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La crisis del abasto de agua en 
el centro de la supervivencia

Foto: Octavio López Valderrama
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Urge crear una cultura del cuidado 
del agua, alertan especialistas

IXTAPAN DE LA Sal, Estado de Méxi-
co. Las políticas de abastecimiento de 
agua a la zona metropolitana del Valle 
de México deben basarse en la susten-
tabilidad de la Cuenca de México, que 
tiene suficiencia y disponibilidad de re-
cursos hídricos. Sólo en última instan-
cia debe recurrirse a importar el líquido 
desde otras cuencas.

La estrategia para el manejo y la so-
lución de las dificultades que entraña el 
suministro tiene que ser trazada a partir 
de una perspectiva integral. Al Estado 
corresponde la administración del bien 
para que sea distribuido con equidad 
por ser propiedad de la nación.

Estas son algunas conclusiones del 
Foro Metropolitano del Agua en el Valle 
de México, organizado por la Rectoría 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y en el que par-
ticiparon profesores-investigadores de 
las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco, así como legisladores y 
funcionarios públicos.

En el encuentro –realizado en Ix-
tapan de la Sal, Estado de México, del 

siete al nueve de diciembre– los parti-
cipantes plantearon que los programas 
oficiales deben orientarse hacia tres 
acciones fundamentales: reducción 
de fugas, captura de agua pluvial y 
aumento del volumen de agua tratada, 

una parte del cual debe ser reinyectada 
al acuífero.

Alternativas de captura

Contra la sobreexplotación de acuí-
feros y el traslado de agua de otras 
cuencas los especialistas propusieron 
la captación de agua de lluvia en los 
escurrimientos de las sierras Nevada, 
Chichinautzin y Ajusco, así como de los 
techos de casas y edificios. Otra alter-
nativa planteada fue tratar el agua para 
inyectar el subsuelo.

El doctor Eugenio Gómez Reyes, 
académico del Departamento de Inge-
niería de Procesos e Hidráulica de la 
Unidad Iztapalapa, afirmó que es po-
sible obtener medio metro cúbico por 
segundo (m3/s) de techos de edificios 
y casas.

Otra posibilidad es la captación en 
zonas verdes como parques, jardines 
y camellones. Estimó que mediante 
obras como las denominadas “ollas de 
agua”, pozos de absorción y nivelando 
los terrenos podría obtenerse otro m3/s.

Una tercera opción presentada por el 
doctor Gómez Reyes consiste en atrapar 
la lluvia en la parte alta de las montañas 
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Una gestión
sustentable de 

todos los
elementos 

asociados al ciclo 
del agua

propusieron
expertos

participantes en el 
Foro Metropolitano 

del Agua en el 
Valle de México, 
organizado por la 
Rectoría General 

de la UAM

Fotos: Octavio López 

Valderrama, Alejandro

Juárez Gallardo

de la zona del Ajusco. Según sus cálcu-
los entre lo que llueve y lo que se evapora 
sobre el área podrían recogerse 5 m3/s, 
que sumados a las anteriores capturas 
permitiría la obtención de 6 m3/s disponi-
bles mediante estas tecnologías.

El maestro Pedro Moctezuma Barra-
gán, del Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa, consideró que la 
mayor posibilidad de captación de aguas 
subterráneas para la cuenca está fuera 
de los límites del Distrito Federal, en la 
Sierra Nevada, la cual abarca alrededor 
de 13 por ciento de la superficie de la 
cuenca del Valle de México.

Esa región, indicó el coordinador 
del Programa de Investigación Sierra 
Nevada, tiene un potencial de capta-
ción de 10 m3/s, tomando en cuenta 
que es “una gran olla” donde se sitúan 
el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, con 
una de las mayores masas forestales 
del país: más de 64,000 hectáreas de 
bosques y un suelo permeable, ideal 
para la captación.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad Iztapalapa, sostuvo 

que una alternativa es la inyección artifi-
cial de agua residual tratada y purificada 
en los acuíferos.

Es posible, argumentó, infiltrar hasta 
10 m3/s si se construyen plantas de trata-
miento adecuadas para captar el recurso 
hídrico en los sitios convenientes. Así se 
evitaría el hundimiento de la ciudad, la 
contaminación del acuífero y el trasvase 
de agua de otras cuencas.

De acuerdo con la doctora Lilia Ro-
dríguez Tapia, del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, es posible 
aun aumentar la disponibilidad del agua 
superficial, ya que sólo se utiliza doce por 
ciento. Si fueran saneados los cuerpos de 
agua superficiales contaminados podría 
aumentar el suministro del vital líquido en 
toda el área metropolitana.

Los investigadores universitarios es-
tablecieron que además de una política 
de manejo integral de subcuencas es 
necesario apoyar proyectos piloto que 
busquen revertir las dinámicas críticas del  
manejo de los recursos naturales.

Y coincidieron en que debe evaluarse la conveniencia de crear un sistema de 
tarifas para que los grandes usuarios, domésticos e industriales, favorezcan el 

ahorro del agua.
El valor de dicho bien no tiene que ver sólo con la recupera-

ción de los costos de transportación, bombeo, depreciación de 
la infraestructura y plantas de tratamiento, sino también con las 
secuelas que acarrea sacar y usar el recurso: hundimiento de la 
ciudad, contaminación de acuíferos y modificación de los ecosis-
temas, entre otras.

Por lo tanto las tarifas son sólo un instrumento para la racionali-
zación del consumo por parte de los distintos usuarios, apuntaron.

Cultura del agua

Los expertos se pronunciaron además en favor del desarrollo 
de una cultura del agua. El doctor Jorge Legorreta, académico del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco, propuso crear una cultura del cuidado del agua me-
diante mensajes de mayor penetración tendentes a modificar con-
ciencias y actitudes hacia un uso adecuado del recurso.

En opinión de la maestra Ernestina Zapiain García, del Depar-
tamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, no es suficiente una 
tarea de información para lograr efectividad en la aplicación de una 
política de manejo eficiente del agua, mientras no se tenga como 
objetivo un cambio de actitud, tanto en los servidores públicos como 
en los ciudadanos, lo que significaría crear una cultura.

Juan Manuel Chávez Cortés, del Departamento de El Hombre 
y su Ambiente de la Unidad Xochimilco, sostuvo que es necesario 
pasar de una visión antropocéntrica en el manejo del agua y los 
recursos naturales –según la cual la naturaleza es fuente infinita 
de recursos y depósito inagotable de desechos– a una ecocéntri-
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ca, que incluya la necesidad de una 
gestión sustentable de todos los ele-
mentos asociados al ciclo del agua, en 
particular en cuencas y ciudades.

La existencia de tres instancias de 
gobierno produce limitaciones –admi-
nistrativas, jurídicas y políticas– que 
impiden adoptar decisiones coordina-
das y de consenso en el manejo inte-
gral del recurso.

Los especialistas se pronunciaron 
por el saneamiento de aguas residua-
les mediante el precepto de tecnología 
limpia para generar descarga cero y 
valor agregado al residuo, así como 
realizar la purificación lo más cerca 
posible de la fuente de origen.

Debe trabajarse en la conforma-
ción de normas sobre el agua que in-
cluyan regulaciones sobre toxicidad y 
sedimentos; recomendaron además 
estudiar y clasificar residuos tóxicos 
para su tratamiento con la intención de 
evitar la contaminación.

El papel de la UAM

Por ser el agua un factor de de-
sarrollo corresponde a la UAM des-
empeñar un papel determinante en el 
fortalecimiento de consensos entre los 
actores gubernamentales y los pres-
tadores de servicios y entre éstos y la 
sociedad.

Los expertos sugirieron la promo-
ción del manejo sustentable del agua 
en todos los sectores de la población 
para que se convierta en demanda so-
cial, adquiera mandato legal y se dis-
ponga de presupuesto para ejercerlo.

El propósito de la Universidad es for-
mar profesionales con responsabilidad 
social, por lo que es imperativo transmitir 
a los alumnos conceptos y prácticas de 
manejo sustentable de los recursos.

Durante la inauguración el maestro 

Daniel Toledo Beltrán, coordinador ge-
neral de Difusión, advirtió que sólo 2.5 
por ciento del agua en el mundo es pota-
ble y su consumo aumenta 50 por ciento 
cada dos décadas, lo que genera una 
presión enorme a la sustentabilidad del 
hábitat y la dinámica de la vida misma.

Toledo Beltrán dijo que, de acuerdo 
con el Primer Informe sobre el Desarro-
llo de los Recursos Hídricos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 
la crisis del abasto de agua se encuentra 
en el centro de la supervivencia.

El crecimiento demográfico y urba-
no, la industrialización, el avance tecno-
lógico, el surgimiento de necesidades 
nuevas en sectores diversos de la pobla-
ción, la aplicación de políticas públicas 
inadecuadas o insuficientes, entre otros 
factores, provocan la ruptura del ciclo 
tradicional del agua y con esto la necesi-
dad de considerar otros elementos para 
superar una problemática estructural y 
de complejidad creciente, aseguró.

El ingeniero Jorge Malagón Díaz, 
gerente regional de Aguas del Valle de 
México y Sistema Cutzamala de la Co-
misión Nacional del Agua, indicó que el 
volumen de agua concesionada que se 
destina para uso fuera de los acuíferos 
asciende a 76.5 km3 y el usuario mayor 
es el sector agropecuario, que consu-
me 77 por ciento de ese volumen.

El funcionario explicó que 60 por 
ciento del volumen del agua subterrá-
nea de consumo domiciliario, agrícola e 
industrial proviene de acuíferos sobreex-
plotados, mientras que de las aguas su-
perficiales sólo se aprovechan 49 km3.

En el Valle de México son consu-
midos 82 m3/s diarios, de los cuales 64 
m3/s corresponde a uso público urbano; 
4.6 m3/s a industrias; 12.6 m3/s al sector 
agrícola y sólo se reciclan 5.8 m3/s.

El ingeniero Óscar López Hernán-
dez, subsecretario de Agua y Obra 

Pública del gobierno del Estado de 
México, señaló que para abastecer de 
agua la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM) se importa agua desde 
cuencas hidrológicas vecinas con un 
caudal de 21m3/s, de los cuales siete 
corresponden a los municipios metro-
politanos y 14 al Distrito Federal, cuya 
oferta total de agua es de 64 m3/s; 33 
por ciento es producto de trasvases.

López Hernández dijo que se re-
quieren cuatro plantas de bombeo 
con una capacidad conjunta de 154 
m3/s; 80 kilómetros de túneles de 6.5 
metros de diámetro y siete plantas de 
tratamiento con una capacidad conjun-
ta de 40.5 m3/s. Estas instalaciones 
representarían una inversión de 23,000 
millones de pesos y resolverían de ma-
nera integral los problemas de drenaje y 
saneamiento de la ZMVM.

En el Foro –en el que participaron 
42 académicos de la UAM– se propuso 
constituir una Red de Conocimiento y 
Colaboración que integre a los espe-
cialistas de esta Casa de estudios y a 
expertos de otras instituciones y de or-
ganizaciones sociales.

También se convino designar a tres 
representantes de cada Unidad acadé-
mica de la Universidad –uno por cada 
División– para continuar los trabajos 
sobre el agua.

Los investigadores de la UAM se 
comprometieron a presentar propuestas 
de investigación y colaboración para for-
mar un proyecto integral de manejo sus-
tentable del agua en el Valle de México.

Las conclusiones del Foro serán 
enviadas a las instancias de decisión 
gubernamentales y legislativas, así 
como a organismos como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la 
Organización de Estados Americanos, 
el Banco Mundial y la ONU, entre otros. 
/Javier Solórzano Herrera.

Foto: Octavio López 

Valderrama
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Eficaz, metodología de la UAM para 
promover la participación infantil

Avalado por el DIF 
el Manual facilita la
labor de promoción 

de las garantías 
contenidas en la 

Convención sobre 
los Derechos del 

Niño

Foto: Víctor Zamudio 

García

PROFESORES-INVESTIGADORES DE 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) desarrollaron una metodología 
que en seis meses de operación en es-
tados de México ha mostrado su eficacia 
para promover la participación infantil –a 
través de actividades recreativas– como 
elemento fundamental en la construcción 
de la democracia del país.

La metodología contenida en el 
Manual de participación infantil para 
la difusión de los derechos de la niñez 
pretende facilitar la labor de los promo-
tores de las garantías fundamentales 
contenidas en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y unificar criterios en 
esa tarea.

El Manual cuenta con el aval del 
Sistema Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) y es aplicado 
en Aguascalientes, Chiapas, Durango, 
Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y 
Yucatán.

En su operación participan más 
de 4,000 niños de la Red Nacional 
de Difusores Infantiles y la estrategia 
fundamental que utiliza se basa en un 
juego desarrollado en doce sesiones 
de trabajo susceptibles de ser modifi-
cadas de acuerdo con las condiciones 
de cada región.

El juego es una actividad infantil por 
excelencia que posibilita la apropiación 
de información, conocimientos, costum-
bres y tradiciones de manera amena y 
se manifiesta en niños y adolescentes 
de cualquier estrato social.

La propuesta teórico-metodoló-
gica de esta Casa de estudios busca 
que los menores de edad incidan de 
manera positiva en su entorno, trans-
formando la idea de usar la infancia 
como “adorno (…) manipulándola con 
información que queremos los adultos” 
o “desinformándola” sin que haya ver-
dadera participación.

La metodología fue desarrollada 
por un grupo multidisciplinario integra-
do por las doctoras Martha Zanabria 
Salcedo y Yolanda Corona Caraveo, 
del Departamento de Educación y Co-
municación de la Unidad Xochimilco, 
así como por la abogada externa Alicia 
Elena Pérez Duarte y la subdirectora 
del Departamento de Promoción de los 
Derechos del Menor del DIF, licenciada 
Blanca Isela Fragoso Astorga.

Zanabria Salcedo explicó en entre-
vista que los 2,000 ejemplares que se 
editaron del Manual –dirigido a meno-
res de entre diez y 17 años– son utiliza-
dos en municipios de los estados men-
cionados. En una primera evaluación 
los participantes, incluidos los adultos 
responsables, plantearán las propues-
tas que consideren para integrar un 
manual que incorpore las vivencias y 
las opiniones de quienes intervienen 
en el programa.

Creatividad inhibida

Las aptitudes creativas e imaginati-
vas, señaló la académica del Programa 

Infancia de la UAM, tienden a inhibirse 
en el sistema formal educativo debido 
a que el énfasis en la norma, la disci-
plina y la razón deteriora el entusiasmo 
de los niños por el asombro.

Las dinámicas contenidas en el 
Manual permiten a “los niños entregar-
se en cuerpo y alma a evocar e inven-
tar realidades nuevas”.

Las actividades y juegos incluyen la 
participación de padres de familia y re-
presentantes de instituciones con el fin de 
crear conciencia en la sociedad de que la 
corresponsabilidad es indispensable para 
hacer valer los derechos de la niñez.

En ocasiones, apuntó, los adultos 
consideran que inculcar las garantías en 
los menores de edad significa darles po-
der y, en consecuencia, puede generar 
rebeldía en ellos; también se estima que 
no son capaces de tomar decisiones, 
expresarse e influir en su entorno.

Ambas visiones impiden avanzar 
en la participación infantil, por lo que 
los talleres que se imparten prevén la 
actuación de padres de familia para que 
conozcan los derechos de los niños.

El Manual ofrece información so-
bre las áreas en las que es necesario 
trabajar más para fomentar transfor-
maciones favorables en materia de 
derechos humanos; asimismo brinda 
un seguimiento de las actividades y ex-
periencias del trabajo con los niños, en 
una visión de la realidad nueva e inclu-
siva para adultos y futuros ciudadanos. 
/Germán Méndez Lugo
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Transforman movimientos sociales a 
la comunidad de manera silenciosa

La Semana de 
Psicología Social. 
Aplicaciones de la 
Psicología Social 

fue organizada por 
la Coordinación 

de la Licenciatura 
en Psicología 

Social, alumnos 
de la carrera y el 
Departamento de 
Sociología de la 

Unidad Iztapalapa

Fotos: Alejandro

Juárez Gallardo,

Octavio López 

Valderrama

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES dirigidos por cauces institucionales y los que eli-
gen vías alternas –considerados “no racionales” o “incivilizados”– inciden de manera 
silenciosa en la transformación de la sociedad mexicana y el Estado.

Las movilizaciones pueden sopesarse por la obtención de demandas y “la mo-
dificación indirecta del orden instituido, efecto que existe, si bien no puede evaluar-
se inmediatamente”, afirmó Raquel González Loyola, académica de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Al participar en la Semana de Psicología Social. Aplicaciones de la Psicología 
Social, realizada en la Unidad Iztapalapa, la especialista dijo que a diferencia de 
los movimientos sociales clásicos cuyas reivindicaciones son de índole económica, 
las acciones políticas emergentes están sustentadas en una “organización hete-
rárquica de distribución horizontal de responsabilidades, así como autogestiva y 
autónoma que defiende principios de emancipación”.

Otras de sus características son su dimensión afectiva; la exaltación de cualida-
des de imaginación, creatividad y reinvención de la subjetividad; la introducción de 
elementos que permiten comprender la realidad desde otro orden de significación 
ajeno al del grupo hegemónico en el poder y la incorporación de factores transfor-
madores del entorno.

En estos casos se incluyen los movimientos altermundistas, alterculturales, 
feministas, ecologistas y políticos que constituyen configuraciones nuevas de iden-
tidad en pos de recuperar la legitimidad de “discursividades perdidas, excluidas o 
desconocidas por los actores políticos”.

El maestro Manuel González Navarro, profesor-investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, rechazó que las movilizaciones sociales que 
han tenido lugar este año en el estado de Oaxaca puedan considerarse como una 
revancha contra el poder político de la entidad.

La razón de ser de ese movimiento es la defensa de una cultura y de una forma de 
vida surgida de tradiciones y costumbres que reclama reconocimiento y respeto.

El director de la Sociedad Mexicana 
de Psicología Social señaló que existe 
una disputa clara entre la cotidianeidad 
de las comunidades y la forma de vida 
política institucional. Sin embargo esta 
situación no quiere ser reconocida por 
el poder político, renuente a perder es-
pacios e influencia y a admitir en el mo-
vimiento un sustrato cultural e histórico.

Sociedad estética

En su conferencia magistral La 
Poca Elegancia de las Aplicaciones de 
la Psicología el doctor Pablo Fernández 
Christlieb, investigador de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
abonó a la polémica al criticar la “apli-
cación” de la disciplina como un hecho 
epistemológico que fragmenta la rea-
lidad en teoría y práctica, así como la 
pretensión del psicólogo social de cam-
biar los sucesos cuando lo importante 
es pertenecer a ellos y comprenderlos.

Desde la perspectiva del especialis-
ta la Psicología Social no es una ciencia 
de acontecimientos o fenómenos con-
sumados ni tiene un objeto sobre el cual 
operar, sobre todo “porque la aplicación 
se orienta a arreglar desperfectos ya 
existentes para que todo siga como 
siempre y donde subyace un acuerdo 
con los principios de poder y de des-
igualdad que rigen a la sociedad”.

La Psicología colectiva es, argu-
mentó, un proyecto para pensar las 
posibilidades de una sociedad, “si no 
más feliz –idea que carece de signifi-
cado verdadero– sí más acorde con la 
sustancia fundamental de la cultura y 
donde uno mismo y el mundo se perte-
necen. Una sociedad más estética, con 
mayor sentido y que tenga sus desgra-
cias, pero donde éstas valgan la pena”.

Frente a la aplicación —concebida 
como un acto— “es preferible la ele-
gancia, una actitud que consiste en no 
perturbar la realidad con una presencia 
demasiado notoria y provocadora de 
consecuencias incognoscibles.
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“La elegancia es siempre estilizada, 

esbelta, lenta y discreta para no agredir 
el curso de la realidad y constituye tam-
bién una protesta contra el aplicacio-
nismo mecánico de la época funcional”, 
apuntó Fernández Christlieb.

¿Para qué?

Con un título provocador para quie-
nes suelen preguntar cuál es la utilidad 
de la disciplina, la maestra Angélica 
Bautista López, docente del Departa-
mento de Sociología de la Unidad Izta-
palapa, dictó la conferencia Psicología 
Social, ¿Para Qué?

La especialista afirmó que la razón 
de ser de las Ciencias Sociales debe 
plantearse desde la óptica de la com-
prensión de la realidad.

La Psicología Social se interesa 
por entender los sucesos y los proce-
sos de la dinámica social, en ese senti-
do, dijo, “todos los psicólogos sociales 
tienen como tarea y responsabilidad 
esa comprensión”.

Bautista López delimitó la Psico-
logía Social como una disciplina que 
estudia la “relacionalidad humana” y 
cuyo interés está en todo lo que sucede 
entre las personas que al vincularse se 
comunican e influyen, pero también se 
aman y odian.

Materias como cultura, lenguaje, 
mito, tradición y creencia tienen un pa-
pel fundamental en lo que sucede entre 
las personas. No obstante, el estudio 
de la relacionalidad humana no es una 
tarea descriptiva porque lo que sucede 
en la vida social no es lineal ni diáfa-
no “comprenderlo supone el camino 
difícil, como difícil es la relacionalidad 
humana”.

En la mesa Medio Ambiente y Po-
blación: ¿Retos para la Psicología So-
cial? el doctor Carlos Héctor Dorantes 
Rodríguez, profesor-investigador del 
Departamento de Sociología de la mis-
ma Unidad, señaló que en un mundo 
cambiante uno de los fenómenos más 
dinámicos es la sobrepoblación.

El habitante 6,600 millones nació 
en febrero de 2006 y hacia mediados 
del siglo la población total de la Tierra 
ascenderá a 14,000 millones de per-
sonas. Al ofrecer estas cifras Dorantes 

Rodríguez precisó que fue en 2004 cuando la mayoría de la gente comenzó a vivir 
en ciudades: “hace 50 años había sólo alrededor de 50 ciudades con más de un 
millón de habitantes y ahora existen 438, de las cuales 25 son megalópolis con más 
de diez millones de pobladores”.

La ciudad de México es la segunda más poblada del mundo –con 22 millones 
de habitantes aproximadamente– después de Tokio, que cuenta con 34 millones. 
Esta situación conducirá a que pronto se creen urbes como BosWash (de Boston 
a Washington) o Tokaido (de Tokyo a Hokaido), con casi 50 millones de habitantes.

La Organización de las Naciones Unidas prevé que en los años próximos, aña-
dió, “95 por ciento del crecimiento demográfico tendrá lugar en África, América Lati-
na y Asia. Cada semana habrá 1.3 millones de personas más en áreas urbanas, es 
decir, una concentración equivalente a toda la delegación Iztapalapa cada siete días 
durante los próximos 20 años”.

El doctor Dorantes Rodríguez considera que los elementos mencionados pro-
piciaron el deterioro de la calidad de vida de los habitantes del planeta en general y 
de la ciudad de México en particular. “Si el índice poblacional continúa en ascenso 
no habrá forma de revertir los daños”, advirtió.

Para los psicólogos sociales, concluyó, las estrategias por desarrollar están vin-
culadas con los procesos de minorías activas, la influencia social y la comunicación 
social “lo que significa formular proyectos que tomen en cuenta las diferencias por 
género, escolaridad y zona geográfica” entre otros elementos y el apoyo de líderes 
comunitarios y grupos emergentes en cada colectividad.

La Semana de Psicología Social tuvo como eje temático las aplicaciones de 
la disciplina y fue organizada por la Coordinación y alumnos de la Licenciatura en 
Psicología Social y por el Departamento de Sociología. /Lourdes Vera Manjarrez, 
Germán Méndez Lugo
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El TLCAN dejará fuera del mercado 
a millones de productores mexicanos

erspectiva

Cristina Steffen 
Riedemann, 

académica del 
Departamento de 
Sociología de la 

Unidad Iztapalapa, 
expuso que 55 

por ciento de los 
agricultores
nacionales
depende 

directamente de 
la producción de 

estos granos

Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

LA APERTURA COMERCIAL de frijol, maíz blanco y ama-
rillo –prevista en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) para entrar en vigor en 2008– afectará 
a más de cuatro millones de pequeños agricultores mexica-
nos debido a que los costos de producción son más eleva-
dos, en comparación con la situación en Estados Unidos.

En México la obtención de una tonelada de maíz cuesta al-
rededor de 4,000 pesos y se comercializa en los mismos 4,000 
pesos, mientras que en Estados Unidos se invierten 1,000 pesos 
por tonelada y la comercialización asciende a 2,500 pesos.

El TLCAN, firmado con Estados Unidos y Canadá, permi-
tirá a los agricultores de los dos socios comerciales del país 
exportar frijol y maíz a México “dejando fuera del mercado a 
los pequeños productores” nacionales, afirmó en entrevista la 
doctora Cristina Steffen Riedemann.

La profesora-investigadora del Departamento de Sociolo-
gía de la Unidad Iztapalapa expuso que 55 por ciento de los 
productores nacionales depende directamente de la produc-
ción de estos granos.

Esto significa un empobrecimiento aun mayor del campo 
mexicano “reflejado en el incremento de las tasas de emigra-
ción en el plano regional. Los campesinos venden sus tierras 
y se contratan en los grandes consorcios nacionales y de Es-
tados Unidos como jornaleros, lo cual les impide establecerse 
en un lugar con sus familias”.

Steffen Riedemann recordó que aun cuando la crisis del 
campo data de principios del siglo pasado, se agudizó por 
la falta de recursos económicos y tecnológicos destinados al 
sector, sobre todo con la implantación del modelo neoliberal.

Privilegios y ventajas

El gobierno de Estados Unidos destina cada año al cam-
po 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); México 3 
por ciento del PIB.

Además los agricultores del país vecino poseen privile-
gios comerciales como bajos costos de producción e insu-

mos, créditos a tasas de interés 12 por ciento inferiores a las 
mexicanas y otras ventajas estructurales como clima, meca-
nización y tenencia de la tierra.

La académica explicó que a pesar de que por acuerdo 
se protegió el maíz blanco y el frijol por doce años –a partir 
de la entrada en vigor del TLCAN, en 1994– Estados Unidos 
introdujo especies como el maíz amarillo, provocando que la 
industria nacional dejara de comprar el grano mexicano.

Desde 1994 México ha incrementado su dependencia de 
importación de maíz amarillo alrededor de 31 por ciento. Esto 
generó un “estancamiento” de 35 por ciento en la producción 
nacional de maíz.

Rafael Rodríguez Mayorga, director ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Empresas Comercializadoras, destacó 
en entrevista con el Semanario de la UAM que la apertura 
comercial representa una desventaja para los productores 
mexicanos, quienes no cuentan con apoyos gubernamenta-
les, subsidios ni políticas que los favorezcan.

Las actividades agrícolas son la fuente principal de traba-
jo y sustento de 40 por ciento de la población nacional y 80 
por ciento de los indígenas mexicanos depende directamente 
de la agricultura.

Y aunque México produce 95 por ciento del maíz blan-
co –que se utiliza para el consumo humano– y de frijol, lo 
que significa que “aún no se registra” dependencia alimen-
taria, es fundamental revisar el acuerdo comercial con la 
finalidad de derogar la libre comercialización de semillas 
como el maíz blanco y el frijol permitida en la cláusula 
2006 del TLCAN.

Rodríguez Mayorga sostuvo que debe ser prioridad del 
gobierno fomentar el consumo del maíz producido en el país, 
así como disminuir los intereses de créditos para el campo 
y estimular el apoyo económico a pequeños productores de 
Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

El aliento al campo, aseguró, debe acompañarse de me-
didas que aseguren que los recursos lleguen a agricultores, 
sobre todo los más pobres. /Alejandra Pérez Amado
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Avanzar hacia una real política estatal 
en materia de vivienda, urgen expertos

El libro Entre el 
Estado y el

Mercado. La 
Vivienda en 
el México de 
Hoy, de René 

Coulomb y Martha 
Schteingart, sentó 
las bases para la 
formulación de la 
Ley de Vivienda 
aprobada en la 

Legislatura pasada

Foto: Jacqueline 

Núñez Saldaña

xlibris

EN UN TESTIMONIO del aporte de la 
academia al diseño de políticas públicas 
en México, Entre el Estado y el Mercado. 
La Vivienda en el México de Hoy compila 
enfoques y aspectos distintos de la pro-
blemática habitacional del país.

La obra de René Coulomb Bosc y 
Martha Schteingart Garfunkel, investi-
gadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y de El Colegio 
de México, respectivamente, sentó las 
bases para la formulación de la Ley de 
Vivienda en México, aprobada en la Le-
gislatura pasada.

La coedición de la Unidad Az-
capotzalco, editorial Miguel Ángel 
Porrúa y la Cámara de Diputados 
forma parte de la colección Conocer 
para Decidir y ofrece una evaluación 
profunda de las acciones de los insti-
tutos estatales de vivienda y su tras-
cendencia cuantitativa.

Asimismo analiza la labor de los promotores de vivienda en varias ciudades mexi-
canas y da a conocer las tendencias nuevas en los procesos de formación y expansión 
de irregulares asentamientos, así como en la relación vivienda-medio ambiente.

Durante la presentación de la obra en la Cámara de Diputados, el doctor 
Coulomb Bosc, coordinador de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas 
de la Unidad  Azcapotzalco, planteó la relevancia de avanzar hacia una verdadera 
política de Estado en materia de vivienda debido a que 50 por ciento de la población 
está excluida de los programas de crédito habitacional.

Inversión nula

Además de que se invierten muy pocos recursos fiscales en vivienda, alrededor 
de dos terceras partes del parque habitacional del país ha sido producido por sus 
propios habitantes.

La inversión realizada por las personas en la construcción de hábitat, precisó, es si-
milar al financiamiento institucional y representa 1 por ciento del Producto Interno Bruto.

El diputado Diego Aguilar, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de 
Diputados, catalogó el libro –editado con apoyo de la Comisión Nacional de Fomento 
a la Vivienda– como una herramienta para los miembros de la LIX Legislatura, en 
particular por sus contenidos sobre las necesidades de vivienda de la población.

Schteingart Garfunkel señaló que la selección de temas y el desarrollo de los 
mismos pretendió explicar en qué medida el marco jurídico ha orientado las accio-

nes en materia habitacional en México, sea desde un punto de vista 
histórico o desde las perspectivas futuras para resolver las necesida-
des de vivienda por medio de políticas adecuadas.

El libro comprende tres partes: la problemática de la vivienda 
y su relación con la dinámica poblacional del país; las políticas de 
vivienda desarrolladas por los organismos estatales, con énfasis en 
las transformaciones en el desempeño del Estado, al pasar de pro-
veedor a facilitador.

Una tercera parte analiza la intervención de los agentes priva-
dos en los procesos de creación de vivienda y el surgimiento de las 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado, derivando en formas 
nuevas de relación entre los sectores público y privado.

Coulomb Bosc destacó que el libro evidencia cómo la desarticu-
lación entre políticas habitacionales y planeación del desarrollo urba-
no ha ocasionado efectos negativos, como afectaciones medioam-
bientales y empeoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
las grandes ciudades, en particular por la reducción de la superficie 
de las viviendas.

Otras consecuencias han sido problemas económicos para las 
familias con una vivienda en la periferia debido a los gastos en trans-
portación, así como disparidades regionales por la distribución terri-
torial desigual de los créditos hipotecarios.

Coulomb Bosc concluyó que se debe avanzar hacia una planea-
ción territorial estratégica que vincule la urbanización, la producción 
del espacio habitacional, la vivienda y el desarrollo urbano.

Para lograrlo propuso la redacción de una ley de vivienda nueva 
en concordancia con reformas a la Ley General de Asentamientos 
Humanos. “Creemos que sigue siendo una tarea legislativa pendien-
te”. /Alejandra Villagómez Vallejo
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Cómo se hace una película XXX

Fotos: Jacqueline Núñez 

Saldaña

Samuel Beckett

Poeta, novelista y dramaturgo destacado del teatro 
del absurdo. De origen irlandés, en 1969 fue galardo-
nado con el Premio Nobel de Literatura. Beckett nació 
el 13 de abril de 1906 en Foxrock, cerca de Dublín.

Tras asistir a una escuela protestante de clase 
media ingresó en el Trinity College de Dublín, donde 
obtuvo la licenciatura en Lenguas Romances en 1927 
y el doctorado en 1931.

Por dos años ejerció como profesor en París, 
mientras estudiaba al filósofo francés René Descartes 
y escribía su ensayo crítico, Proust (1931), que senta-
ría las bases filosóficas de su vida y obra. Entonces 
conoció al novelista y poeta irlandés James Joyce.

En 1937 se estableció definitivamente en París, 
pero en 1942, tras adherirse a la resistencia, tuvo que 
huir de la Gestapo, la policía secreta nazi. En el sur de 
Francia, libre de la ocupación alemana, Beckett escri-
bió la novela Watt, que no se publicó hasta 1953.

Al final de la guerra regresó a París, donde produjo 
cuatro grandes obras: su trilogía Molloy (1951), Malone 
muere (1951) y El innombrable (1953), que el propio 
autor consideró su mayor logro, así como la obra de 
teatro Esperando a Godot (1952), su obra maestra 
para la mayoría de los críticos. Gran parte de su pro-
ducción posterior a 1945 fue escrita en francés.

Tanto en la Literatura como en el teatro Beckett 
centró su atención en la angustia indisociable de 
la condición humana. También experimentó con el 
lenguaje hasta crear una prosa austera, disciplina-
da, sazonada de humor corrosivo y con el uso de la 
chanza.

Su influencia en dramaturgos posteriores, sobre 
todo en quienes siguieron sus pasos en la tradición 
del absurdo, fue tan notable como el impacto de su 
prosa.

EL FESTIVAL METROPOLITANO de Teatro Universi-
tario 2006 –dedicado al poeta, novelista y dramaturgo 
del teatro del absurdo Samuel Beckett, Premio Nobel de 
Literatura 1969– sirvió de marco a la representación de 
la obra Cómo se hace una película XXX, del mexicano 
Alejandro Licona, Premio Internacional de Teatro Ricar-
do López Aranda, de Santander, España, en 2001.

La puesta en escena narra las vicisitudes de Ulises 
Alpuyeca, un joven recién egresado de una escuela de 
cine que anhela realizar su primera película. La falta de 
oportunidades, el deseo de producir y la inexperiencia 
se conjugan para que el protagonista firme un contrato 
para hacer un filme pornográfico.

El flamante director cinematográfico se ve envuelto 
en una serie de acontecimientos de humor y tragedia. 
La historia, con un “toque artístico”, incluirá a actores 
profesionales en lo posible y a dos amigos del realiza-
dor sin conocimientos cinematográficos que terminarán 
como camarógrafo y encargado del sonido.

Cómo se hace una película XXX –dirigida por 
Guillermo Serret Bravo, maestro del taller de teatro 
de la Sección de Actividades Culturales de la Unidad 
Azcapotzalco– logró mantener al público en un ánimo 
oscilante entre la risa, el suspenso y el asombro.

La actuación, musicalización, diseño y producción 
de utilería estuvo a cargo de alumnos de varias licen-
ciaturas de la Unidad Azcapotzalco: José Carlos Guz-
mán Sevilla, Rubén Zúñiga Reyes, Hemelin Cruz, Ian 
Valiñas, César Emilio Osorio Tapia, René Damián 
García, Guillermo Ramos Millán y Angie Laura 
Ávila Miramar.

Un Teatro del Fuego Nuevo de la Unidad 
Iztapalapa repleto fue el escenario de la obra, 
presentada el 13 de noviembre pasado. /Ger-
mán Méndez Lugo
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Alejandro Licona

Dramaturgo, guionista y narrador. Na-
ció en la Ciudad de México el doce de 
abril de 1953. En 1972 ingresó al taller 
de composición dramática del Instituto 
Politécnico Nacional, dirigido por Emilio 
Carballido. En 2000 se instituyó en Ciu-
dad Nezahualcóyotl el Festival del Ske-
tch Alejandro Licona, en homenaje a su 
labor dramática.

En 2001 recibió el Premio Interna-
cional de Teatro Ricardo López Aranda 

por La santa perdida. Sus obras han 
sido montadas en distintos foros de 
México; como guionista ha escrito más 
de una veintena de películas y ganó el 
Concurso Nacional de Cine 1973 por 
Sueños comprados.

En 1980 Máquina obtuvo el 
Premio Juan Ruiz de Alar-
cón a la mejor obra del 
año. Ha escrito cuatro 
piezas infantiles: Guau, 
vida de perros; El bien 
perdido; Corajín, Co-
rajón y Corajote y La 
princesita valiente.
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Arte acción: la calle como tejido social 
donde el arte interactúa con el público

scapararte

Richard Martel, 
coordinador de 
Le Lieu, Centro 

de Arte Actual de 
Québec, Canadá, 

impartió el
Seminario Historia 

del Arte Acción 
en el Mundo 

(1960-2006) en la 
Unidad Xochimilco 

invitado por la
División de

Ciencias y Artes 
para el Diseño

Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

EL ARTE ACCIÓN es un estilo dife-
rente de actividad creativa; es más 
bien una disciplina sin disciplina, con 
estilo propio y formas diversas como 
el performance, el happening o el arte 
corporal.

Richard Martel, coordinador de Le 
Lieu, Centro de Arte Actual de Québec, 
Canadá, hizo la definición durante una 
visita a la Unidad Xochimilco invitado 
por la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño (CyAD).

El artista visual impartió el Semina-
rio Historia del Arte Acción en el Mun-
do (1960-2006), en el que citó como 
características de ese estilo artístico 
la presencia del otro: el espectador, así 
como la reacción de éste y el papel de 
la calle como tejido social donde el arte 
interactúa con el público.

El arte acción es una transgresión 
de la realidad por ser más directo en su 
interacción social, pero al mismo tiem-
po es subjetivo y trabaja con la realidad, 
mientras que las tecnologías nuevas 
son herramientas que abren posibilida-
des a los artistas, quienes ejercen en 
aquéllas su propia existencia.

El también editor y fundador de 
Editions Intervention expuso que la 
teoría del arte en los años cincuenta y 
sesenta del siglo pasado planteaba la 
relación artista-espectador mediante la 
percepción y desde una actitud estáti-
ca y sedentaria.

Después comenzaron a ser in-
vestigadas la dimensión, la esencia 
filosófica del arte y su relación con la 
ideología y la institución. El arte inicia-
ba así a ser visto cada vez más como 
un elemento dinámico y nómada.

Martel aseguró que en los 20 años 
últimos la situación del arte cambió al 
dirigirse más a asuntos públicos como 
arte contextual y al abrir y generar po-
sibilidades de expresión amplias.

Para el coordinador de la revista 
Inter, Art Actuel el video ha participado 
de manera fundamental en la evolución 
de la práctica artística, pues aceleró la 
captación de la obra y su distribución.

Otras historias y espacios

El maestro Víctor Muñoz Vega, responsable del Programa Editorial de CyAD, 
explicó que el Seminario se propuso introducir otras historias y espacios que han 
modificado el arte contemporáneo.

“Es importante que las disciplinas del diseño trabajen con los lenguajes contempo-
ráneos y mostrar a los alumnos estructuras disciplinarias que se modifican”, asentó.

Para el académico el arte acción está en la vida cotidiana y esto ha permitido a 
un público más amplio acercarse a niveles de reflexión, sensación y transmisión de 
emociones mucho más profundos que los permitidos por la realidad.

Martel, destacó Muñoz Vega, es un artista visual con 30 años documentando 
lo sucedido no sólo en las metrópolis, sino en los espacios periféricos del mundo 
globalizado.

El Centro de Documentación de Québec, del cual Martel es responsable, es uno 
de los organismos de arte más completos del mundo, ya que posee un acervo vasto 
de archivos hemerográficos, videográficos, fotográficos y filmográficos sobre el arte 
acción internacional.

Durante el Seminario el artista visual destacó que disciplinas como el arte ac-
ción comenzaron a ser tomadas en cuenta porque constituyen formas expresivas 
accesibles, utilizan códigos y referencias de la comprensión general y generan vías 
nuevas de lectura del arte.

Martel participa en diversos campos del arte contemporáneo, principalmente ins-
talación, arte acción, performance, video y video instalación. Y se declara interesado 
en el arte como forma de experimentación, de transgresión y de vida.

El Seminario Historia del Arte Acción en el Mundo (1960-2006) fue una iniciativa 
de la División de CyAD para ofrecer alternativas de actualización cultural y profesional 
a diseñadores, artistas, alumnos y público interesado. /Javier Solórzano Herrera



13LA UAMSemanario de

2 2007Enero2 2007

orizontes

Ganan alumnos de Ingeniería Mecánica 
Concurso Nacional de Robot

Estudiantes de
Ingeniería

Mecánica de la 
Unidad

Azcapotzalco 
ganaron el 

Quinto Concurso 
Nacional de Sumo 
Robot y Laberinto

Foto: Jacqueline 

Núñez Saldaña

ALUMNOS DE LA Licenciatura en In-
geniería Mecánica de la Unidad Azca-
potzalco ganaron el Quinto Concurso 
Nacional de Sumo Robot y Laberinto, 
efectuado en esa sede académica.

Los constructores del robot Chacal 
obtuvieron el primer lugar del certamen 
en el que participaron 28 prototipos de 
esta Casa de estudios, del Instituto Poli-
técnico Nacional y de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, entre otras 
instituciones de educación superior.

Luis Nava –miembro del equipo 
ganador SONIC– explicó que el modelo 
creado con sensores percibe la presen-
cia de otro robot, lo cual le permite to-
mar decisiones sobre la estrategia que 
empleará para vencerlo.

Chacal fue programado mediante es-
trategias diversas para “sacar de la zona 
de combate a otros robots”. Para lograrlo 
los universitarios analizaron las caracte-
rísticas de tamaño, peso y rapidez que 
podrían presentar los opositores.

El prototipo fue construido con 
piezas recicladas provenientes de 
computadoras, automóviles y aparatos 
electrodomésticos. Así abatieron cos-
tos de producción. Marco Antonio Sohs 
explicó que el robot –diseñado por 
alumnos del séptimo trimestre– funcio-

na mediante una tarjeta sensorial y otra de memoria que almacena información de 
las estrategias que aplicará en la zona de combate.

Uso de tecnologías nuevas

El Concurso consta de una serie de encuentros donde los modelos, como en una 
exhibición de sumo, deben sacar de la plataforma de lucha al otro robot; los prototipos 
que salen del área quedan descalificados automáticamente.

El  maestro Víctor Noé Tapia Vargas, profesor-investigador del Departamento de 
Electrónica de la Unidad Azcapotzalco, explicó que el objetivo del concurso es promo-
ver la utilización de las tecnologías nuevas entre los universitarios.

Este tipo de concursos permite a los estudiantes recurrir a su ingenio e imagi-
nación para planificar y resolver las características de un robot o de una máquina 
programados para cumplir con una tarea.

“Los alumnos utilizan materiales reciclados para construir los prototipos. No 
sólo diseñan el modelo, sino las estrategias y los programas para que los robots 
venzan a su oponente sin ayuda de controles remotos”.

El coordinador del Concurso aseguró que la Robótica debe facilitar la vida 
de las personas. Para lograrlo es necesario promover entre los estudiantes el 
desarrollo de su ingenio en la proposición de soluciones a problemas cotidianos.

Aun cuando México carece de recursos económicos suficientes para la inves-
tigación en tecnologías nuevas ha logrado innovaciones competitivas frente a algu-
nas presentadas en países como Alemania, Estados Unidos y Japón.

El Concurso Nacional de Sumo Robot y Laberinto está abierto a la comunidad 
universitaria, al permitir la participación de estudiantes de todas las licenciaturas, 
trimestre o institución. /Alejandra Pérez Amado
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Colocan en CBS fotografía de 

Óscar Monroy Hermosillo
LA FOTOGRAFÍA DEL doctor Óscar Monroy Hermosillo, rector de la Unidad Iztapa-
lapa, fue colocada en la Sala de Directores de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud (CBS) de esa sede académica.

La medida simboliza el reconocimiento de la División a los docentes que la 
han dirigido. La imagen fue develada por el propio homenajeado en compañía 
del doctor José Francisco Flores Pedroche –director de CBS– y por los jefes de 
Departamento.

El doctor Monroy Hermosillo –quien fungió como titular de CBS durante el pe-
riodo 2003-2006– destacó la importancia de difundir el trabajo de investigación rea-
lizado por la Universidad como un medio de extender el conocimiento a la sociedad 
mexicana.

Monroy Hermosillo, egresado de la Facultad de Química de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), estudió la maestría en Ciencias de Ingeniería 
Ambiental y Utilización de Recursos en la Universidad de Strathclyde, Escocia y 

Fotos: Octavio López 

Valderrama, Víctor

Zamudio García

Celebran la XLII Muestra 
Empresarial Universitaria

PLAYERAS DESECHABLES FABRICADAS con materiales biodegradables, bolsas 
portavalores, organizadores de escritorio, mochilas multiusos, lámparas de ónix, al-
mohadas con despertador y bufandas con guantes y capucha integrados son algunos 
de los productos creados por alumnos del séptimo trimestre del módulo Gestión y 
Control de las Organizaciones de la Licenciatura en Administración.

Alrededor de 90 estudiantes formaron 14 empresas y presentaron sus artículos 
–que incluyen desde la mercadotecnia hasta el plan de negocios– ante la XLII Mues-
tra Empresarial Universitaria, realizada en la Unidad Xochimilco.

La maestra Magdalena Saleme Aguilar, profesora-investigadora del Departa-
mento de Producción Económica, explicó que dicha actividad permitió dar a conocer 
entre la comunidad universitaria el trabajo de los alumnos.

Como parte del programa de emprendedores los jóvenes identifican una nece-
sidad insatisfecha en el mercado; evalúan los productos capaces de cubrir alguna 
carencia; definen el perfil de los consumidores potenciales y estiman el mercado 
meta y el pronóstico de ventas.

Los empresarios noveles diseñan además un plan de negocios para su producto 
que les permita modificar la visión de que al culminar sus estudios piensen sólo en 
emplearse, en vez de generar una compañía y ofrecer trabajo a otras personas, 
explicó la docente.

La maestra Saleme Aguilar destacó que la Muestra es una oportunidad para que 
los estudiantes se percaten de que en una empresa convergen procesos diversos: 
mercadotecnia; producción del artículo; organización del trabajo y finanzas, entre 
otros.

Los futuros administradores deben ser capaces de convencer a un proveedor 
posible de capital –banco o socio– de que su proyecto es factible o rentable.

La Muestra fue inaugurada por el rector de la Unidad, doctor Cuauhtémoc Vla-
dimir Pérez Llanas, acompañado por la licenciada Hilda Dávila Ibáñez, secretaria de 
la Unidad; la doctora Graciela Contreras Pérez, secretaria académica de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades; el maestro Carlos Hernández Gómez, jefe del 
Departamento de Producción Económica y la maestra Patricia Couturier Bañuelos, 
coordinadora de la Licenciatura en Administración. /Javier Solórzano Herrera

el doctorado en Biotecnología en la 
UNAM.

Posee dos patentes: sobre tecno-
logía relativa al proceso de producción 
de lodos inóculos para reactores UASB  
y sobre procedimiento para la degrada-
ción de tiocianato por vía anaeróbica 
empleando vinaza como sustrato. /Ale-
jandra Pérez Amado
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TEATRO
¡2007/Inicio de temporada!

El ventrílocuo, de Larry Tremblay
Traducción y dirección: Boris Schoemann; con las actuaciones 

de Carlos Corona, Alejandra Chacón y Miguel Conde; en la 
escenografía Jorge Ballina; iluminación de Alejandro Morales; 

musicalización de Yurief Nieves y asesoría corporal
de Marcela Aguilar

Viernes 19 de enero de 2007, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión Cultural

EXPOSICIONES
Las posibilidades del dibujo. Treinta y cinco artistas 

plásticos abrevan de la fuente inagotable del dibujo: Aceves 
Navarro, Palacios, Beltrán, Sauret, Márquez, Angulo, Castro 

Leñero, Kolteniuk, Urrusti, De la Rosa, Santiago, Hinojos, 
Serna, entre otros

Hasta el 8 de enero de 2007
Galería Metropolitana

Difusión Cultural
El canto de la luz: tres propuestas en vidrio, arte 

objeto de Ana María Casanueva, Feliciano Béjar
y José Antonio Rage Mafuc

Hasta el 15 de enero de 2007
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural
Pintura en fibra de vidrio, de David Lach

Hasta el 26 de enero de 2007
Galería Manuel Felguérez

Rectoría General/Difusión Cultural
Confluencia de caminos: trayectorias abiertas al 

tiempo, esculturas y obra gráfica de José Luis Cuevas
Hasta el 30 de enero de 2007

Galería de Arte Iztapalapa
Sala de Exposiciones Temporales/

Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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Mayores  informes: Unidad Azcapotzalco: 
Coordinación de Apoyo Académico, edificio C, 
segundo piso, tel.: 5318 9000 ext. 2111 Uni-
dad Iztapalapa: Coordinación de Vinculación 
Académica, edificio A, tel.:5804 4798 Unidad 
Xochimilco: Coordinación de Planeación y De-
sarrollo Académico, edificio A, tercer piso, tel.: 
5483 7025 Rectoría General: Departamento 
de Desarrollo Académico, edificio A, cuarto piso, 
tel.:5483 4110 SRE: Plaza Juárez No. 20, piso 
7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06010, 
México D.F, tel.: 9159 5289, infobecas@sre.
gob.mx    http://www.becas.sre.gob.mx

Convocatoria
ECOS 2007 México 
Convocan:
SEP-Conacyt-ANUIES-ECOS Francia
Dirigida a académicos adscritos a las
instituciones de educación superior
públicas del país interesados en
presentar proyectos de investigación
y docencia en todas las áreas que 
consideren la formación doctoral de
profesores e investigadores mexicanos
y que puedan ser desarrollados de
manera conjunta con profesores e
investigadores franceses; los proyectos 
aprobados recibirán financiamiento
para traslados y manutención de los
académicos durante 4 años
Fecha límite: 9 de febrero de 2007
Convocatoria: http://www.anuies.mx
http://www.ecos.univ-paris5.fr/
Informes: mreynoso@anuies.mx
Fís. María Luisa Reynoso
gmorones@anuies.mx
Mtro. Guillermo Morones
113

Master en Economía
ILADES/Georgenton University
Imparte la Universidad Alberto Hurtado
de Santiago de Chile en colaboración 
con la Universidad de Georgetown,
Estados Unidos
Beca: posgrados
Informes: 526 692 0265
Fax: 526 692 0303
ILADES/Georgetown University
Universidad Alberto Hurtado
Erasmo Escala No. 1835 Casillas 
14446, Correo 21, Santiago de Chile
www.ilades.cl7economía,
www.uahurtado.cl/economia
ecoadmi@uahurtado.cl
economia@uahurtado.cl
115

Cátedra de Estudios Mexicanos 
2008
Convocan: Instituto Pluridisciplinario de 
Estudios sobre América Latina  (IPEALT) 
y Universidad de Toulouse le Mirail
Recepción de solicitudes: 30 de abril de 
2007; Inicio: enero de 2008
Modesta Suárez, 
chairemexique@yahoo.fr
Informes: SRE
116

Premio Eugenio Garza Sada 
2007
Convoca: Tecnológico de Monterrey
Recepción de propuestas:
hasta el 28 de febrero de 2007
Premios: se otorgan en dos categorías: 
institución y personas; se entregará a
ambas un estímulo económico por
250,000 pesos, un reconocimiento y
la escultura Luz Interior
www.itesm.mx/premiosegs
pegs@ítems.mx
117

País: Noruega
Beca: posgrados
Áreas: todas
Beneficios: asignación mensual de 
7,000 coronas noruegas (Nok) para 
manutención; ayuda para gastos de 
instalación (nok 5,000)
Requisitos: formulario de solicitud de 
beca del gobierno de Noruega; contac-
to o aceptación de la Universidad de 
Noruega; currículum vitae y dos cartas
de recomendación; título y calificacio-
nes de licenciatura; promedio mínimo 
de 8.0; constancia del idioma inglés y/o 
escandinavo
El pasaje aéreo México-Oslo-México
correrá por cuenta del becario
http://www.uio.no/www-adm-inta/raic/
www.noruega.org.mx
Informes: SER
98

XIV Simposium de Educación
Gestión Educativa
El programa contempla, conferencias
magistrales, talleres y conversaciones 
educativas
Costo: 950.00 pesos más IVA
hasta el 1 de febrero
1050.00 pesos más IVA
después del 1 de febrero
Fecha: del 7 al 10 de marzo
Lugar: instalaciones del ITESO
Guadalajara, Jalisco
Informes:
www.simposiumeducación.iteso.mx
119

*Interesados en participar en las convocatorias a 
premios comuníquense a la Coordinación General de 
Vinculación y Desarrollo Institucional de la Rectoría 
General de la UAM:
5483 4176
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VIII Congreso de Protocolo en 
México Bajo el Lema: Los Retos del 
Protocolo, el Derecho Internacional 

y las Relaciones Internacionales
Dirigido a especialistas, profesionales y
universitarios de México y el extranjero
interesados en analizar, discutir y compartir
conocimientos para aportar ideas nuevas
que fortalezcan las áreas de estudio
Informes: 5318 9588 y 5563 5548

Unidad Azcapotzalco

ConGresos

ConVocatorias

Revista Académica
Iztapalapa

El Consejo Editorial de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Unidad Iztapalapa convoca a
investigadores de la UAM y de otras
instituciones a colaborar con artículos,
reseñas de obras recientes y
traducciones en el ámbito de las
Ciencias Sociales y las Humanidades
Informes:
http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/Info.pdf

Unidad Iztapalapa

Diseño de Cartel: Premio
Nacional de la Juventud 2006

Informes: 1500 1363
04455 3124 5096
prensaimjoven@yahoo.com.mx

Instituto Mexicano de la Juventud

CurSos

Educación Continua
Dirigidos a alumnos, egresados,
empresas, instituciones y
público en general
Habilidades Comunicativas
en Inglés Basic 1
Del 3 de febrero al 21 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “C” 2do. piso
Imparte: por confirmar
Habilidades Comunicativas
en Inglés Basic 2
Del 3 de febrero al 21 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “C” 2do. piso
Imparte: por confirmar
Habilidades Comunicativas
en Inglés Basic 3
Del 3 de febrero al 21 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “C” 2do. piso
Imparte: por confirmar
Habilidades Comunicativas
en Inglés Intermedio 2
Del 3 de febrero al 21 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.

Edificio “C” 2do. piso
Imparte: por confirmar
Habilidades Comunicativas
en Francés Básico 1
Del 3 de febrero al 21 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “C” 2do. piso
Imparte: por confirmar
Comprensión de Lectura en Inglés
Del 3 de febrero al 21 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “C” 2do. piso
Imparte: por confirmar
Office Básico
Del 3 de febrero al 3 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: P.T.I. Víctor Hugo Arango Coutiño
Seminario de Diseño y
Procesos de Envase y Embalaje
Del 3 de febrero al 24 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Sala de Rectores
Imparten: L.D.I. Patricia Olivares Vega
y L.D.I. Jorge Alberto Jacobo Martínez
Redacción
Del 7 de febrero al 28 de marzo
Lunes y miércoles, de 13:00 a 14:30 hrs.
Sala azul
Imparte: Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Ortografía
Del 2 de febrero al 30 de marzo
Viernes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala azul
Imparte: Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Autocad 2D Y 3D
Del 3 de febrero al 10 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Ing. Ernesto Montes Estrada
3D Studio Max Básico-Intermedio-Avancado
Del 3 de febrero al 24 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Carlos Eduardo Bustos Hernández
Rhinoceros
Del 3 al 24 de febrero
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Oscar Plascencia Zamora
Illustrator y Photoshop
Del 3 de febrero al 3 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Mtra. Marcela E. Buitrón de la Torre
Retoque Digital
Del 10 al 31 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Mtra. Marcela E. Buitrón de la Torre
Descubriendo Tu Potencial Emprendedor
Del 2 de febrero al 13 de abril
Viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Sede: por confirmar
Imparte: Mtra. Ma. Ismaela Cruz Manjarrez Barrera
Taller de Búsqueda de Empleo
Fecha: por confirmar
Sábado, de 9:00 a 14:00 hrs.
Sala de Rectores
Imparte: Jorge Muniain Gómez
Introducción al Cine, Video y Animación
Del 3 al 24 de febrero

Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: por confirmar
Imparte: Víctor M. Collantes Vázquez
Inscripciones: a partir del 2 de enero
Informes: 5318 9515 y 5318 9585
educon@correo.azc.uam.mx
http://www.proyecto-uam.org
Edificio “C”, 2do. piso

Unidad Azcapotzalco

Avanzado de Inglés.
Películas Clásicas del
Cine Estadounidense

Inicio: enero 22
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D” 2do. piso
Imparte: Dra. Margaret Lee Zoreda
Inscripciones: enero 17
Edificio “D”, 2do. piso, cubículo 221
De 9:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5804 4782
mlmz@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Intensivo de Comprensión
de Lectura en Inglés

Del 13 de enero al 14 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Dirigido a egresados de la UAM y
estudiantes de licenciatura
(Trimestres 11 y 12) y de posgrado
interesados en cubrir el requisito de
idioma marcado en los planes y
programas de estudio y en aprender
a leer y comprender textos escritos
en inglés e interpretarlos en español
Inscripciones: del 2 al 12 de enero
Lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 hrs.
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com

Unidad Iztapalapa

Intensivo de Dominio de Inglés
Del 19 de enero al 31 de marzo
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D” 2do. piso
Inscripciones: del 2 al 19 de enero
Lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 hrs.
y de 16:00 a 20:00 hrs.
Aplicación de exámenes de colocación
en los días de enero siguientes:
11, 10:30 hrs.; 12, 10:30 hrs.;
17, 16:30 hrs.; 18, 10:30 y 16:30 hrs.
y 19, 10:30 hrs.
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com, Lucy Flores

Unidad Iztapalapa

Asesoría Técnica y Consultoría
Profesional Orientado a la

Empresa Rural
Segundo módulo:
últimos días hábiles de enero
Dirigido a profesionales del ramo
y alumnos de la última fase de
las licenciaturas de Biología,

CurSos CurSos
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Agronomía, MVZ y Administración
y de posgrado de Economía,
Sociología, Psicología, Diseño y
Desarrollo Rural
de la Unidad Xochimilco
Informes:
http://www.xoc.uam.mx
Sección de avisos
MVZ. Víctor J. P. Espinosa
desaata@colpos.mx
desaata@economía.unam.mx

Unidad Xochimilco

Semana de Formación y
Actualización de la Práctica

Docente en Cómputo Educativo
Del 8 al 12 de enero
Introducción a SPSS
De 9:00 a 13:00 hrs., Sala 1
Análisis Estadístico con SPSS
De 15:00 a 19:00 hrs., Sala 1
Desarrollo de Sitios Web
De 9:00 a 13:00 hrs., Sala 2
Presentaciones Interactivas
De 15:00 a 19:00 hrs., Sala 2
Desarrollo de Material
Didáctico con la Computadora
De 9:00 a 13:00 hrs., Sala 3
Animación e Interactividad para la Web
De 15:00 a 19:00 hrs., Sala 3
Taller de Habilidades Docentes
De 9:00 a 13:00 hrs., Sala 5
Informes: 5483 7551 y 5483 7103
ramz@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/computoeducativo/
Edificio “A”, 2do. piso 
CECAD

Unidad Xochimilco

 

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Introductorio al Paquete Estadístico SPSS
Del 12 al 16 de febrero; 9 al 13 de abril
y 11 al 15 de junio
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Aula Multimedia
Análisis Estadístico con el Paquete SPSS
Del 19 de febrero al 22 de marzo
Lunes y miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Del 23 de abril al 23 de mayo
Lunes y miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Del 19 de junio al 19 de julio
Martes y jueves, de 15:00 a 20:00 hrs.
Aula Multimedia
Introductorio al Paquete Estadístico de JMP
Del 30 de enero al 12 de abril
Martes, de 18:30 a 20:30 hrs.
Aula Multimedia
Inscripciones abiertas cada sesión
Avanzado del Paquete Estadístico de JMP
Del 1 de febrero al 14 de abril
Jueves, de 18:30 a 20:30 hrs.
Aula Multimedia
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
educont@correo.xoc.uam.mx.
http://xochitl.uam.mx/cecad/
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos
http://xochitl.uam.mx/cecad/html/oferta.html

Unidad Xochimilco

CurSos DiplOmados

Desertificación. Caracterización y
Diagnóstico para la Prevención y

Mejoramiento de Tierras Afectadas
Del 1 de marzo al 1 de junio
Jueves y viernes de 9:00 a 17:00 hrs.
Dirigido a profesores de las carreras de
Agronomía, Biología y afines,
así como a ambientalistas, técnicos y
productores agrícolas
Informes e inscripciones: 5483 7015 y
5594 7028 Fax: 5671 6702
lfbj2235@correo.xoc.uam.mx
rpyl@correo.xoc.uam.mx
Sra. Alicia Trujillo León

Unidad Xochimilco

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Multidisciplinario en Tanatología
Sede: Cecad
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Inscripciones abiertas cada sesión
Derechos de la Infancia y Juventud
UAM-Universidad de Valencia, España
Del 1 de febrero al 26 de octubre
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Salas de Capacitación
Inscripciones: hasta el 12 de enero
Psicopatología y Clínica en Psicoanálisis.
Fundamentos Freudianos
Del 26 de enero al 7 de diciembre
Viernes, de 15:00 a 20:00 hrs.
Salas de Capacitación
La Estadística VI
Modalidad: Presencial
Del 23 de enero de 2007 al 15 de abril de 2008 
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Estomatología Legal y Forense
Del 11 de abril de 2007 al 2 de abril de 2008
Sesiones de 15:00 a 20:00 hrs.
Salas de Capacitación
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
educont@correo.xoc.uam.mx.
http://xochitl.uam.mx/cecad/
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos
http://xochitl.uam.mx/cecad/html/oferta.html

Unidad Xochimilco

PosGrados

Doctorado en
Ciencias Antropológicas

Inicio: 17 de septiembre
Recepción de documentos:
del 16 de abril al 4 de mayo
Requisitos y líneas de investigación:
http://csh.izt.uam.mx/
www.uam-antropologia.info
Informes: 5804 4763 y 5804 4764 Fax: 5804 4767
Edificio “F”, planta baja
Dr. Luis Reygadas Robles Gil
lrrg@xanum.uam.mx
Socorro Flores Rivas
antro@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa
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V Seminario Interuniversitario de
Estudios Canadienses en América 

Latina
(Seminecal)

Marzo 29 y 30
Salón Auditorio de la Facultad de Administración y Econo-
mía de la Universidad de Santiago de Chile
El Seminario está organizado por temas de discusión en 
el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades
Dirigido a alumnos latinoamericanos
de maestría y/o doctorado cuyos
trabajos de tesis sean sobre Canadá
o estudios comparados
Informes: http://www.seminecal.org
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
rrguez99@yahoo.com
Raúl Rodríguez

Universidad de Santiago de Chile, Chile;
Universidad de La Habana, Cuba;

Asociación Chilena de Estudios Canadienses;
Universidad Mayor de Chile;

Gobierno de Canadá; Unidad Iztapalapa

Seminario Permanente de Ciencia 
Política

Febrero 10, 17 y 24; marzo 3 y 10
Viernes de 12:00 a 14:00 hrs.
Ponentes: Alberto Arroyo Picard,
Bernardo González Rodarte, Hugo Rodas Morales,
Néstor González Pacheco y Jaime Osorio Urbina
Auditorio Sandoval Vallarta,  edificio “E”
Informes: 5804 4793
Cubículo H-149

Unidad Iztapalapa

TalleRes

Programa de Acción Tutoral
Talleres Intertrimestrales 07-1

Del 8 al 12 de enero
Convocatoria:
Pizarrón de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades
Edificio “H”, primer piso
www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades
Inscripciones: Salón E-111, edificio “E”, primer piso
Talleres Generales:
11 de diciembre, de 10:00 a 12:00 hrs.
Licenciatura en Administración:
11 de diciembre, de 12:00 a 14:00 hrs.
Licenciatura en Sociología:
11 de diciembre, de 14:00 a 16:00 hrs.
Licenciatura en Derecho:
12 de diciembre, de 10:00 a 12:00 hrs.
Licenciatura en Economía:
12 de diciembre, de 12:00 a 14:00 hrs.
Talleres Generales:
Generación de Información Estadística
Sociodemográfica y Económica
con Base de Datos
de 8:30 a 12:30 hrs.
Imparte: Lic. Javier Mora Sompa

Excel Básico
de 8:00 a 12:00 hrs.
Imparte: Mtro. Mario Rincón Belmont
Excel Avanzado
de 13:00 a 17:00 hrs.
Imparte: Mtro. Mario Rincón Belmont
Multimedios: un Acercamiento al
Desarrollo de Autoría en cd-rom y al
Manejo Digital de Archivos. Di Adiós
a tus Discos de 3 _ y no Agobies tu USB
de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Lic. Alfredo Garibay Suárez
Talleres de Derecho:
Controversias y Acciones
de Inconstitucionalidad
de 12:30 a 16:30 hrs.
Imparte: Lic. José Daniel Vázquez Millán
La Fase Probatoria en el Proceso Civil
(Estrategia de Pruebas)
de 16:00 a 20:00 hrs.
Imparte: Lic. Juan Alfredo Barragán Pérez
Teoría y Práctica Forense
del Juicio Ejecutivo Mercantil
de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Lic. Francisco García Martínez
Procedimiento Administrativo
Federal y Recursos Administrativos
de 8:30 a 13:30 hrs.
Imparte: Lic. Miguel Eladio Olivares Guzmán
Talleres de Economía:
Matemáticas Financieras
de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Gerardo García Muñoz
Estructura Económica Regional
de 7:00 a 11:00 hrs.
Imparte: Mtro. Luis Bruno Moreno Ruiz
Elementos Prácticos de Álgebra
de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Lic. Roberto Adrián Díaz Castañeda
Uso de Censos Económicos
de 12:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Personal del INEGI
Talleres de Sociología
La Construcción de
Identidades-Subjetividades
a Partir de la Música
de 12:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Mtro. Darío Blanco Arboleda
Ejercicios Prácticos de Manejo
de Información del INEGI
de 11:00 a 15:00 hrs.
Imparte Lic. Eduardo Anaya Quintal
Manejo de Presencia, del Espacio
y Proyección de la Voz
de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Lic. María del Carmen Ramos Ávila
Video Sociológico I
de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Pablo Gaytán Santiago
Talleres de Administración:
Sistema Administrativo ASPEL-NOI
de 16:00 a 20:00 hrs.
Imparte: Ing. León Isaac Ramos
Sistema Administrativo ASPEL-COI
de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Ing. David Goldfeder Waisburd
Sistema Administrativo ASPEL-SAE
de 16:00 a 20:00 hrs.
Imparte: Ing. David Goldfeder Waisburd
Informes: 5310 9520
Rosario Rodríguez Sánchez

Unidad Azcapotzalco

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Evaluación Psicométrica y
por Competencias Laborales
Enero 6 y 13
Sábados, de 9:00 a 15:00 hrs.
Salas de Capacitación
Formación Profesional de
Facilitadores de Aprendizaje
Febrero 3, 10, 17 y 24;
Marzo 3, 10, 17
Sábados, de 9:00 a 15:00 hrs.
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
educont@correo.xoc.uam.mx.
http://xochitl.uam.mx/cecad/
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos
http://xochitl.uam.mx/cecad/html/oferta.html

Unidad Xochimilco

Talleres Artísticos
Enero-Marzo 2007
Flamenco; Hawaiano y Tahitiano;
Bailes Finos de Salón; Ajedrez
para Niños; Joyería Artesanal;
Guitarra Clásica, Eléctrica y Bajo;
Música Popular y Tradicional
Mexicana; Artes Plásticas para
Niños; Fotografía; Música
Folclórica Latinoamericana
Inscripciones:
a partir del 8 de enero
Informes: 5614 1469
Lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 hrs.
Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

Preparatoria Abierta. Asesoría
Del 2 de enero al 23 de febrero
de 16:00 a 19:00 hrs.
Informes: 5614 1469
www.izt.uam.mx/cbombas
Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

TalleRes TalleRes

Seminario del Departamento de Procesos y 
Tecnología Interfacial Behaviour of Proteins 

and other Biomacromolecules

Ponente: Dr. Tommy Nylander,
Universidad de Lund, Suecia

Enero 9, 12:00 hrs.
Edificio W-002

Unidad Iztapalapa

Informes: 5515 3255 y 5515 3409 Ext. 115
Norma Osorio

Unidad Cuajimalpa

irador




