universidad vea Jrsic.. 
• girado la 'esfuerzo honeUle..11.,IiPir 

en aros de.  uno nueva geograffiE tia. /... 

Licenciado fautor LlefgadilloWaciai3j'. 
. Pega« del Colegiada Ceografá y; 
miembro del Instituto de Investiga ...1 
clanes Ecoadmleas. 	.. ..,:;.,...Y.11 
	  • 
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Falta vigilancia en el circuito de rze efesOY 
al Jardín Botánico 

Dr. Jorge Carpir° 
llenos de la Universidad Nacional Aulonorna de Nldro. 

A p os indiano, o Wel/ respelouluiriente pura tapone, que la 
, 

Y ele irkieg u dibul que priva desde pece algún drago en la Ciudad 
territorio ha llegado a niVelei aliornente peligrabas, por lo que considera:„....j.  
mos a inaplazable tornar medida. que permitan enfrentar dicho 
ludátin. 

No, preocupa la olla inclsiencia de robos, asaltos, ataquen y stiola.i' 
dones, earnelldas en soda la Ciudad Universilarbi y en pardea/4r en 
circuito de acceso a 'disimulaciones al jardín Behinico I.:derior, del (Ital.'',  
luid de Ilialogia de la UNAhl, . 	• • 	 •• . • • 	• 

Dado que el jardín Botánica a un sido en el que estile una cvniisitia,,t 
afluencia de UW1411111 y eirudiantro, además delpC1101141 academias y ate, 
minisirdiml que ahí labora, mucha genio se os obligada a innuliar a pie 
dicha Circuito, ron rl ainfigUlenle riesgo sidra su arglirillosl personal, 	- - 

Debido  u lo anterior considerarnos «cenado leicremenlar d servicio 
de vigilando o e1141 Oreas, mirones oliender el servicio de Iransporldrión 
que proporcionan los aulobwes UNAN. 

l'emanar', dude luego, que égia es 11110 una medida permutaría y 
parcial, pues sólo la acceder thyirlida dolar aUlorieldra universirodos, can 
la participación de toda la comunidad, pulsa encontrar una !Olor:hin de 
fondo a dichos problema. 

Mcniansente. 

&atoo Afana dd canoro boyal] lb Verdín &ridnicoj más 135 fimo.. 

v. 

Iso 

Ciclo 1985 

Seminarios avanzados de investigación biomédica • 

Sobre "Foro 
Universitario" 

L , derecho a hablar y ser ucuclur• 
do debe prnervane. El derecho a 

hablar, ser acuchado y obtener una 
respuesta, debe conquhtarse. El de. 
verbo' a hablar, ser escuchado, ober. 
net una re:pueda y participar en la 
apileacidn de ',repuntas que modlfl. 
can el medro en que Debatamos y Vivi. 
eta, el el edades normal que debe pee,  
t'ofrece en fa UNAN. 

Saludar con entusiasma (o (Melad 
va de Vero Universitario", si ras le 
complementa con un compromiso real 
y viable de Derujormeeldn, a mera N. 
lonja y, as el &rema, servilismo. El 
parridpar significa la poribilidad de  

disentir y crear polémica seda, rape. 
Fa hoy realidad de apertura de 

¡a Coa*: UNAN se enmarco en Ja 
mejor irodición de pluralismo unten. 
diaria y, como se aprecio, prosa par• 
le de una política de eidosulo ola par. 
ticiporión de los unlverrilarlor en los 
aspectos y decisiones que la Ocian 
positivo o Isegalinarnerslt. 

COMO integrante de uno de bu ser. 
oder de Ithealrq ‘111111114511 docto (I 
derecho y la obligación de n'inflar o 
los dem& univertliarios algunos mol• 
tos de vida, rellniones y propuestas 
sobre el acontecer de la Universidad, 
sobre su estrisciura, organización y 
funcionamiento para cumplir con la 
l'adán social que la noción he enea. 
mendada a la UNAN. Erpera que el 
opado que hoy se abre lenga dinos 
reale, y lo Identifico corno orno y 
propositivo, como un reta o la imagi. 
noción y creatividad de lar unlversila• 
dos lodos, sean nludianin o Debata. 
dora docentes, invertigadares, adral. 
obtralivos a autoridades. 

Bienvenida, pues, "Foro Volaren• 
trufo" y 10 obligación y derecho de 
cambio que Implica. 	 • 

Armando Solana Ilasaldda 
Trabajador de la Facultad 

de Medid era. 

fn el 543fon Generolilo 

Homenaje a fundadores y 
miembros 

desaparecidos del HE 
DI su quIntuoghlmo onlyertado, 

al Mentido de Invoillgoclonae 
coa argento un INmenele • sus lun. 
disilena y molen IfteperecIdee, 
el cual *e *bebiera merlono,wlernet 
lb de febrero, a los 19,00 h, en el be. 
lira 	 (Judo Sierro N° lb, 
planta 

Provienen 

— Peleemos, por leal tle de la bienio. 
— Umblerseee da lee fuedreder ea y 

Medros bistres Imperecedera 
—Mellad Tevesedid, por Elle* Var. 

ata tuvo. 	 • 	• 
—RaEaal Upes, por Ello Gordo 

Berragén. 
— /Mema fernándes, por Clernunlino 

Olas y de Orondo. 
— Releed Gude Orenedoe, por Cle. 

mentimos Dios y de Orondo. 
Ohm di Orozco, por 

Nadar Moyesen. 	 • 

Enmarcado denle* del Embude 
unlversherle de aguas svIdernineee. 
*monteado por el imito* de Oso. 
Neo de le DUNA, en calaborodeln 
con lo Comisión Federal de tledeld• 
dad y el CONACyT, al redor Interne. 
done, de Acuden« lesione!** se 
efectuará lee dios 31d. enero y II de 
febrero en el Museo Terne:1141re do lo 
CU, con lo particIparlOn dei 

1. Canilla 1~0 (Crt), R, Chau' 

—luís Mectlieger. pee Martha For 
fronde*. 

Cuentito Necleed (Lorenzo Canta 
le:, violín; Anlonlo Medran., Hollo, 
Francisco «mg*, viola, y Volen0 
Mlikov, callo), Interpretando Cueree 
lo trIrrednel, da M. Carnal jimio.,, 
—libido< Treceno, por erroirle d 

lo Fuente, 
—laceen* T. ~dele, por Alborl 

Dollot. 
— José Relee Gerdduelloe, por Oso 

Gordo Barragán, 
— Frenclece de le Meso, por Manuel 

Gonzalo Cabrán. 
—Manuel Remete de terreros, por 

Jorge Alberto ¡Manrique. 
— 	flores Guerrero, par Ileon': 

de le Fuente. 
—Pedro 110(<11 Rodela«, por Elisa 

Gordo Barragán. 

Guillén (SAADI, 1. Cherry (U. Ha. 
terloo), E.Z. Flores (U de BC5j, 1. , 
Narrare Cerilla (OHAM), R. H. rodal. 
den (U. Waterlool, 1. M. tusar lila. 
des 	 SAL M. Milllin (U. Hero. 
del, E. Rodarle Refluid (MANO y J. 
Toril (U. Alberto,. 

la coordinarian ten) de J. Durase. 
Informes, al teléfono 330.32.11, ere. 

lanilla 4337. 

lo Facultad de Medicino, e troves 
de su Disidan de Estudios de Ponto. 
do y la Coordlnocibn de Marido y 
Doctorado en Ciando Olomádkos, 
Informa de loe bembudos evemseelos 
de Investigarla IdemedIce (dele 
19031, 

Celenderlos 

febrero 
Ola an 
Flbeade renal eeperbeentalr dos me. 
dale,. 
Ger:rulo. González Malo. 

Dio 13: 
Mecanismo, de repuledbe da le de. 

Conclusión del curso de 

ocluorlioCión 

Petróleo: coyuntura 

internacional e 

implicaciones para México 

lo Dividen de Estudios da ?morado 
de la Exultad de Economia Infamo' 
de lo masa Monda con lo que ton• 
dolió el curso do octuolleaclOn Pe. , 
irbleor coyuntura Internedenel • 
plItedonee pire ?Maleo, en lo que, 
porIldporbn Martos Coplero, Anlonlo 
hocrislOn Rey, Farreado Valles, Gas; • 
lava RadrIgues Elltarrar01, hetet TI. 
terina y Jacinto Vlquelro. 

La mino de obstinará hoy a los 
11:33 n, Un el salen 191 dele DEP. 

grededen de la colégene. 
Felipe 'ladillo Ortega. ' 

Dia 20: 	 : 
Modo. lereNgliesicee (cambies rtier.= 
foi101~) ce Irepeuroe peetneNlei de: 

!desee hoordsro trotado dvresdo',Iej 
geeledees tea rellene (dlot4inio).',,,:«4:, 

lóosRcadlm leeneeemiteitilerlre.
r.  
pie:, 

rifada* de le ~Mes desceriadle:' . 
se del «ere ele lenta, ` 	• 
Jos. 	Méndez. 

• telas 1•011110.101 se llevara/in cabo; 
a las 111:03 hel  auditorio.  del 
piso, 	de lo locullcid?.•.'s`i• 

Seminario universitario de, aguas sublorrdnoas 

Taller Internacional de Acuíferos Regionales 

Bis 
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OFERTA PUREZA De COMPRA HASTA 2e221,191 ACCIONES De 
VALORES MONTERREY AEINA, S.A. De C.1t (VMASA) 

Veleros 
111ovAtissoy . 	11.11. do C.V. 

Y DE EIDSCRIPCION RECIPROCA De HASTA 75111”,224 ACCIONES DE 
. 	GRUPO FINANCIERO DASCOMIR, S.A. DE C.V. (0Fe) 

Crupolinancieto Concomer 
Men O TOTAL DILA OMITA: HASTA auw:4141.14 

111111r*  toba 1.11~. 

Lt:l.c=:.ara 	 rIc~1. a /Amo ma o Coya / 

iderlre 	 Ve* ernemy eme ste 	 • 

1.41 01 

1111.111.0.~ 	
.7111 

,..  oisasseesaunarida 

nelabeE 
ns....ertas ei 

1 
nom  

• 
ig 

0uut • •0•N~ Mol
m

eOve0  
. 	• 	

, 	, 

tol.1=e1 de Y Meren N.S.... dem. evo. e ~o ame h.. ree0e hez. how ad Ob rf a. roo• er Me er....». O 
=Ir *More ilo e pe.. *ve. . eroare.1...e. How.. .....4.1.1.». tu O. CO Coas O. Dr.. rlosee firoee. 
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Recibe trato injusto y 
hostigamiento por 
autoridades del CCH 
Plantel Sur 
ioal &Impele Parlez 
Rector dila Universidad Nal (Mal 

Avidnoma dr Mistar 
• 

Lamento molestarle rdhevimerde pea 
Mune/ ml alome pmcupscián 1,01 el 
ralo Huelo y de carkter penesculorio que 
gatemkkamenle be reciban de lea meso). 
Jadea del Plaelel Sus del Colegio de Gen. 
Hm y Ilurnaddadee, coocraemente del di. 
rector. inédkotactieeriosacitectesta Lula 
Raicita Momia Coneala, y del mane. 
tia acdlmico, Anulo Randa:. 

Careó es d. au earxiiráraio, es loen 
pe anda Mitran* dpmado 21 de varen 
de 1591 Redello Meneo Oundita. Oro.• 
dos era el Regirme* dt172ibarlUnivo• 
ebrio y de la Camblde de )lamer, me casi 
alpe pa %alio pa Mega a ldeohagla 
y yeramake" a usa mea de almea Fi 
cbre0 de esa cceolseadele ora dimane 
que yo betds Izan* es crasa apeciaka 
irme ds imprombilidad.otionse Ir sub 
Olue la rapad& y deslucida Le prueba 
pera 'paya Mi amis.» orameida be el 
dio lidiar de olor ida ea wei! ppm. 

A oda ~ira :comido norpoiell que 
la mamita del ~abalea» ~aria ps 

de pomas* de relerobeeiela que, 
re oerediesir tos miman Halas mimo 

la 
e.4, anua 	~fideo las niel. 
Rake de le.erahlecieerl Dedeo da 
Jumaos ergialame.se daraeZabedir di 
estos 51.4 poe deseo bala 

Aileallea., capead rd gesacepeckla 
que fumes las propia& asordada quieras 
n umere" *ate usa asadas Vadea ca. 
neo la susluaeldrl amere ideol6gico. en 
va da mallar media lobee iapandanos 
objetivos de seducid. 

El 16 els entro de 1995 Competed ame 
e) Me1140014:1 Trenuel. AM ee pasmó 
como saaake Arao Itaelrekqelee 
la coelandrecle de irse itgeteateba de ed 
defensa. mudarles por ste pitan, que 
Tus Menea cosilla acibiam quejas a-
kl6nicas de lis pada de familia de eigunoe 
alumna" en releas ceo red eaisereis 
dende& pregundedele en' gasear" el 
abodedo del Tribual thiseraiterio. si el 

(ase) Anótenlo naba aun lo Tac-
> poi Hilito° aso loa allIdaar,reepordd el 

' oh« Minina a tal eurstionarnierea 
es. en dedo". Al inallfretal untada que yo 
&asonada nie yeue as atoas de Indere,-
Sas Me ~que no he me habita Insii 
lado a asolar W puebla diferencia nia 
diana el diálogo, rasgo 'm'ambo atare n. 
so unlvenitarioiy era se me premian ese 
hipo/ideo cargo es coma mla ano el propio 
Tibunat sdrinlemlocoo ellos Rectitud de 
las sororidedes que prefieren tumbar al 
masivo un problema y no resolverlo me. 
diente el COOC11{0. 	• • 	• 

U «MINI UlliVenitY10, con sedle 27 de 
mem de 1993,me akeolrfdy me mmydmu.  
Mulos ualreniurioe y laboraba, lo que 
prueba la lalreld de mis amotine y pa 
mode que he silo dijere, a boolsamienta 

A puse de ello lee autoridades «ad. 
olieron en su ab de hatigamicom. El 19 
de rebasa del asa en curto Asuro Itambee • 
me anead que le maullan "loa trabajo.. 
eje ocie ksa, palatina, pruebas tiCril»  

oval suacestiblta de re anión, en las que 
ustedse babe pot emite las t billa, it111,1 

en la letalidad de sus yrupca-. balo el, 

me requirió la lenidad ala pruebas de 
mis 3M alumno. lo cual hit misiono 
que por primen re. en la Masona de 11 

UNAM la tolalidad de ellos, upobdol 
y aptobadna pa un Macillo, he incunful. 

miS al unhond. 
Ruso a tosed en rimad da ihic !gni" 

te al acaso de que »y objeto y con ello mia 
toldare niegan el topeto que dono ab 
Habidas y mula metete.. Mucho ulima• 
et ate hartenelan une esta pena* silva 
cite, ye que al su *botita por el Tribunal 
Urdvenharid luye Maulle* T. nonada.  

dio del Colegio de Colada y I lumanidaka 
de la UNAN. me indicó que en acatan a 
dialogar ccn sed liman L, uta ditukir de la 

UnalddeliCIclaa Pechadas° ilcICLII, 
para que ea 10 listan paularen el esIaruu 
amvmlrar sin embargo, dolar Funcionan° 
nu ft Jipó escabulle. 

¿Qué preterid< el MVZ Luis Iludollu 
Moreno y el celos Anuro Rollin del 
ccu Plantel Sur? 

¿Agobiarme, dealtriont, que renuncie 
a mi diedial ¿Qua &dan con sus pudica 
KlitudeaT 

Ea9111, veo san peligro, muna: el ni 
Oreo de ausoac ion y de ene)* prepara. 
ción que debe animar eludo& los UniVCIII• 

unos, ca un Momento cn el que lo. 1013.00 

son meramente simbólica. 
Desde 1929, cn que se nimbó la auto. 

nonla a la Untrervidal Nacional, u han 
libafo 111le2faf batallas pm la labertal de 
catediE pan ekvaa el nivel académico, con. 
diodo mesana pasa da/ CullIplallicnItl a la 
enhiela unen:nana que otead Vda.«. 
los,'Pot ml raza hablará el espirito". 

Aprovecho esta oportunidad para aya. 
decerk la daten< ihn que int hito en enero 
da 1995 peo 020510. de senil 1  colabore 
en la coro...ación de un colegio, una n'II• 

latiltlid y un pala mejor: Maleo", 
Canee pida tara Alortinta prafesore 

deparan:Je aiisamira `a7. • 
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para tepteurk mi dotada geocupacild, dos de baleo Donde untos dm loa gen da • t,  en 	ser 
pa lar fdiedadea en que incurre Meato • &Insoles aun parraituido nuestra caso mamut, en la ciodd do  a...4We cite IU d' " i""14""P"i4  'kW  q't II.°  "•• • 

6. ni.d.„,,pin„,inionn  pticannd  un. . sido eacelones alumnos casi toda loe zne:::, .. 
Leyes Reyes en h Clral publicad. ei 30de dad: °tuerce 13 aparición de los orachop, el 
mayo. 	 peden concedido a Rubén Faenar» Aleo« vo Ilierack-jy Ilusos Tradicional«, ea el 1̀‹,i,„"4',,,,,.'" „ji'l dIreitnlv"I"Is/QII9':'  

En admiran recen haber sido objeto' ca, la inocencia de Carlos Salino& Gee» dale' INAII baclabotado la documentos .II"--"'" I-11. 9L • 	. . '''' ''''"1  ' 
. ncinin  ...in d,iiinuie  y ,icuinn n.iin inn c. iii  hnin. K.o.  a homicidio&  de hiakejecide jacej, req,nradaj  1 por, ......, Ilice.20 &Poi mi alead de no scr eco: .I.• .. 

itiC1/111,0, 10 tilnl (clubs completamente.: cada asesinado, el perdón de Cede Melle° parle, el ayuntamiento de Cocinar,. ha  . relella Abata me alcvadc nOur cosed.: :' •.• ' 

fuera de la realidad. poca al blen Alvaro O. y d' alegato.. nialightlaCIdat del poden delicado le. obra de nujousinlenha da la por  III'id°. Feldile°I.°4  P°I,  electo '••••• 
Necio de eme dierio. Todos adiada luna; • - • 

Leyes ejerció su libertad de mipruld. al :: Chipa:Cancro, Tramo y &adata ca• imagen e,e0Aa 
inquina a hr Manan a los secroariot de Lados mis que no Mitra precisamente rl 	Ejemplos de cura ora los trabajos efes, IkI°d"'''''"" Y 1°°°"".. .,. . 	.:.;.. ' • 	• 
M'amito Social, Cales Rojas Gutiénet, capital del inundo a inserta en ~cc modos ce tus ojo de la calle Netzahualcó- 	 Arilabli0 Nepal Ce mama' 

Miseria moral y 	y qt Medio Ambiente. Recursos Naiut ala .no que con su aunad& jramian que 

degradación en la UNA
M y l'asea. Julia Caabias Lino, de ninaiin nocivo paía lea el bastan debele. 

mulo hubo 1.1 iten.ta de Imite de pule 	me duele lo °llame' pruno/le Ociii. 
Señor disector, 	 del kete di uguridad del gobernador sic limmicnto menudito& de mamo pata que 

Cuelan ni. Maldad mena, hubo acción de • las imantas cultural y económica que -. 
Mé alco, entra lo. 211 palio. roer coirop- plega cosa el hoodicho. 	 arpada con trabajo de los meneara y 

tos letón NT Y Ellr: lo 118003  ,, vira 	Sin embargo. eme talio me permite cauanjcros- impunemente aun sobadas 
espinal& de I. deca&mia que vivimos, &padreaba/ la opullunklad pais atiltlar gut en ruta, Otasionea, peo niii Me !Ladilla 
que ld diga le  entendida 1,1°Ika: venta de el gobierno puntearle no pudica una que la <liaencle de justkia, den ocalia y 
t'amenes e radas los Melca n'atentare política pene-caoba ni represiva centra pul con dignidad no se. trataba& por 

' 	con .1 cual el doctor Soleaban englaa y esa  ornen,. 	 alguno. maicena, y que palma/cama 
deiraude el Pala. lcomPlield.d del 15. 	También desees c.picuile que para ro paalrais heme a tanta conición. 
SSIT.IMSS, SS? .  .... 	 solee, narra prubkmas en Carnea 	&flux usad: ¿anego del gobium. 

Mb delicado, PraduPrale, que ara  en acudimos al diilogo y al enicindinsiennr, dcl capital, de Int pingos o de la mayo& 
la reculad de hlalkine donde algunos puta rabeara que únicamente con buena' de los moramos? 
uaura empleados hm» Pede de la red  utonts encontraremos soluciones para • 	• 	• fij,„,,,,a, sibeh, congelar que ralo la Ikcadigt samicipi: 
de comisaran que en cada (ATO °ferian . notarnos conflicto, 	 .....ción de los ciudadanos', Die 'Palien id: • 
e **menet huta por ares milpeara, warin el 	 ta del Watt 

	

.. .. 	no de la defensa de su patrimonio momb • Pedro Julio liddezZlehis, director ndmceo de estudiantes por aula. Ahuse se 	 Nacional de 	 mental, punk garantizar iu int:arpad:. i.1, • general de Cinnunkoridn So(ial del • ....._ 	, 	_ comprende pee qué untos anees en la 

	

gobieeno s. fff ;Tale. ni.uvPoiogia e Ilistorla 	El Inodoro Nacion de Antrapolo¡la 
pikika médica a nivel hospitales, cibal. 	 distocia, a &res& soCentro INAll blo: 
cae, sanatorios, con la poni fetación de ne. 	 •Caria  para  unma 	Morelos a nuestro lector celos, le 'dura que ata en la mejor diem.. 

va a la tumba a los pacientes. 	 Cattori (donde se halle) Juan Jósé  Landa  Aviiii 	?II^ de In°P.eldnu a ListóY  e lodlU . 
{agencie médica, que frecuentemente Ile• 

aquellos ciudadana Mermado' en la prej, . 
iQué nivel académico de 'arrienda' Señor Bruno Cuttoti: 	- 	

En rcipuesie e su alemana publicada 
moraran del patrimonio colma! de su en: el 23 & mayo en el &jarcio &Veda del mis hbo e Irreal imanado en viciaos' 	 orlad, copi u deja norinatividad vigente el 

practicas de parte del personal in.girierial 	Soy int aicano, de 47 aloa, inferirme' diario 111.11NANCIERO. me paraito in• 
aupaba, uf como la acuda nerahuia 

superior y sus -favoritos", que eocabeun KIUM culdo•co° Oca hifoc Y are. tener ron"" e usad 10  eli'lmr. 	.. ata logra tal objetivo- 
jetudas de grupol Aunado aquel &ag. nklos. Dude 1573 me propongo difunda . Las uhrenciu por usted hecha en ro• p 

	 . . . 
' - ndistico aftico del recta Jorge Carpizo, e4,A, 04«,3  eullueal que ~lleve sic.  I°46° °I estado  de d""°°° IV' Etuactual.13c for linstilidenegt, dift iciidt1  

cuido el peocedimiento de la Nom& de net un MI: también rico mord y econdini• ' menk ruma el Acueducto de Gualupiu • • 	. • Cerillo dellnuindto Alimion.cji ¡fr.  

	

d< la ciudad de Cueznavace son acotadas; 	• Árnwpolosta t Iliiwria de AlLrelos:. Sondara pan aparentar que se aluna le cemente. . 
nieta de elevar la calidad y eficiencia ter. 	• Ele fundado cinco impreca editoriales en e kda, como alinramunle arada en su , No esti•de acuerdo :-.;:;.. mielenla UNAM. 	 y Caen& Uta &ella, por la ramo deva• . majes, los principales agentes agrerarei 

de dicho monumeao van dant/quito cae- con el articulo de i•It.U1.1 ¿engalla Intereses hay en todo cato y loador*, Mí 	 . 	. 
quilma loi bendicloio., tanto politica cm ' Ila dado empleo a mucha muna que . cimienk urbano y lo.eatablecimientaca , nenito•Sollsffiendoza., . • 
me rinineiewnerde? 	" 	' ' ' ... boa cilla bien colocadaica liteeldemcdio-Z,9,111,"10,1‘,440. 	' ' -71••'' ' 	' ' '1 '. • '''' ' '' 	1, itil.' .., • 

Recua la SEPno Ole iinirdde educa.. emplerarial. Por las pedidas que.he ud.:. • ' • Pan aliento la/ littallión le ligad., B isiiins.djr,„,  inn.......  	.•... r,zy u..,..) • • ,. 
cito ~uf limarla:dota cono educad. -do,,eihUbonveheldo &que loa culpables' 'en prima luguidaz inicio.* un mateo de • . 	. ., i  ;,-;„ 7 	., 
.. (..-03;-.70,,,,,, iimbuo que: farero principelo de nuera° desaire económko ..• ~ladón urbana en 'Immo& ea• • •.• Me refiero elardado• &.13enito Sp(a 
vendidoimilmenta pan lamia.* pupa - 0.1 loi'g0t1Y0100 1101.11100100 gki100. e .-. 10.11".1.110  colonial, lo que  imPlieella..-Mendoza, consultor visado, publica& el 
b.hnieniini•iicaicinnik  .tdnr.)..p.,,,,, inponeek, hay en amarro pah, e qu'ene,. la' reglamentación de laa maleable* cm .1,  .3 de febrero del atto encuno, ea ,e15%. 
n.. it nació. µft depesUbh conductA po, Oraba orlad raciono Internacionales y,-  morilla y del vine& de vehículos peam damss que lartofiaiptleti'es.italalik; . 

• - do. por esa atta. Paca lel efecto, el 11001.10 -pala proviene pule de Inc invasor!' capa pairo de quienes Mielan salvaguardar el medios de comuniacida 
bien espiritual de nuestra Puedo, tan ad• 	Quluis  sud te Al patriótica broceada Nacional de Jkatf0Pologla P. Ilillolite''' boles y parte.daloiadecah.ya van*I'coi • 
Audi Pele el rolm, fraude, treacain,,crimm,„.ino visualiza que nos seguirla tobando, en. (174A10 k° llevado e cabo dimus lealló• . 1050.11011,00,1010114+Y.IniNdet°312.11' : .• 
creepoituene, manea uganizadocpeofesim., {asadoY cera est .dentro de 1401 pocos nee ame. lae autaidula_eullesP74e9ks;.Ze...114.1Peeleodcm° da  men1344°11 . 
niki& licapemilacidellebelel del era. **dilo nadie mi pepe marzo poco o mu• • Pan nue le al° klue en este u» Vea beim chis de culpes de.  nueras?. peros anajla : 
rio. cómplkee de entrevistas del pala y lAid bucal:abajo que vaina a haca, poca sus ~d.° la Ley  r.kid oh" /10??°' uno& nuegroaacupda anCestralei ldsit; 
nefasto y pervenos Mimes eatianjaos. volveremos a emplee ya que -Terco-- a ••• arcosa Y Zoom AyloraYátledl• ARNI101.,.•sernal„- -,,,,,,,,,v, ..,,-,..., 

Mirarla Mord y degradadón'en la ..ddled Y a Inr °O " huMbed° hdiPided-' 1.11,IIIcul• ,' .s. 'l- • ? • • • 	?, ,".?  ••• i•sEenpraemol por aclara que el tapan. • 
UNAMiana de estudien alguna vez orgu.:,, • llago respangable de loo probkmu de ..• Re! eeluda° luly es eleee°010  ulsellle • . sionismo adecm por indebido que te luso:  
ne . de,bilfICO. No son loa tiempos del' Inyen* en nuestro pati *los cinco 'red. • :un PeaYeel° de lelenencleel e° en?ledi de•'. fue, no ea coitupción en el eauldor,qun • . 
doete<Cht cev ni de Turre. Roda 	• '',..enies'enterioree y e una mayorfa-dc gcn :. restauración y limPreia  pus  "10.010.0.  quiett•docirse: dernonatidad,ilaupcinio, 

.•„7., , , 	gininse  cnnn,ini. Dt.',:::buniniii soldados ya por sus debata y• : modo. Cabe desuele que d •FelFeld el • paulado, raborno,•pothmo,-. • •--••'.. • • .' 
°'°"°°°'1511°°4°1°. 	' 'I  • 	irffiin'ÌI'' d'el"9""14".1"1° 	SI idicma, tebaida, unbildarei;jiaI: 

Responde la Dirección ...• :Esioien faca del Deudo de Libie :. °°•°''''dl°"cl gen " °Id "II°"'"ITI°  , nue y akerandencia no, foca« lanpuesioa • 

	

la isstaunción do ceta inmueble histórico 	
, 

' 	• 	Clamado, pero del acuerdo libre; como 	 a trevü de buena 300 arios, lóalcanente. General de 	 . 	iso• ¿n  s abrirwaln„„a  suma, • sino también la de su entorno, es dair, la 
Coto 
	soci.t  	qe M ICO i 	 , . 	. 	. 	amura idiosimatis, dbeidamerde•duck • ' 

• s 	'''' 1 puertas, lo cual noa debilitó en 21 mil ml. „Pisa,  calles ?Geoda Y Pevl°0°.° Micho  .. be,. he ,idea lo general eanbeh,,,iejj 
del gobierno " 	. 	... llames de dólares por haber cenado •-r.l. • . ett.ho u chhando,.. aseara  de Pide .; opaz:oia,h,ep 'suestee enrioncianea tu, . 
guerrerensaianuestro • • 116» c^idoi—st mercado'  ' vul4-1°' :: .1;..1  PAl«1»,. 75":.,„"dllef ,,,......1"12.411....,„.114".  :'ealluRle.de Mien uPglli.''' '..12`"*..!:',. 

. • 	duetos soeces. 	' 	• • • • '' - 	:'"" '" - 	'" ' 	- Y l"--.'  • En lo que adate el ullaSolf; ''''''''' lector Alvaro Leyva 
-.• 	, .. . Sebo? Calluri, leearaelle.11.1 elumde . rlmwi„..,, IIIIII",, bilunI"lia‘GI  $1111113/ que 1. corriapción 'ro debe' aloa 

S Ao di 	• 	' ' 	• ' ' emprobruidos pue la nula dirección de ......IIII'llble Y 0.!°011"?.?eeda. 	nn„..,,pook, in cii,e.rnen4  in-.0, 
nuera° país. Pate rna riqueza, non auto. 	Es 0,cnium Kam,,  que Pea ala im. ' • .iem u. ci pirrar. ant,6,,, 

Con el debido re:peana dirijo a usted rizando cuas de juega, burdelo diaria; ,_ _ is 

	

oninionin ni, 	Noca naciariomencionulascomplet .• fe enea 	ttcunot e 	n 	• 

y BMI, en ti Lea del Acueducto Carlos Cul: 
gli. yen Iris cata ale las Calles Rayón. y.  
Rota de Matón. Estarnos segarme quo en 
su momento y dada la imponencia hilad, 
c a y editad que encime el Acueducto de 
Gualuirita, dite 	atendido en lo que 
refiere su limpieza y icBtl1111Ció9. 

Un arando que ea iMportaillereoliaea 
que en la mes de peonan y proteste esto 
ejemplo tel parsimonia edificado de la chi, 	• 
dad de Cuernavaca, es necesario el COnClit: 
ara tanto del ademo fractal, el carnal 
municipal, muno el de ciudadanía.<' -•, •! 

Al aclueca, las aperiencias obiendo 
en caos punta del país nos han peinando 

l 00 	 
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Una narración que 
parece actual 

Serlor director 

AploisSlito.. ;fue curtan Inierseere• 
renal pasa la Siena de Chihuahua el que 
salvó de la hambruna a los Tm ahumaras en 
alas Nudo,/ ¡U de que Tarahuntara ha. 
hlaba Es:botella en aquellos altos/ 

1./N.4.11 pagina 22; 25 de ateil :A .1994), 
siluacidn que col muy kjoe de suceder en 
el proceso do elación de diciaminalma 
que vivimos en el Itullistdrico.sterial del 
CCII Naucalpan. 

• Ile la uni t cc si:Ud se luttla de drinocra. 
cia.' pero ellos hm has uprolnueven re la. 
chance aulainaliaa y 'de elite. Siso nos 
ageine cate pnxesu in Lidemocr hico eala• 
remos viviendo da nueva cuenta la falta de 
sensibilidad de la • hurocracia 'univretiun a 
ante las demandas de una parte importante 
de los acadlmicos. 	• 	: 

devenid: del Cuerpo potestad., le hs 

••• 	• 	AtuJ.entirrale !Insoria 01.02: 

Cm:Mi/unirme,: RüldindikvluTepor: 
(Frente Atunot Gal van y 	de.lu lit  

• iialitha'reiponitibl¿a: 

• Respuellm Copia de su caria loé rend. 
da al sector do la UNAhti.: . • 

Conispondencia: 
Dirigir sus cotas a El. FINANCU:110, 

fhroxido Cenad:Ligo Bolsero No.176, 
Ca Ardlow.C.P. 11390.1,u 221 76 211 

Cooed 'net Ión: Verónica Odie.,  

Suplicamos aneas: copia de atilden. 
tiflcuida. idilio» y driaudil.1.9  tiza
tu que DO rengas firmadas y con enoa 
datas no padrin publicarte. 	• ' 
,..141 Faunos no eitendene mktle 
una hoja a doble tapada  

' 

:13, 15934114  
talliaamoraa 

'i3,*Miiiticaparti• 

Unto 

i111,100 44109eno• , 
.211:111•161210 ató», 

ESTADO'DEL TIEMPO 
• ,Vertiontedd Gcqo 

un hm Mide., 
curtht= :»r  

Mide 411 Padtko 
Una ellnenda di *e hlea-
doy $5 Muda 
de 

ese ella liseraturti. 

El. EINANC111120 • \ '12.:14NES 21 121: AIME. El: 1995 
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EdAciail del Ceda")  

La siguiente nanneido la en:onirt en la 	Un saludo y fel ic naciones per su perito 
'senda de unNANar.mo 1991 Con el leo 
permiso& usted la relato: 

El acto se desarrollo en Lo, Pina, ante 
el Prelideno de la República— 	 Antidemocrático, el 

Durante/ halas. el Sr. recaktenteeseu•  procepu de elección en 
cha e 62 indígenas Te/lomea as. la hablan ." 

mbalanInshu.e.Pidacidn. hambre y chasca histórico social 
lioN/08  por pula de loa mcsli r 	CCII Naucalpan 
COI que `1101 enehaLin tierra, especulan' 
con las cosechas y burlan a nuclou hijo". ;Seiloriffeector:,"'•  " ;* 

Ea su turno, cl ruar:dala:in elogia su 	'• 
resistencia —"desde hace siglos se ks ha 	' 4/4 profesases signarnos del Las hi$16- 
„a,,do..„ 

. domare qa  ¿ala  ...a  si:ramera/ del CCII Nauealpan queremos 
daba  wad.. aa„kmiaa y 	 marti reatar nuestra Inuunfonnidad torete. 

Y al a&p,,,,,„, anuncia 	Plan  latu•  cidn al procesarle elección de la comillo 

aecrerarid p.„ S kif. da  adhadida...,..-dictaminadore del as. ya que es a toda 

Le aupaaabua raraonalineatemaa,,,,, luces entidemocrático. A continuación 
lenumeramos porquI, No se' tornaron en cuente' usos, coi. 

preguntad:. —¿Cuándo sucedió lelo ya • ' 	riorno,u electas, 01. PA!. 'rumbees y .acuerdris de:los cuerpos cok. 

que noncuaduenenadlaaplméperuna' 	to l 	 .• • 	' 	• 
l en 1.os 	 , 	 Se 	

,: 
do acto 	 hinllaion tu 	de dicum). 

Luto i4,xdo hadly.aosslos_profesmci,,,,._,no sólo eam4 ¿adaaas a  pr,kwas  da.aama, „ociado, 
Lela 	 platito quita hoy !.""",, 	Ir., 	 "C"p titula/eta profetorci deerignelura 
y smanaladay sera &mida 23 saida„ 	ilica.001,' en la urdida ea qua la COOIUM• 	qucam, farra  da la pdaibilidad da  • 

oaceriv4risile,micinálartslascncii•los• elaeoncede
dorso 	

!ik.,fir ictlkti" .  menandid4•114121420,144104 Poremi 
iragyaiam.d1 	 2.3:aocaiya: alas 	lecyllitélOue sanee la Una.' 	 , • • 	.,,, • 

ArukruGlaciu 111chea 

"desunir:no azadernico satisfactorio". 
Pata cumplir erro requisito sólo 	loma 
en [acola el I egilito de firmas do 	di. 
lección. Cunesta disposición se deja 
forra de la hito do elegibles a verlos 
pu:Usurea que nimplen académicaraen• 
re, pero que ante la imposición de las 
firmas no firmaron desde un principio o 
han dejado de firmar, enfilo medida de 
desacuerdo, ro Otn13111C haber cumplido 
sa sfactori untaie 20 añoso mas con sus 
acuvidado ecadernicas.' 

la mayal& en la lista de elegible, son 
incondicionales de las autoridalea (mildo 
ocho), con esto se deja fuera por lo menos 
ala representación de 40 poi ciento de los 
profesare" 

IJ consejoNcnico no toma en cuenta la 
opinión de los profesores, ya que los te P.  
tesentantet de ístos,OlgaTteve'han y Pie. 
dad Sollo hiendan. junts consulumn a 
los culi:MO:silla sobre el pf:sumado 
elección de la dicurninadon. 	' • ; • ' 

quitan& y no ee imereple 51•12oe 50 l'is;17mhdc 	f" T'e  iw's 	".4  . ' • las autoridades ml unlcntan 'que lot 
empezaba rcerytte, iniíeSIOlds 	 tal'.  • 	proceso' delta ser objelivat, justo" y 
dm> la de Iodos notorio.. que no sentimos 	Pan losprofuanselegibla lo "40441e'.  equllatirds ere lene (kr, de loa propio& 
lo dolo d lo marcaos  Marojo tupido "oa>,ti {4T 9.1 ancho ala., riera al, Na0.-:agaJtinIzot ide G ludverildar (Gocen! 

¡MECA;  • 	. 

istristiliárcifiscui .  

	

' 	• 
Bemba* 	.1.•,r51.ab0o otath000s 41e.bia 
C11.1y~0. 	taa-akea;;Zamtit ra aula. . : ; ,talts•re 

.... :4114114ally.fst 	 1041541 
Poi 1~ sed dafonnt, l'>11;151anisAlconteam":;'•  
AanYrº/hna4hma 1":•1;" ;Aulenroa' •.416.15.» • 
ddilo del eflo.   2y744•42 	• 	• 	• 	2777505 
SoAso 	 ; 6AOMa5S ' 
learid  	 ~meta _ 	au.ra•ta 
rograiromeoutattel,n'...:" twotomaktatanta: 	a.is.1151 
del veleda•latio, .".22434•41;,C5olrodi Intpracenn 

Correi61enb••••1/214. Mm..•• • • • 41'4444  
innwlo ~Jeme alea 	Aidopiatn.4":: . 

in le flappOlos). . 2:"574.41.72 ricboa,nas•e:ritan' 
..... 1311419.'.  11.0••14•44444451  

EcumOdnde Rematily;"1 
TNIIIMI y #4/110. 	IMMO 2. y elowerks•Onnoriarti. 	en 

Coa 1444 •• I5M/42/ ynlordli ' 	• 

cumerigui 	• 	• Koko pAP) 	.544 0135 

Amplie& 	571.34.75 2•5115115105erlo5 	• " • 

PRIY10.di 	 • 	a lit Cludidank) ..111104640"0 
0411IMI Juncia 0.1 	 Oisapanedra. 

0/184451•24 	 InIcereadtollatellerniags 

Conriaid. 	5164e-61 	. :; 	... 	.26001.23 

&my Neme 	14114741 4014RALONII, 

• ' 51144271 .0eptallinalco. . ..,437.3540 

Procuolda 2.4dmeldd 	.Dapánlo Aroeporialco. 5170461 
Cossuréoar. 	 111.211.01 .1  Puedo 

/ 	
 

ese 40•11 •:DauOnlIstareent. 	. 4113141 
Procundarta sodas 	 Deptillo tiorimoo. .41144 51 
ruit.4 	  loe ll4l Dennsiolea Alta 450414 
	  2014310 Donóanotimanos. —2114171 

ts' romo atati.%. 
04 Bobliod rlidgen0,. 

as atossmodarattona 

Suroeste 	• 
151 04052 

0•3110 01 	. 
11 payasa ea avagara "!, 
te arcoamodacaroora:' 
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