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---r---_MENSAJE. DEL RECTOR_-----. 
Universitarios: 

Terminó la suspensión de labores en la 

Universidad Nacional Autónoma de Mé

xico, consecutiva a la revisión del Contra

to Colectivo de Trabajo del personal ad-

. ministrativo. 

A ellos reitero mi convicción de consi

derarlos parte importante de la comuni

dad universitaria, cuando hacen suyos 

los fines y postulados de nuestra Casa de 

-~ , Estudios. Reitero que así como velaré 

porque los legítimos derechos de los.tra

ba.jadores sean salvag~ardados, defen

deré con prudencia, pero con firmeza, 

que a las tareas sustantivas de la 1 nstitu

ción y sus derechos no ~e antepongan in

tereses de grupos o d ifer.entes a . los de 

ella. 

A los miembros de la comisión nego

ciadora de la Institución, manifiesto mi 

respeto, a~oyo y reconocimiento por la 

labor eficaz, responsable y decidida que 

empeñaron en defensa de la Universi

dad. Nihguna declaración táctica adver.:. 

so empaña su labor. 

A los profesores, investigadores y auto

ridades universitarias, que durante el 

conflicto mostraron su tenaz empeño· por 

defender los intereses de nuestra Univer

sidad y su voluntad .por trabajar en lasta

reas que cumple en beneficio de la Na-

ción, mi convicción de que ellos son la 

Universidad. Perpetúan con su actitud las 

más nobles tradiciones universitarias. 

Los estudiantes deben ver en lo sucedi

do los aspectos positivos, ejemplares. El 

claro manifiesto de muchos por cumplir 

con su labor; la pluralidad y la democra

cia en el manejo de un conflicto; la pru

dencia aunada a la firmeza y el triunfo 

de la razón en el diálogo, sin ofensa o 
enfrentamiento. 

La opinión pública debe saber que la 

mayoría de los universitarios reconoce

mos y aceptamos el reto de hacer traba

jar intensamente a nuestra Institución en 

el er)cargo que Id Nación nos ha enco

mendado. La ley que regula las rela

ciones laborales de los trabajadores con 

las universidades puede defender los 

legítimos derechos de ellos. Ha quedado 

demostrado, valioso precedente, que 

también defiende los derechos de las 

universidades, de cumplir cabalmente 

sus funciqnes, hoy como nunca importan

tes para el país. 

Hoy, más q~e nunca, México requiere 

del trabajo intenso, de la capacidad de 

producción, de la solidaridad en el es

fuerzo de todos los mexicanos. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 



LA UNIVERSIDAD MANTIENE EL NIVEL REQUERIDO PARA 
FORMAR RECURSOS HU~ANOS DE PRIMERA CALIDAD 

N o obstante las crisis que la 
Universidad ha enfrentado, ésta 

ha sido capaz de mantener el nivel ne
cesario para seguir formando recursos 
humanos de primera calidad, afirmó 
el doctor Octavio Rivero Serrano, rec
tor de la UNAM. 

Agregó que quienes en la actuali
dad dirigen al país (administradores, 
economistas, políticos, artistas, profe
"Sionistas y hombres de cultura) pro
vienen en su mayor parte de esta Casa 
de Estudios. 

Durante la ceremonia en que el li
cenciado José López Portillo, presi
dente de la República, puso en 
marcha los trabajos del Primer 
Congreso Mundial de Odontología 
Clínica, celebrado ay~r en el puerto 
de Acapulco, Guerrero, el doctor Ri
vero Serrano hizo alusión al reciente 
conflicto suscitado en la Universidad 
Nacional, con el cual, dijo, se de
mostró que la ley protege los legítimos 
derechos de los trabajadores y que, 
cuando invocándolos se busca violen
tar a la Institución, presentando exa
geradas peticiones o pretendiendo an
teponer intereses de grupo a los de la 
UNAM, la ley defiende también a esta 
Casa de Estudios. 

Por otra parte, señaló que serán re
cuperados los ocho días hábiles perdi
dos, producto de la suspensión de la
bores. Para ello, será puesto a conside
ración de los organismos colegiados, 
en fecha próxima, un proyecto que 
restituya para los estudiantes 
íntegramente el periodo perdido. 

Al referirse a la importancia del 
Congreso, al cual asisten más de tres 
mil odontólogos de distintos países, el 
Rector de la UNAM indicó que la pre
servación de la salud es uno de los fac
tores más importantes en el desarrollo 
i.¡¡tegral de una nación, y destacó: 
"puedo aseverar con orgullo que la 
Facultad de Odontología de la 
UNAM, a través de sus clínicas odon- · 
tólogicas periféricas, repartidas en to
da er área metropolitana, y en las 
cuales también participan las escuelas 
de odontología de las ENEPs Zarago
za e Iztacala, constituye un recurso de 
valor incalculable para la atención 
odontológica del área metropolitana". 

* El Presidente de la República puso en marcha los traba¡os del 
Primer Congreso Mundial de Odontología Clínica * Preservar la salud, importante factor del desarrollo integral 
de una nación * Con espíritu de servicio a la comunidad los odontólogos de 
México y el mundo alcanzarán el mayor de los éxitos en sus 
planteamientos 

Aspecto general tk la ceremonia inaugural del Primer Congrao Mundial tk Odontología 
Clinica. 

Finalmente, el doctor Jesús Cruz 
Chávez, secretario de la Unión de Pro
fesores de- la Facultad de Odontolo
gía, destacó el pleno respaldo de la 
presente administración a los sistemas 
educativos, en particular al de ense
ñanza superior, y añadió que sólo de 
esta manera se puede aspirar a conse
guir metas de progreso y bienestar. 
"Esperamos conta~ en breve con la ca
pacidad suficiente para lograr la inde
pendencia científica y tecnológica que 
permita, en forma definitiva, superar 
los problemas de salud dental que pa
dece el 90% de la población mexica
na", concluyó. 

Al acto asistieron, además, el licen
ciado Raúl Béjar Navarro, secretario 
general de la UNAM, y los doctores 
Clementina Díaz y de Ovando ) Mi.-
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jandro Cervantes Delgado, goberna
dor del Estado de Guerrero; el doctor 
Amín Zarur Menes, presidente muni
cipal de Acapulco; el diputado José 
Rubéh Robles Catalán, preSidente del . 
Congreso del Estado; el licenciado Jo
sé Naime Naime, presidente del Tri
bunal Superior de Justicia del Estado, 
y el vicealmirante Roberto Maupomé 
Ruiz, comandante de )a 18ava. Zona 
Militar. 

-Palnbras pronunctadas por el doctor 
Octavio Rivera Serrano. rector de la 
UNAM, durante In inauguración del 
Primer Congreso .Uundial de Odontolo
gía Clinica-

ACAPULCO, GRO, noviembre 14 de 
1982. . 
Señor licenciado José López Portillo, 
presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
presidente honorario del Primer 
Congreso Mundial de Odontología 
Clínica; 
Señor doctor Mario Calles, 
secretario de-Sa1nbridad y 
Asistencia; 
Señor doctor Antonio Zimbrón Levy, 
director de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y secretario ejecutivo del 
Congreso; 
distinguidos miembros del presídium; 
participantes del congreso; 
señoras, señores: 

Se inicia hoy el Primer Congreso Mun
dial de Odontología Clínica, que continúa 
la tradición de otros eventos similares, na
cionales e internacionales, donde se han 
reunido distinguidos especialistas en la ma
teria. 

Se congregan ahora más de tres mil de 
todo el mundo, con el objetivo de analizar 
una disciplina muy importante para la sa
lud. Sin salud un niño no puede de
sarrollarse; un joven no puede estudiar y 
un adulto no puede desarrollar en plenitud 
sus facultades para el trabajo. Qué duda 
cabe que la preservación de la salud es uno 
de los factores vitales en el desarrollo in
tegral de una nación. 

Es imposible concebir la salud si la pre
vención y la curación de las enfermedades 
no descansan en varias profesiones igual
mente importantes en la sociedad actual; 
la misma importancia tiene la enfermera 
bien preparada que el médico capaz y con . 
sentido de servicio social; pero una de las 
ramas del área de la salud que día a día 
cobra significación especial es la 
od6ntología, puesto que, desde el punto de 
vista de la prevención de las enfermedades, 
tiene alcances insospechados. 

Al igual que en otras ramas de la aten
ción a la salud, es necesario, para 
comprender la odontología como recurso 
de prevención y tratamiento de las enfer
medades, ejercerla en sus diversos niveles; 
eso es, no sólo son indispensables y de gran 
valor los más refinados especialistas en la 
materia, que se ocupen en complicados ca
sos de prevención o curación, sino que re
sulta imprescindible la e,xistencta del ade
cuado sustento proporcionado _JJOr una 
odontología de primer nivel; es decir, de 
contacto primario, que permita resolver 
problemas odontológíco~ sencillos, con mé
todos sencillos y a bajo costo. 
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SE SUSCRIBIO EL CONTRATO COLECTIVO QUE REGIRA 
LAS RELACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA UNAM 
L as autoridades universitarias y el 

Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México llegaron la madrugada del sá
bado 13 del presente a un acuerdo pa
ra poner fin a la huelga que paralizó 
durante trece días las actividades de 
docencia, investigación y extensión de 
la cultura de la Institución. 

* La Institución y el STUNAM convinieron un 25 por ciento 
de aumento salarial más 4.5 por ciento en prestaciones 

Programas; Jesús A. Camacho Coro
nel, director general de Estudios y 
Proyectos Legislativos; el CP Mario 
César Martínez, director general de 
Estudios Administrativos; el ingeniero 
Alfredo A. Mustieles, director general 
de Información; la licenciada Emma 
Mendoza Bremauntz, directora del 
Centro de Documentación Legislativa 
Universitaria; ellicenciado,Ramón Ca
ballero Escobar, coordinador de Dele
gados J urídicos;ellicenciado Alejandro 
Miranda, director del Cent'ro Univer
sitario de Producción de Recursos 
Audiovisuales, y los licenciados Fe
lipe Rodríguez Pérez y Manuel Vega, 
asesores. 

* Mediante el diálogo y dentro del marco de derecho es 
posible hacer converger los fines de la Institución y los 
legítimos intereses de los trabajadores 

El CP Rodolfo Coeto Mota, secreta
rio general Administrativo de la 
UNAM, y el señor Evaristo Pérez 
Arreola, secretario general del Sindi
cato de Trabajadores de la Universi
dad Nacional Autónoma de México, 
suscribieron, en la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social, el Contrato 
Colectivo de Trabajo que regirá las 
relaciones laborales de los trabajado
res administrativos durante el bienio 
1982-1984. 

* Se puso de manifiesto el respeto a los derechos de los 
trabajadores universitarios y los fines para los que han sido 
creadas las instituciones educativas: CP Rodolfo Coeto Mota 

Ambas representaciones convi
nieron en un 25 por ciento de aumento 
salarial más 4.5 por ciento en presta
ciones; además, 712 trabajadores se
rán favorecidos con una cuota extra 
por concepto de labores insalubres o 
riesgosas. 

Igualmente, ambas representa
ciones acordaron analizar y elaborar 
un catálogo de puestos de confianza, 
al tiempo que se formulará el manual 
definitivo descriptivo de funciones o 
metodología de los puestos admi
nistrativos de trabajadores uni-

A los trabajadores 
administrativos 

de la UNAM 
Se les comunica que, con funda

mento en los acuerdos del12 de no
viembre del año en curso, habrá de 
descontarse, en el pago de la quin
cena No. 21, el 50% de los salarios 
caídos con motiuo de la suspensión 
de labores. Dicha quincena será 
pagada los días 18 y 19 de no
viembre del presente año. 

versitarios y, por último, las autorida
des universitarias aceptaron reinstalar 
a 19 trabajadores administrativos y 
poner a salvo los derechos de dos más 
en términos de la Ley. 

Durante el acto en que se firmó el 
convenio, el Secretario General Admi
nistrativo de la UNAM dijo que las 
instituciones educativas, sobre todo la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, viven indudablemente una 
nueva etapa, en cuanto a que la le- ' 
gislación aprobada en octubre de 1980 
determinó el marco legal para las re
laciones laborales -en las instituciones 
de educación superior. 

El CP Rodolfo Coeto Mota señaló 

que en el marco de este conflicto 
quedó claro que se respetan íntegra
mente los derechos de los trabajadores 
universitarios y los fines para los que 
han sido creadas las instituciones edu
cativas. 

La Comisión de Rectoría estuvo en
cabezada por el CP Rodolfo Coeto 
Mota, secretario general Administra
tivo; el licenciado Ignacio Carrillo 
Prieto, abogado general; el ingeniero 
Gerardo Moreno, director general de 
Personal; los licenciados Rafael Santo
yo Velasco, director general de Asun
tos Jurídicos; Rachide Nacif Wahbe, 
directora general del Presupuesto por 

Por parte del Sindicato la comisión 
estuvo encabezada por el señor Eva
risto Pérez Arreola, secretario general; 
contando con la asesoría jurídica de 
los licenciados Carlos Fernández del 
Real y Juan ManuelGómez Gutiérrez, 
y el conjunto de los integrantes de la 
representación sindical. 
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Dirección General de Información El CP Rodolfo Coeto Mota señaló que las universidades viven una nueva etapa, detenninada por el marco legal de las relaciones labo
rales, durante el acto en que se firmó el Contrato Colectivo de Trabajo con el STUNAM. 

QUE HA OTORGADO LA UNAM A SUS TRABAJADORES 

Aumento salarial del 25% 

INCREMENTO A LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: 

Prima Dominical 4 7% . 
Prima Vacacional 45%. 
$2,600.00 cuota de guardería. 
1.5% y 2% de prima de antigüedad a 'todos los trabajadores. 
En la gratificación por jubilación a las mujeres el aumento de un día 

más por año, un mes más al pago de marcha. 
Despensa GRATUITA por $650.00 mensuales. 

PRESTACIONES NUEVAS 

Canastilla maternal $1,000.00. 
Un mes más de salario a quien cumple 25 años de servicios. 
Crédito en la compra de libros y un 50% de descuento en los libros de 

la UNAM. 
Acceso a todas las actividades culturales y deportivas de la UNAM. 
Ampliación del beneficio de anteojos y aparatos ortopédicos a los hijos 

de los trabajadores. 

A los trabajadores que no incurran en faltas de asistencia ni retardos, 
10 días de salario al año. ' 

APORTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL SINDICATO 

Se alcanzó la cifra de 27 millones de pesos que serán destinados a la di
fusión de la cultura, actividades de verano, fomento del deporte, impren
ta delSindicato, gastos de administración del Sindicato, escuelas primaria 
y preprimaria, gastos del comedor, clínica dental, celebración del día del 
niño y juguetes, conservación y mantenimiento de instalaciones sindica
les, el día del trabajador universitario y festejos del día de la madre. 

Aval para la construcción del edificio sindical y aval para la unidad 
habitacional de los trabajadores. 

La metodología y catálogo de puesto del tabulador que resuelve un 
problema de 10 años en aspectos ~de admisión, escalafón y definición de 
puestos. 

Un programa de capacitación para la totalidad de los trabajadores. 
En cantidades globales significa para la Institución una erogación de 

$3,220 MILLONES DE PESOS. . 
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En materia de administración 
e investigación educativa superior 

LA ANUlES, EJEMPLO DE 
PLA EACIO DEMOCRATICA 

Y DE INTEGRACION 
1 S ITUCIONAL 

* Se realizó lo XII Reunión de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 

* El Presidente de la República presidió el acto acompañado 
por el Rector de lo UNAM y de los representantes de las 
instituciones de educación superior del país 

* lo sesión tuvo el objetivo de presentar los logros y avances 
de lo educación superior en México 

L a Asociación aciana! de u niver
sidades e L1stitutos de Enseñanza 

Superior (ANUlES) ha sido desde su 
creación un ejemplo de planeación de
mocrática y de integración institu
cional, afirmó el licenciado José Ló
pez Portillo, prc. idente de la Rcpúbli
C'a, y resalt6 la importancia que Méxi
co ha otorgado y seguirá otorgando a 
la educación superior, misma que 
atraviesa actualmente por uno de sus 
momentos más interesantes y apa
sionantes. 

Al efectuarse' la XII Reunión de la 
A. ociación :\'acional de Univcrsidadés 
e Institutos de Emeñanza Superior. el 
Primer ~1andatario de la Nación, 
acompañado del doctor Octa,·io Rive
ra Serrano, rector de la U. 'AM, dijo a 
los rcpre!icntantcs de las instituciones 
de educación \uperior del país que el 
juego entre lo cuantitativo y lo cuali
tativo, atendiendo, al mismo tiempo, 
la demanda educativa sin perder las 
potencialidades de excelencia que la 

Centro de Enseñanza 
para Extranjeros 

CICLO DE 
CINE COMICO 

NORTEAMERICANO 
El Centro de Enseñanza para Extranje

ros invita al Ciclo de cine cómico norte
americano, cuyas funciones se presentarán 
en el Auditorio "José Vasconcelos'" del 
CEE, de acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 

Héroes de ocasión de los hermanos Marx, 
jueves 18, 12:00 h. 
Ef Gordo y el Flaco: La chimpancé y Se 
completó, jueves 25, 12:00 h. 

Ciclo de conferencia'! 

LA CIRCULACION 
DE BIENES 

CULTURALES 
La División de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Políticas v So
ciales, a trav !S dt• ~u Centro de Eduéación 
Continua, im·ita al ciclo de conferencia~ 
La Circulación de bienes cultural~, que 
impartirá el doctor Hogcr Díaz de Cos.\ÍO, 
los día~ 15, 17, 2.'3, 24 y 25 de noviembre, 
cubriendo los siguientes tema~: Desarrollo 
cultural; El lenguaje: bien matriz; El con· 
tenido de la educación: La ciencia v la 
ttrllología y Las artes. · 

Informes e imcripcioncs: DEP 
-CEC- FCPyS, antiguo edificio de la 
Facultad de Ciencias, teléfonos 559-54-94 
(directo) y 550-52·15, extensión 3493. 
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educación superior exige, sólo se 
puede lograr con un sistema de comu
nicación \ torna de decisiones como en 
la AI\:UIÉS se ha realizado, es d(•cir, 
respetando los \'aJores de la soberanía 
y de la autonomía en conjunción con 
los demás valores nacionales. 

Al aprender a relacionar lo cuanti
tativo con lo cualitativo, manifestó, se 
resuelve un problema de administra
ción, esto e , la centralización que la 
historia hahía permitido a determina
dos centros urbanos en materia de 
educación superior y la dispersión con 
la que espontáneamente en u origen 
había contestado la provincia al crear 
las univer idades, que al poco tiempo 
tm·ieron que atender la necesidad de 
vincularse en una unidad nacional 
que se resolviera por una planeación 
democrática corno la que la A. UIES 
significa) en la cual -tanto se ha ann 
zado. 

El licenciado Lópcz Portillo asegu
ró que los avances logrados por la 

En su fase ''La diversidad 

animal" 

CURSO "ACERCA 

DE LA VIDA" 

La Dirección General de Extensión Aca
démica, el Centro Universitario de Comu
nicación de la Ciencia, la Coordinación de 
Extensión Universitaria de la UNAM y la 
Casa de la Cultura de Mixcoac invita~ al 
curso Acerca de la vida, en su fa~e La di
versidad animal, que se verificará durante 
el mes de noviembre, en la citada Casa de 
la Cultura (Campana N° 59, colonia In
surgentes ~fixcoac, Delegación Benito Juá
rez), de acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 

Martes 16: 20:00 h: Los animales de agua 
dulce, profesor: M en C Juan Luis Cifuen
tes. 

J ucves 18: 20:00 h: Los animales de aguas 
salobres, profesor: .\1 en C Juan Luis Ci
fuentes. 

.Martes 2.1: 20·00 h: Animales marinos, la 
parte, profesor: .\1 en C Juan Luis Cifuen
tes. 

Jueves 25: 20:00 h: Animah.~ marinos, 2a 
parte, profewr: M en C Juan Luis Cifucn
te~. 

Informes e. inscripciones: Dirección Ge
neral de Extensión Académica, lOo. prso 
de la Torre de Rectoría, o a los teléfonos 
548-82-15 y 550-51-59. 

A, 'liJES en rnat(•ria de adrnilli ... tra
ui>n t• im e ... ti~aciím "son promisorios 
v e: ti111ulante. ... \ en este st ntido 
;tgradec.:iú a Jos rectores d<• las in tit u
<.:iom•, clt' <'dueaeiPn superior del paí ... 
"la oportunidad de hahcr impul~ado 
juntos < sh· puutn fundanwntnl d · 
' ohcranía nacional, ·in el cualnu tra 
dependencia sería permanentt· Si he
mos de dcscoloni.t.arno'> definith a 
mente el eaminu de la eficac-ia , la efi 
cJ<•nc·ia ) la t·ongruencia dado eu la 
educación su perillr es d fu ndanwntal 
y bá,ico . • 'o concibo ningtm otro más 
importante .. , asl'!!Urú. 

En su oportumdad, el licendado 
Fernando Solana , 1ora1Ps, M'ert•tario 
(k Fducaciún Pública , indicó que lo. 
seis años del actual Gobierno han sig
mficado innovaciones trascC'nderates 
para el nivel educati\'o superior. pues 
es en este periodo cuando nace el Sis
tema , ' acional dt• Educación Supe
rior. y reiteró que los logros cualitati
\ os son, sin duda, los mas importan
te<>, al ser tran ·formaciones de las 
c. trncturas en que descansa la educa 
ción uperior y que suponen, al mismo 
tiempo. transformaciones de actitudes 
y comportamientos. 

En lo cualitati\'O ha\ también 
logros importantes, dijo eÍ Secretario 
de Educación Pública,al señalar que 
de los .540 mil estudiantes de licen
ciatura existentes en el ciclo 1976-
1977, se pasó a más de 900 mil. "Los 
uni\'ersitarios de México recordare
mos siempre este periodo con el tiem
po en que se consolidaron. a la \ "CZ, la 
desconccntraeión de la educación sn
·)erior v la investigación científica \'se 
~stable~ieron los mecanismos de c<;or
dinación y plancación permanente en 
todas las instituciones que las realiza
ron'' . 

Por su parte, el doctor Rafael Velas
co Fernándcz, secretario general eje
cutivo de la ANUlES, aseguró que las 
perspectivas de la pJaneación de la 

edueaciún superior ('ll \1l-\ico son prn
misorias, porque el {•xito o fracaso dt·
P ·nde ··de nosotros mismos y c. e\ i
denl • que en los rcspomahlt·' de la 
educación superior t~stá la ck·cisión ya 
irn_•,·crsible dl• continuar con el Plan 
' acional corno el uwjor instrumento 

de trabajo'". 
Dejar dl· apoyar el comenieute ck

sarrollo de la planeaeión seria como 
favorecer un retorno al t'spontúnc ismo 
·perjudicial y a la falta de armom a, co
rno . i nn existiera un 'Í. tt>IIHl nacional 
en el q w hubiera un lugar para el es
fuerzo eornpartido.d stacó. 

A irnismo, consideró positivo pro 
mmer la participación del sistem a de 
plaaw:u.:iém inte!!rado por la A. ll E 
1·n el propio Sistema , ' a dona 1 de Pla
neadím para lograr la coordinación 
deseada entre la educación superior y 
los demás sectores. 

Al hacer uso de la palabra , elliccn
eiado Eliseo Mendoza Berrll(•to, sub
secretario de Educación Superior e In
ve. tigación Científica de la SEP, 
apunté! que cada una de las institu
ciones de educación superior del país 
ha logrado avances importantes y 
que en todas ellas se trabaja con ma
yor eficiencia al contar con programas 
académicos equilibrados entre docen
cia, investigación y difusión: tienen 
unidades de planeación institucional , 
han mejorado su administración y 
marchan con una idea más clara de su 
destino. 

Durante la reunión de trabajo con 
el Jefe del Ejecutivo, realizada el pa
sado día 8 del presente mes, en el Sa
lón Carranza de la Residencia Ofic ia l 
de l.m Pinos, los rectores de las un iver
sidades autónomas de Qucrétaro, .\lfo
relos, Hidalgo ) Tabasco: de las uni
\ 'Crsidades de Sonora , Yucatán e Ibe
roamericana, así corno el Director Ge
neral de Educación Superior de la 
SEP. presentaron los avances y logros 
dP la educación superior del país. • 

Impartido por el doctor ]ack 1'racktir 

TALLER DE HIPNOTERAPIA 

Organizado por la Facultad de Psicolo
gía, el doctor Jack Tracktir, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Baylor, 

. impartirá él Taller de hipnoterapia, en er 
Aula Magna "C'" de la facul'tad, los días 18 
y 19 de noviembre, de acuerdo al siguiente 

PROGRAMA: 

Jueves 18: 
9:00 h: Inscripción. 
9:30 h: Introducción, por el doctor Rafael 

En la Facultad de Psicología 

Núñez, jefe del Departamento de Psi
cología Clínica de la DEP de la FP. 
9:45 h: Doctor Jack Tracktir . 
12:30 h: Preguntas y comentarios. 
16 :30 h: Sesión vespertina . 
Viernes 19 
9:00 h: Sesión matutina. 
16:30 h: Conclusiones. 

Informes e inscripciones en el Departa
mento de Psicología Clínica de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Psicología. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO 

El Grupo CLACSO sobre Condiciones ) 
Medio Ambiente de Trabajo invita a parti
cipar cn·ei intt•rcamhio de experiencias que 
se rfcduará el J 7 de noviembre, dt 8:30 a 
14:00 y de 16:00 a 20:30 h, en el Aula-Mag
na del edificio "C" de la Facultad de 
Psicología, bajo el siguiente 

TEMARIO: 

Discu~ión del método de análisis de las con
diciones de trabajo. 

Análisis del Método Lest. 

Experiencias del Grupo CLACSO en 
los últimos meses en México. 
Discusión de posibles acth ida des en 
México. 
Preparación de la próxima reunión 
de la Región Latinoamericana. 

El Comité Organizador del evento está 
integrado por el licenciado Carlos A. Pc
niche Lara, los doctores Alejandro Córdo
va, Mario A. Lópcz y Rodolfo Nava, y el li
cenciado Jorge Sandoval. 

Para mayores informes¡comunicarse al 
.teléfono 550-52-15, extensión 4510. 



SE ENTREGARON LOS 

PREMIOS NACIONALES 

DE CIENCIAS Y ARTES 1982 
* Los galardones corresponden a las áreas Historia, Cien

cias Sociales y Filosofía; Ciencias Físico-Matemáticas y 
Naturales; Bellas Artes; Lingüística y Literatura; y Tecnología 
y Diseño 

* Fueron otorgados a los doctores Héctor Fix-Zamudio y 
Bernardo Sepúlveda, a los arquitectos Teodoro González de 
León y Abraham Zabludovsky, al doctor Elías Nandino y al 
ingeniero Raúl J. Marsal Córdoba, respectivamente 

e ontribuir al desarrollo armónico 
de un país es corresponsabilidad 

de todos sus componentes, y México 
tiene lo que se requiere para continuar 
creciendo: técnicos, científicos, artis
tas, instituciones, gobernantes y, 
sobre todo, su pueblo, pues todos han 
entendido la medida de su obligación 
en el quehacer nacional. 

El doctor Héctor Mayagoitia Do
mínguez, director del Instituto Poli
técnico Nacional, aseguró lo anterior 
durante la ceremonia en la cual el li
cenciado José López Portillo, presi
dente de la República, acompañado 
del doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la UNAM, y otros funciona
rios públicos, entregó los Premios Na
cionales de Ciencias y Artes 1982. 

Asimismo, explicó que el desaliento 
que existe en el estudio del Derecho se 
debe, en parte. al de~membramiento 
de los estudios jurídicos y al surgi
miento de nuevas ciencias sociales co
mo la Economía , la Sociología y la 
Ciencia Política. que con el tiempo 
han adquirido una verdadera inde
pendencia . Al producirse la separa
ción de estas disciplinas, dijo, se oca
sionó un distanciamiento entre las 
mismas, y los científicos sociales 
vieron con desconfianza a los juristas. 
atribuvéndoles un carácter conserva
dor y fonnal~~ta. Sin embargo, los es
tudios jurídicos organizados han per
mitido encauzar los esfuerzos ar.tcs 
dispersos y rccup<"rar la dignidad 
científica de los e ·t11dios del Derecho. 

La vida académica tiene momentos 
de desaliento y verdadera angustia, 

sideró que la amibiasis es una plaga 
secular con singular incidencia en Mé
xico' que afecta a los niños v varones 
en edad productiva, especialmente en 
los sectores más desvalidos de la 
población. 

Destacó que su contribución al 
avance en el estudio de la amibiasis .se 
debe, en mucho, al trabajo conjunto 
de un grupo de investigadores mexica
nos que desde hace tiempo han canali
zado .sus esfuerzos para formar el 
Centro de Estudios ~obre Amibiasis, y 
cuya labor ha dado prestigio interna
cional a sus in te rrantes y al país. 

Por e motivo destacó que d pre
mio que le fue otorgado corresponde 
en realidad a dicho grupo de Pspe
cialistas, reiterando su reconocimien
to a la destacada labor que han de-

Al referirse a los premios naciona
les, el doctor Mayagoitia Domínguez, 
después de señalar que son ejemplo 
encomiable de mexicanidad, subrayó 
que ser ciudadanó de este país signifi
ca edificar y confiar activamente en el 
propio destino; es luchar con las ar
mas de la inte1igencia y la destreza pa
ra aumentar nuestra productividad y 
retomar la conciencia nacionalista en 
un esfuerzo histórico por reafirmar el 
desarrollo de la nación. 

Los galardonados fueron: doctor 
Héctor Fix-Zamudio, en el área de 
Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; 
doctor Bernardo Sepúlveda, en Cien
cias Físico-Matemáticas y Naturales; 
arquitectos Teodoro González de Le
ón y Abraham Zabludovsky, en Bellas 
Artes; doctor Elías Nandino, en 
Lingüística y Literatura, y el inge
niero Raúl J. Marsa! Córdoba, en 
Tecnología y Diseño. 

El Presidente de lo República entrega al doctor Bernardo Sepúlveda lo distinción correspondiente al área de Ciencias Fisico
MatemiJticas y Naturales; ceremonia a lo que asistió el Rector de lo UNAM. 

El doctor Héctor Fix-Zamudio, 
miembro del Instituto de Investiga
ciones Jurídicas de la UNAM, afirmó 
que los cambios de carácter social no 
pueden realizarse sin la colaboración 
de los juristas, ya que el Derecho es 

uno de los instrumentos esenciales, pero también produce satisfacciones 
aunque no el único, para canalizar las intelectuales inestimables que com-
inquietudes sociales de los ciudada- pensan el esfuerzo empeñado en la 
nos. formación jurídica de los jóvenes, así 

La experiencia histórica -ase- como en las áreas de docencia e inves-
guró- muestra que los mismos go- tigación, opinó,por otra parte, eldoc-
biernos revolucionarios, incluso los tor Fix-Zamudio, catedrático de la 
más radicales, expiden una constitu- División de Estudios de Posgrado de la 
eión, es decir, un documento jurídico Facultad de Derecho de la UNAM. 
que plasma sus ideales. De ahí se in- Al intervenir en el evento, efec-
fiere que ni el orden normativo ni la tuado el 11 de noviembre en el salón 
ciencia jurídica·son en sí estáticos, si- de recepciones del Palacio Nacional, 
no que su utilidad para la transforma- el doctor Bernardo Sepúlveda, quien 
ción social depende de los hombres desde 1938 imparte cátedras en la Di-
concretos y de -la responsabilidad que visión de Estudios Superiores de la Fa-
asuman. cultad de Medicina de la UNAM, con-

sarrollado para combatir la amibiasis, 
en los últimos 15 años. 

Asimismo, señaló que aparte de su 
valiosa obra científica, el grupo de 
médicos del Centro de Estudios sobre 
Amibiasis ha demostrado que es fac
tible establecer una relación cercana 
entre investigadores que cultivan dife
rentes disciplinas, con resultados alta
mente benéficos, ya que, no obstante 
las diferentes personalidades de los 
propios investigadores y el hecho de 
que trabajen en distintas instituciones 
de atención a la salud, la actividad in
terdisciplinaria se lleva a cabo en for-
ma coordinada. - 28 

Facultad de Filosofía y Letrm En el lnstituto·de Investigaciones Biomédicas 

PROBLEMAS PRACTICOS DEL OFICIO DEL 
HISTORIADOR 

. La Facultad de Filosofía y Letras, a través del Colegio de Historia_, invita al 
ciclo de charlas "Prohlemas prácticos del oficio del historiador", que se efectuará en 
el salón 9 de la facultad, de acuerdo al siguiente 

Noviembre: 
15: 

PROGRAMA: 

Historia económica, doctor Rodolfo Pastor, 18:00 h. 
18: 

Historia regional, maestro Luis González, 18:00 h. 
23: 
Fuentes y archivos, doctora Alejandra Moreno de Toscano, 18:00 h. 
24: 
Historia social, maestro Moisés Gonzálcz Navarro, 18:00 h. 
29: 
Historia de las mentalidades, doctor Sergc B. Gruzinski, 18:00 h. 

CURSO TEORICO- PRACTICO 
SOBRE TECNICAS 

INMUNO~ENZIMA TIC AS 

La Sociedad Mexicana de Ciencias Fi- de Biología del Desarrollo, Laboratorio del 
siológicas, patrocinada por la IBRO de la doctor Horacio Merchant-Larios, del Insti
UNESCO, la Academia de la Investigación tuto de Investigaciones Biomédicas de esta 
Científica AC y el Instituto de Investiga- Casa de Estudios. · 
ciones Biomédicas' de la UNAM invitan al · El orden del evento será: conferencias: • 
Curso teórico práctico Qualitative and de 9:00 a ll:pü h, y trabajo práctico: de 
quantitative inmuno enzy~atic techniqu~ 11:00 a 16:00 h. 
at the cellular and humoral leve!, el cual Informes e inscripciones: en el citado 
será impartido por el doctor Stratis Avra- D.epartamento de Biología del Desarrollo, 
meas, del Instituto Pasteur de París, hasta o al teléfono 548-81-79, de 9:00 a 15:00 h. 
el 16 del presente mes, en el Departamento El cupO es limitado. , 
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EL DOCTOR EMILIO ·ROSENBLUETH, MIEMBRO 
HONORARIO DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE 

INGENIEROS CIVILES 
* Reconocimiento a su trabajo en ingeniería civil como consultor, profesor e investigador 

E 1 doctor Emilio Rosenblueth 
fue designado miembro hono· 

rario de la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles, el pasado. 27 de 
octul5re, en reconocimiento a su 
trabajo en ingeniería civil como 
consultor, profesor e investigador. 

Ha desarrollado su labor de con
sultoría principalmente a la cabeza 
de varias empresas de ingeniería de 
la Ciudad de México. Sus con tribu·" 
ciones incluyen el diseño innovativo 

y supervisión de varios miles de 
estructuras y cimentaciones para 
edificios industriales, comerciales y 
habitacionales, puentes, presas y tú
neles, así como desarrollos urbanos 
en el país y en el extranjero. 

Ha desempeñado su principal ac
tividad docente en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, im
partiendo cursos introductorios, 
análisis numérico, estructuras, con
fiabilidad de sistemas y diseño sís-

mico, y ha dirigido tesis sobre estos 
temas. También ha impartido cur
sos y conferencias en otras institu
ciones dentro y fuera de México, 
incluyendo Norte y Sudamérica, 
Europa, el Oriente Medio y el Leja
no, Nueva Zelanda y Australia. 

Las contribuciones más destaca
das del doctor Rosenblueth han 
sido en la investigación sobre es· 
tructuras, diseño sísmico y teoría de 
decisiones, lo que ha dado origen a 

unas 200 publicaciones. Ha puesto 
énfasis en la aplicación de la teoría 
de probabilidades al diseño óptimo. 
Algunos resultados de su investiga
ción se reflejan en los reglamentos 
de construcción de varias ciudades 
y países y en la práctica del diseño 
estructural y diseño sísmico. 

En la actualidad desempeña el 
cargo de Subsecretario de Planea
ción Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública. • 

Reunión Nacional sobre Formación de Recursos Humanos en Informática 

SE CONSTITUYO 
FORMALMENTE LA ASOCIACION NACIONAL 

DE INSTITUCIONES DE EDUCACION 
EN INFORMATICA 

D urante los trabajos de la Reu
nión Nacional sobre Forma

ción de Recursos Humanos en In
formática, celebrada los días 7 y 8 
de octubre en la ciudad de Guada
lajara, Jalisco, quedó formalmente 
constituida la Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación en 
Informática, en la cual el ing~niero 
Javier Jiménez Espriú, director de 
la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, fungirá como presidente 
de la primera Mesa Directiva por 
un periodo de dos años. 

El licenciado Francisco Medina 
Ascencio, coordinador regional del 
CONALEP, tuvo a su cargo la 
declaración inaugural del evento, 
en tanto que la actuaria Maricela 
Verdejo Silva y el ingeniero Anto
nio García Arana, a nombre de las 
secretarías de Educación Pública y 
de Programación y Presupuesto, 
respectivamente, dieron la bienve
nida a los participantes. 

U na vez iniciadas las sesiones, el 
Secretariado Técnico procedió a la 
lectura de su informe e hizo la 
introducción de los representantes 
de los grupos de trabajo formados a 
raíz del Segundo Foro, realizado en 
Mexicali , Baja California. 

Los ingenieros Guillermo Lovi no, 
cuyo grupo desarrolló trabajos sobre 
el ámbito de acción de la informáti
ca, y Enrique de la Serna, quien 
con su equipo se abocó a conformar 
los estatutos de la ANIEI y formu
lar un mecanismo de votación para 
elegir la primera Mesa Directiva, 
informaron a los presentes de las 
actividades efectuadas por sus res
pectivos grupos. 

Posteriormente, el ingeniero De 
.la Serna dio lectura a los estatutos, 
aclarando la inclusión de un nuevo 
artículo por requisito de la Secreta
ría de Relaciones Exteriores, relati
vo a la extranjería y la discrepancia 
entre algunos de los objetivos anota
dos y los registrados ante esa depen
dencia gubernamental, cuya con
gruencia, indicó, será establecida a 
la mayor brevedad. 

Por su parte, los participan tes en 
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la Reunión expresaron algunos co
mentarios y sugerencias en cuanto a 
los estatutos de la ANIEI, destacán
dose la necesidad de convocar a 
asamblea general con frecuencia, 
más de una vez a l año; que el punto 
"D" del artículo 11, referente al 
derecho de acatar las recomenda
ciones de la Asamblea fuera revoca
do; y eliminar del artículo 13 el 
término "poder supremo", sustitu
yéndolo por "órgano supremo". 

Luego que el ingeniero Wilbert 
Arcila leyó el reglamento, a fin de 
votar para la Mesa Directiva, el 
Secretariado Técnico dio a conocer 
la lista de instituciones y sus repre-

·Sentantés, quedando 21 asociados 
institucionales y 53 represen tan tes. 

Una vez convocado al registro de 
planillas y efectuada la votación, la 
Mesa Directiva de ·la Asociación 
Nacional de Instituciones de Edu
cación en Informática quedó consti
tuida como sigue: 
Presidente: ingeniero Javier Jimé
nez Espriú, representante de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México. 
Vicepresidente: M en C Armando 
Cano Medina, representante del 
Instituto Politécnico Nacional. 
Secretario de Educación Superior: 
ingeniero Jesús Tébar Rodríguez, 
representante del Instituto Tecnoló
gico de Querétaro. 
Secretario de Educación Media 
Superior: ingeniero Mario Ramírez 
Monroy, representante del Centro 
de Estudios Tecnológicos número 
50. 
Tesorero: CP Carlos Morales Cano, 
representante de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas . 
Vocal de Educación Superior: doc
tor José Treviño Abrego, represen
tante del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
Voca~ de .Educación Media Supe~ 
rior: ingeniero Enrique de la Serna, 
representante del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica. 
Vocal Tesorero: M en C Raúl 
Placencia Amoroz, represen·tante de 

la Universidad Autónoma Metro
politana. 

Antes, el ingeniero Javier Jimé
nez Espriú dio lectura a su progra
ma de trabajo y el doctor Enrique 
Calderón expresó algunas ideas res
pecto al mismo. 

Finalmente, el viernes 8 se llevó a 
cabo la firma del acta constitutiva 
de la ANIEI por los 21 representan
tes de las instituciones educativas, 
ante el doctor Edmundo de Alba, 
director general de Investigación 
Científica y Superación Académica 
de la SEP, y los licenciados Carlos 
Enríquez Alcaraz, director general 
de Política Informática de la SPP; 
Enrique Palomera ·Martínez Negre
te, notario público número 50, y 
Francisco Medina Ascencio. 

Las instituciones que forman par
te de la ANIEI representan 53 pro
gramas de formación en informáti
ca son: UNAM, IPN, Instituto Tec
nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Dirección General 
de Institutos Tecnológicos, Direc
ción General de Educación Tecno
lógica Industrial, Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica, 
UAM, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occi
dente, Universidad Autónoma de 
Puebla, Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Universidad Autóno
ma ~de Aguascalientes, Fundación 
Arturo Rosenblueth, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Univer"si
dad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior, Universidad 
Veracruzana, Universidad Ibero
americana, Universidad La Salle y 
Universidad Autónoma del Noroes
te. 

La Universidad Iberoamericana 
se ofreció como sede para la próxi
ma reunión que realice la Asocia
ción Nacional de Instituciones de 
Educación en Informática. • 

APORTACIONES UNIVERSITARIAS 

EN RADIO - UNAM 

La Dirección General de Provectos Académicos invita a escuchar los lunes v 
viernes a las 7:45 horas, el programa Aportaciones Universitarias, en homenaje ~ 
aquellos universitarios que en las ciencias, las artes y las humanidades han sido pre
miados por sus contribuciones. 

Lunes 15 de noviembre. Doctor Alejandro Gómez Arias (jurista). 
Viernes 19 de noviembre. Doctor Pedro Joseph Nathan (ingeniero químico). 
Lunes 22 de noviembre. Doctor Salvador Zubirán (médico cirujano). 
Viernes 26 de noviembre. Maestro Juan Rulfo (escritor). 
Lunes 29 de noviembre. Doctor Marcos Rojkind (médico bioquímico). 



Se ha esforzado en forjar una filosofía de lo americano 

LA OBRA Y TESTIMONIO_ DEL DOCTOR LEOPOLDO ZEA, 
·PRESENCIA DE LA UNAM EN LATINOAMERICA 

* La Universutad ha traspuesto la frontera nacional hacia 
Centro y Sudamérica gracias a la labor de investigadores 
como el doctor Zea 

* Recibió del Gobierno de Venezuela la condecoración "Orden 
del Libertador" y un diploma de reconocimiento por parte de 
laUNAM 

E 1 dóctor Leopoldo Zea recibió 
simbólicamente del pueblo y 

Gobierno de Venezuela la condeco
ración "Orden del Libertador", y 
de manos del doctor Octavio Rive-
ro Serrano, rector de la UNAM, un 
diploma en reconocimiento a su 1 

obra y testimonio latinoamericano, 
durante una ceremonia realizada en 
su honor al cumplir 70 años de vida. 

Al honrar a uno de los más 
distinguidos maestros eméritos de la 
UNAM que ha llevado la presencia 
de la Institución al ámbito latino
americano, señaló el doctor Rivero 
Serrano, la Universidad se honra a 
sí misma. 

manidades, resaltó el fOmpromiso 
mexicano y latinoamericano del ho
menajeado, cuya obra y filosofía 
surgen de las raíces históricas y geo
gráficas de nuestra identidad. 

Consideró un gran honor home
najear a quien vincula testimonio 

personal con vocación intelectual y 
realiza, de manera ejemplar, el 
ideal de una Universidad compro
metida en la solución de los proble
mas nacionales y con el cobro de 
conciencia emancipadora. 
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"Es indudable, dijo, que esta Ca
sa de Estudios ha traspuesto la 
frontera nacional hacia Centro y 
Sudamérica gracias a la labor de 
investigadores como el doctor Leo
poldo Zea, que han estado y estarán 
prestos a difundir. el sentimiento 
nacionalista y latinoamericano de 
nuestro pueblo''. 

A su vez, el doctor Fernando 
Pérez Correa, coordinador de Hu-

El doctor Octavio Rivero Serrano lulce uso de la palab.ra durante el homenaje; en la gráfica aparecen los doctores Rafael José Neri, Fer· 
nando Pérez Correa, Leopoldo lea, ]osé C. Moreno de Alba y Domingo Miliani. 

Ideal de Simón Bolívar' 

HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA 
INTEGRACION LATINOAMERICANA 
* La desunión ha permitido la imposición de políticas extrañas: 

doctor Leopoldo Zea 
* Los pueblos latinoamericanos tienen matices diferenciales, 

pero eso no ha de impedir que se unan para defender 
intereses comunes 

E l ideal de Simón Bolívar, la 
unidad de los pueblos de Amé

rica Latina, se puede lograr para 
salvaguardar y defender los intere
ses de estas naciones. Ha llegado el 
momento de la integración de los 
pueblos latinoamericanos, no para 
dominar sino para hacerse respe
tar. La integración latinoamerica
~a se debe dar en lo cultural, lo 
económico y lo político, respetan
do la idiosincrasia de cada pueblo. 

Son los planteamientos del doc
tor Leopoldo Zea, maestro emérito 
de la Universidad Nacional Autó
noma de México, director del 
Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos y reco
nocido luchador de la causa boliva
riana. 

Con motivo de sus 70 años de vi
da se han realizado una serie de 
homenajes en reconocimiento a su 
testimonio filosófico y a su praxis 
latinoamericana. Por lo c1ue se le 
entrevistó sobre algunos aspecto~ de 
actualidad. A continuación repro
ducimos el.diálogo sostenido con el 
doctor Zca. 

-Docto,r Leopoldo Zca: ¿cuál es 
la vigencia del pensamiento liber
tador latinoamericano? 

Doctor Leo¡)()Mo Zea. 

-Bueno, yo creo que el ideal de 
Simón Bolívar, la unidad de los 
pueblos de América Latina, es lo 
que puede salvaguardar y defender 
los intereses de naciones como las 
nuestras. 

Su vigencia ha quedado patente 
cuando se ha visto que es la des
unión la que ha permitido las subor
dinaciones e imposictoncs de 
políticas extrañas. 

Pienso que ha llegado la hora ile 
qut• nu(>Stros pueblos se unifiquen, 
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no para dominar sino para hacerse 
respetar; creo que es el momento 
más oportuno. La hora de Simón 
Bolívar ha sonado y creo que es al
go que ya se siente en toda América 
Latina, especialmente después de 
los sucesos de Las Malvinas,en los 
que se mostró que los pueblos lati
noamericanos deben contar con 
ellos mismos y no con potencias 
extrañas a sus intereses. 

-Entonces, según lo expresado 
por usted, ¿las condiciones para la 
integración latinoamericana exis
ten? 

-Sí, la coyuntura presente de
muestra que si no nos unimos, si no 
somos capaces de unificar nuestras 
fuerzas, seguiremos siendo instru
mento de los poderosos. 

-¿Cómo sería esa integración, 
doctor Zea? 

-Debe ser total: cultural, eco
nómica y política, sin menoscabo 
de nuestras identidades; nuestros 
países tienen identidades diversas 
por sus diferentes historias, pero 
son capaces de actuar unidos en 
una situación de defensa de intere
ses o en la búsqueda de soluciones 
comunes para sus problemas. 

Hemos vivido durante tres siglos 
en la integración impuesta por la 
dominación ibérica, ahora estamos 
bajo la inh:gración impuesta por 
intereses neocolonialistas, ¿por qué 
no vamos a int~grarnos en la liber
tad? 

-¿No son un obstáculo las diver
sas formas de gobierno y de siste
mas que existen en Latinoamérica? 

-Cada individuo, cada pueblo. 
tiene sw propias conct'pciones de 
cómo ll var :su vida, pero eso no 
qmere decu que no se unan lo in-

dividuos y los pueblos para lo que 
les es común. Deben respetarse las 
diversas ideologías e idiosincrasias, 
pero nuestros pueblos deben ser ca
paces de actuar conjuntamente en 
defensa de sus intereses comunes. 

-En ese sentido ¿piensa usted 
que gobiernos como los de El Salva
dor y Guatemala ... ? 

-Eso no, porque precisamente 
son tipos de gobierno que no han 
nacido de nuestra propia idio
sincrasia; son gobiernos impuestos 
por idiosincrasias extrañas a Amé
rica Latina. 

-¿Y las diferencias ideológicas, 
P.Ómo se pueden superar entre los 
gobiernos? 

-Buscando lo que los une, ob
viamente, y lo que los un~ es la ne
cesidad de sacudirse la dependen
cia. 
· -¿Es necesario crear otra OEA 
o excluir a Estados Unidos de la 
actual? · 

-No, pienso que no es necesario 
crear otro organismo que agrupe a 
los países del continente, ni tampo
co es solución la salida de Esta
dos Unidos; se trata de dialogar, 
pero de igual a igual; hay que unir
se para dialogar e impedir que nos 
impongan decisiones que van con
tra nuestros pueblos; porque esta
mos desunidos E U predomina al 
interior de la OEA. 

-Para la integración latinoam~ 
ricana ¿qué enseñanzas dejó el ca~o 
de Las Malvinas? 

Demostró que Estados l'ni
dos no es solidario con América 
Latina y que en la OE.t\. participa 
cuando le conviene; todo pende 
de lo que se encuentre n juego y de 
sus intereses. 
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En el 25 aniversario de su ingreso a las aulas universitarias 

LA GENERACION 1957 DE LA FACULTAD DE DERECHO 
RINDIO HOMENAJE A SUS MAESTROS. 

* fueron entregados diplomas a los profesores de esta genera
ción y se develó una placa alusiva al acto 

* La Facultad de Derecho y la Universidad Nacional, en su 
conjunto, forman parte activa de la sociedad 

* El país requiere de la activa participación de los abogados 
para conservar la justicia, la libertad y la seguridad 

E s altamente satisfactorio y emo
tivo que los egresados universita

rios reconozcan el esfuerzo de sus ma
estros, quienes a través de su cátedra y 
ejemplo contribuyeron a que fuera_n 
hombres útiles a la sociedad, manifes
tó el pasado día 29 de octubre el doc
tor Miguel Acosta Romero, director 
de la Facultad de Derecho, durante el 
evento en que la <).eneración 1957 de 
esa escuela rindió homenaje a sus pro
fesores- .y, a la vez, conmemoró sus 25 
años de haber ingresado a las aulas 
universitarias. 

padrino de la Generación 57 de Abo
gados, exhortó a los allí presentes a 
analizar las experiencias vividas por el 
país en los últimos meses, a fin de pro
poner los ordenamientos jurídicos per
tinentes para su solución, siempre 
acorde con el Derecho. 

Finalmente, el doctor Acosta Ro
mero, en compañía de los antes men
cionados, procedió a entregar los 
diplomas a los maestros de la citada 
generación y a la develación de la 
placa que los integrantes de la Gene
ración 1957 de Abogados entregaron a 
la Facultad de Derecho y a sus ma
estros. 

Acompañaron .en el presídium al 
doctor Acosta Romero, los licenciados 

El doctor Miguel Acosta entrega la distinción n uno~ los maestros homenajeados, acompaña
do del licenciado Virgiláo Dominguez, el maet~tro Antonio Martinez y los licenciados Eduardo 
Bustamante, Adolfo Al~ Alfonso Noriega y Andrés Serra. 

Antonio Martínez Báez; Eduardo Bus
tamante; Adolfo Alvarez Corona, pre
sidente de la Generación; Alfonso No
riega; Virgilio Domínguez y él doctor 

Andrés Serra Rojas, catedrático de la 
FD. 

El evento se llevó a cabo en el Aula 
"] acinto Paliares" de la FD. • 

En este sentido, el doctor Acosta 
Romero opinó que la Facultad de De
recho indudablemente posee un ele
mento que cohesiona el espíritu de los 
egresados )llos impulsa a regresar a las 
aulas, una vez que se encuentran for
mando parte activa de la sociedad. Un 
ejemplo más de ello, agregó, es la ge
neración 1928-1932, quien precisa
mente en estas fechas celebra el 50 
aniversario de haber egresado de esta 
facultad. 

VIII Coloquio del Instituto de Investigaciones Estéticas 

Posteriormente, iñdicó que la FD y 
la Universidad, en su conjunto,forman 
parte _activa y permanente de la so
ciedad a la qúe se han integrado ya 
muchas generaciones, reconociendo 
g_ue el Derecho forma parte del cam-
6ío social en el que los egresados de
sempeñan un papel brillante, ya sea 
aplicando sus conocimientos fuera o 
dentro de esta Casa de Estudios. 

Finalmente, observó que cada vez 
que una generación regresa a sus re
cintos universitarios y hace un home
naje a su escuela y maestros, la huella 
que queda no es sólo la de la placa 
conmemorativa, sino el espíritu que 
habla por su escuela. 

Por su parte, el licenciado Héctor 
Manuel Ezeta, quien habló a nombre 
de los integrantes de la Generación 
1957 de Abogados, al reconocer los es
fuerzos de sus maestros indicó que és
tos son la parte más lúcida de las gene
raciones y que los conocimientos que 
compartieron con sus alumnos no ter
minaron con el año escolar, pues sus 
directrices no sólo fueron académicas 
sino también morales. 

En tanto, el licenciado Antonio 
Martínez Báez, quien habló a nombre 
de los maestros de la citada genera
ción, manifestó que actualménte el 
país requ'iere de 1~ activa participación 
de todos los profesionales del Derecho 
para conservar la justicia, la libertad 
y la seguridad, así como también para 
realizar ordenada y justamente todos 
los cambios que requieran las nuevas 
circunstancias de la República. 

Asimismo, expresó que los abogados 
deben luchar por la justa aplicación 
de las leyes vigentes, así como su ade
cuada modificación para atender las 
necesidades reales de la colectividad. 

Por otra parte, el licenciado Eduar
do Bustamante V asconcelos, catedrá
tico de la Facultad de Economía y 
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LOS ESTUDIOS SOBRE ARTE 
MEXICANO: EXAMEN Y PROSPECTIV A 

El Instituto de Investigaciones Estéti
cas, la Coordinación de Humanidades 
y la Dirección General de Asuntos def 
:J>ersonal Académico invitan a la cere
. monia de inauguración del VIII Colo-

' quio del IIE con el tema Los estudios 
sobre arte mexicano: examen y pros
pectiva, la cual estará presidida por el 
doctor Octavio Rivero Serrano, rector 
de la UNAM, el día 15 de noviembre, a 
las 10:00 h, en la Unidad de Seminarios 
"Doctor Ignacio Chávez" del Vivero 
Alto de Ciudad Universitaria. 

El VIII Coloquio se realizará del 15 
al 1 7 del mismo mes, de acuerdo al 
siguiente 

Lunes 15 
10:00 h: 

PROGRAMA: 

Ceremonia inaugural. Con la asistencia 
del doctor Octavio Rivero Serrano, 
rector de la Universidad Nacional Au
tónoma de México. 
11:00 h: 
Balance y perspectiva de los estudios 
sobre arte prehispánico. Pone·nte: 
Nelly Gutiérrez Solana. IIE-UNAM. 
Comentarista:BeatrizR. de De la Fuente. 
IIE-UNAM. Presidente: Marta Fonce
rrada de Molina. IIE-UNAM. 

16:00 h: 
La aprehensión del arte colonial. Po
nente: Elisa Vargas Lugo. IIE-UNAM. 
Comentarista: Alfonso Martínez Rosa
les. Centro de Estudios Históricos de El 
Colegio de México. Presidente: Eduar
do Báez Macías. IIE-UNAM. 
18:00 h: 
Vida y registro de 'la danza mexicana. 
Ponente: Alberto Dallal. IIE-UNAM. 
Comentarista: Guillermina Bravo, di
rectora artística del Ballet Nacional de 
México. Presidente: Carlos Monsiváis. 
Martes 16 · 
10:00 h: 
En torno al arte decimonónico ( 1850-
1980). Ponente: Elisa García Barragán, 
IIE-UNAM. Comentarista: Fausto Ra
mírez, IIE-UNAM. Presidente: Rober
to Mqreno de los Arcos. IIH-UNAM. 
12:00 h: 
La historiografía del cine mexicano. 
Ponente: Aurelio de los Reyes. liE
UNAM. Comentarista: Julia Tuñón. 
Centro de Estudios Históricos; INAH. 

Presidente: Xavier Moyssén. IIE
UNAM 
16:00 h: 
La arquitec!ura y sus críticos, sigl9s 
XIX y XX. Pqnente: Jorge Alberto 
Manrique IIE-UNAM Comentarista: 
Luis Ortiz Macedo, director de Fomen
to Cultural Banamex. Presidente!: Fla
vio Salamanca. Dirección General del 
Patrimonio Universitario-UNAM. 
18:00 h: 
Confrontación entre teoría y práctica 
en las artes plásticas contemporáneas 
de México. Década de los cincuenta. 
Ponente: Alicia Azuela. IIE-UNAM. 
Comentarista: Rita Eder. IIE-UNAM. 
Presidente: José de Santiago. Escuela 
Nacional de Artes Plásticas...:.UNAM. 
Miércoles 17 
10:00 h: 
·El teatro en México. Ponente: Héctor 
Azar. Centro de Arte Dramático, CA
DAC. Comentarista: Enrique Ruelas. 
Facultad de Filosofía y Letras -UNAM. 
Presidente:Clementina.Díaz de Ovando. 
IIE-uNAM. 
12:ÓO h: 
El folklore y las artes populares. Po~ 
nente: Porfirio Martínez Peñaloza. 
Academia de la Lengua. Comentarista: 
Rodolfo Becerril Straffon, director ge
neral de FONART . Presidente: José 
Servín Palencia. 
16:00 h: 
Instituciones del arte y la cultura artís
tica. Ponente: Raquel Tibol. IIE
UNAM. Comentarista: Teresa del Con
,de. IIE-UNAM. Presidente: Luis Car
doza y Aragón. IIE- UNAM 
18:00 h: 
El Instituto de Investigaciones Estéti
cas y sus aportaciones. Ponente: Raúl 
Cardiel Reyes, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Comentarista: Elías 
Trabulse. Centro de Estudios Históricos 
de El Colegio de México. Presidente: 
Miguel León Portilla. IIHP-UNAM. 
20:00 h: 
Clausura:BeatrizRdéDelaFuente.IIE
UNAM. 



Homenaje a este ilustre pensador mexicano 

·LA OBRA Y VIDA DEL 

MAESTRO JESUS SILVA 

HERZOG, DE LAS 

MAS PRECLARAS Y LEALES 

AL PAIS 
1 

* Sus experiencias se desenvuelven en etapas fundamentales 
de la historia de México: el momento del pensamiento 
liberal clásico y el proceso de la Revolución Mexicana 

P ara el maestro Jesús Silva Herzog· 
la Revolución Mexicana no ha ter

minado y aún falta mucho por hacer, 
pues considera que ese movimiento no 
ha completado sus programas ni sus 
principios, expresó el licenciado Raúl 
Cardiel Reyes, director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, du
rante la conferencia que sustentó 
dentro del ciclo que recientemente se 
realizó en el Palacio de Minería en ho
menaje a este ilustre pensador mexica
no. 

México tiene carencias fundamen
tales, añadió el licenciado Cardiel Re
yes, que todavía no han podido supe
rar los pragramas de la Revolución,en 
cuanto a vivienda, alimentos, vestido, 
salud y educación. 

Al hacer un análisis de la p9sición 
ideológica de Silva Herzog, se refirió a 
la conexión que tuvo con el pensa
miento liberal mexicano y a su punto 
de vista respecto a la ineludible nece
sidad de mantener el régimen consti
tucional democrático del país. 

Indicó que su izquierdismo no lo 
lleva a querer destruir la Constitu
ción, sino a mantener su creencia en la · 
Carta Magna y en la democracia 
representa ti va. 

Silva Herzog, dijo, nace en la etapa 
del pensamiento liberal clásico, y es 
fundamental la importancia del pro
ceso revolucionario mexicano para la 
transformación de su pensamiento. 

Significa, entonces, un puente entre 
las dos épocas; un tránsito vivido con 
lucidez especial debido a su dimen
sión moral excepcional. Pocas perso
nas, resaltó, son tan íntegras moral
mente y reúnen además las dotes inte
lectuales que le caracterizan. 

Otra actitud radical en el maestro, 
dijo, es su antiimperialismo, y de ahí 
sus severas críticas a Porfirio Díaz por 
haber dejado la ·industria en manos 
extranjeras. 

Y a desde 1967, Silva Herzog consi
dera la necesidad de nacionalizar la 
banca y los seguros, y hace una pro
funda y bien meditada exposición de 
los motivos que justifican esta medi
da. 

Respecto a la Revolución Mexicana, 
el maestro Silva Herzog aplaude la 
obra de la Revolucíón,que ha traído 
grandes beneficios al país y que,sobre 
todo, ha mejorado las condiciones de 
vida del campesino y del obrero. 

Critica también la desunión de las 
corrientes izquierdistas q~e no han te
nido prácticamente ningún significa
do, porque no se han unificado y sí 

en cambio, suscitan continuas desave
nencias entre sí. 

Al referirse a la personalidad deJe
sús Silva Herzog, el licenciado Cardiel 
Reyes afirmó que además de su expre
sión ideológica, es una de las vidas 
más preclaras,de las muchas que han 
sabido ser leales al país. Es, subrayó, . 
el hombre perseverante que cree en 
México, y por ello es importante y de
cisivo que se examine su obra, su pen
samiento y que se le dé una adecuada 
difusión. • 

T eoria y praxis 

EL 

MICROANALISIS 

DE 

, ENTREVISTAS 

El Instituto de Investigaciones A!1tropo
lógicas invita al Curso seminario~ teoría y 
praxis El microanálisis de entrevistas, que 
impartirá el doctor Norman McQuong, de 
la Universidad de Chicago, del lO de enero 
al 30 de marzo de 1983 (lunes y miércoles) 
de 10:00 a 12:00 h, en el salón 105 del mis
mo instituto. 

l nfofmes: al teléfono 550-52-15, exten
sión 4313. 

En el auditorio de la 
F acuitad de M ediciRa 

CONFERENCIAS DEL 
DOCTOR RUY PEREZ 

TAMAYO 

La Facultad de Medicina invita al ciclo 
de conferencias que dictará el doctor Ruy 
Pérez Tamayo, miembro de El Colegio Na
cional y profesor de la facultad, los días 16, 
19, 23 y-26 de noviembre, de 13:00 a 14:00 
h, con'Forme al siguiente 

PROGRAMA: 

Martes 16: Concepto primitivo de enfer
medad. 
Viernes 19: La enfermedad como humoral 
de la enfermedad. 
Martes 23: La doctrina humoral de la en
fermedad: 
Viernes 26: Del Renacimiento a nuestros 
tiempos. 

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 

Dirección General de Estudios Administrativos 

CONVOCATORIA 

CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
SECRETARIOS EJECUTIVOS 

La Dirección General de Estudios Administrativos invita a las 
(los) secretarias (os) de confianza al Curso de Actualización para 
'Secretarios Ejecutivos, que tendrá por objetivo incrementar su 
eficiencia como auxiliar del funcionario universitario, mediante el 
reforzamiento y actualización de los conocimientos técnicos y de 
relaciones hu manas. 

REQUISITOS: 

l. Dirigido a secretarios de confianza. 
2. Previa inscripción personal en la Dirección General de Estudios 

Administra ti vos. 
DATOS DEL CURSO: 
l. Fecha: hasta ell7 de noviembre. 
2. Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 
3. Impartido en: Sala de Seminarios de la Dirección General de 

Estudios Administrativos, bajo la responsabilidad de la señora 
Sonia Cordero, instructora de la misma Dirección. 

4. Información general: Departamento de Selección y Capacitación, 
con la señorita Jazmín Flores, al 655-13-44, Ext. 2126, de 9:30 a 
14:00 y de 17:30 a 20:00 horas. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO" 
Ciudad Universitaria, DF, noviembre de 1982 

EL DIRECTOR 
C P Mario César Martínez P. 

En el Aula Magna '1ac.:into Paliares" 

DERECHO DE LOS SEGUROS 

La Facultad de Derecho, a través de su 
División de Estudios de Posgrado, y Segu
ros Bancomer invitan al coloquio sobre De
recho de la; seguros, que se realizará del 6 
al lO de diciembre, en el Aula Magna "Ja
cinto Paliares" de la FD, de 18:00 a 20:00 
h, de acuerdo al siguiente 

de seguro. Licenciado Salvador Azan..za. 
El seguro del automóvil. Estado actual. Li· 
cenciado Domingo-de las Rivas. 

PROGRAMA: 
Lunes 6: 
Introducción histórico-jurídica al derecho 
de seguros. Doctor Raúl Cervantes Ahu
mada. 
La póliza de seguro. Licenciado Arturo 
Díaz Bravo 
Martes 7: 
La responsabilidad civil como seguro a fa
vor de terceros. Licenciado Humberto 
Ruiz Quiroz. 
La responsabilidad civil por servicios. Li
cenciado Jesús González Rodríguez. 
Sistemas de distribución del seguro. Licen
ciado Marco Aurelio AguiJar. 
Miércoles 8: 
La responsabilidad del naviero. Lineamien
tos actuáles. Licenciado Roberto Rivera y 
Rivera. 
Los riesgos en la póliza de transporte 
marítimo. Licenciada Virgilia Núñez To
var. 
Jueves 9: 
La defensa del consumidor en el contrato 

Viernes 10: 
La prevención de riesgos. Señor Mano Ze
recero Acosta. 
Deslinde entre seguro y fianza. Doctor Ro
berto Mantillll Molina. 

Cuota d~ inscripción: $4.750.00,público 
en general, y $350.00, profesores y estu
diantes universitarios. 

Se dará constancia a los participantes • 
que tengan como mínimo el 80% de asis
tencias. 

Informes e inscripciones: División de Es
tudios de Posgrado, teléfono 550-52-15, 
extensión 3468, con la señorita Flora Mora 
Navarro. 

EL DIRECTOR DE LA FACULTAD 
Doctor Miguel Acosta Romero. 

EL JEFE DE LA DEP 
Doctor Raúl Cervantes Ahumada. 

EL COORDINADOR DEL COLOQUIO 
Licenciado Domingo de las Rivas. 
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Todavía es imposible su control 

LOS HURACANES: 
FENOMENO METEOROLOGICO DE VITAL 

IMPORTANCIA PARA MEXICO 

A travé de los siglos los desas
tres naturales han causado 

grandes pérdidas_ de vidas humanas 
en distintas regwnes del mundo. 
Fenómenos naturales como hu
racanes terremotos y erupciones 
volcáni~as aún no son posibles de 

) ' . 
predecir a pesar de Jos mas rec•e~-
te avances científicos y tecnológi
cos. 

Las perturbaciones de la tropós
fera tropical, que en los mapas 
meteorológicos de superficie presen
tan 1sobaras cerradas (líneas que 
unen puntos de igual presión at
mosférica), un gradiente de presión 
muy fuerte y magnitudes del vector 
viento muy considerables, son cono
cidas en la India como ciclones 
tropicales; tifones, en Asia; willy 
willy,enAustralia; baguio,en las Islas 
Filipinas, y huracanes, en el resto 
del mundo. Huracán es un vocablo 
originario de la tribu Taina, del 
Caribe, que significa "espíritu malig
no, perverso, aciago". 

Los huracanes producen conside
rables efectos sobre las regiones que 
afectan, sobre todo por la lluvia 
producida por estos fenómenos. En 
México se ha visto la importancia 
que tienen tanto la localización co
mo el pronóstico que se realicen de 
la trayectoria de esos fenómenos. La 
temperatura del mar es de gran 
ayuda para los meteorólogos y las 
personas interesadas en conocer su 
posible localización. 

México es uno de los pocos países 
en el mundo que es afectado por 
fenómenos meteorológicos como los 
huracanes, procedentes tanto del 
Golfo de México como del Océano 
Pacífico. 

Desplazamiento 

Cabe señalar que actualmente la 
investigación más avanzada sobre 
la trayectoria de huracanes se desa
rrolla en Miami, Florida, Estados 
Unidos. 

Se ha considerado que el huracán 
más destructivo conocido hasta la 
fecha es el que en 1970 causó la 
muerte de más de 200 mil personas 
en Bangladesh. 

Sobre este tema, el meteorólogo 
José Arroyo García, técnico acadé
mico del Departamento de Meteo
rología Tropical del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, dijo que 
las perturbaciones de la tropósfera 
tropical tienen regiones de origen 
bien definidas, de las cuales las que 
interesan a México son las de los 
océanos Atlántico y Pacífico nor
oriental. 

La primera región se sitúa al este 
de ·Jas Antillas Menores y tiene 
como lugares de origen las islas de 
Cabo Verde y el mar Carii::Je:occi'
d~ntal. Las perturbaciones prove
mentes de estas áreas tienen funda
mentalmente una trayectoria de 
este a oeste, pasando por las Anti
llas Menores y Mayores, pero al 
aproximarse al macizo continental 
se desplazan hacia el norte, afectan
do la parte sur de Estados U ni
dos'. o hacia el Golfo de México y el 
Can be, en cuyo caso, en ocasiones, 
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* "Huracán" es un vocablo del Caribe que significa "espíritu 
maligno"; sin embargo, además de grandes daños, produce 
beneficios para la agricultura 

* Los datos proporcionados por los satélites en la regton de 
recepción infrarro¡a contribuyen a formular el pronóstico 
sobre su trayectoria 

llegan a las costas mexicanas y a las 
de Centroamérica. Los meses de 
mayor frecuencia de las perturba
ciones en esta área son agosto, sep
tiembre y octubre. 

La segunda región es el área 
oceánica al oeste de Centroamérica 
y sus lugares de origen se extienden 
del Golfo de Tehuantepec a las Islas 
Revillagigedo. Las perturbaciones 
generadas en esta región se despla
zan generalmente hacia el noroeste 
de Baja California · Sur, afectando 
las costas occidentales de México, 
principalmente las de Sinaloa, y 
llegan aproximadamente hasta la 
parte media entre la costa nacional 
y las Islas Hawaii. La frecuencia 
más alta de estas perturbaciones 
ocurre en los meses de septiembre y 
octubre. 

En este sentido, el meteorólogo 
Arroyo García informó que el pro
ceso que origina la formación de los 
ciclones tropicales no está definí ti
vamente conocido, aunque existen 
algunas teorías al respecto. Puesto 
que sus regiones de formación están 

bien determinadas, es obvio que 
alguna particularidad de la circula
ción atmosférica o los procesos ter
modinámicos en esas regiones debe 
estar asociada con su desarrollo. 
Además de que todas estas regiones 
están caracterizadas por temperatu
ra y contenido de vapor de agua 
elevados y masas de aire térmica-

mente inestables, destaca una ca
racterística: en la mayoría de los 
océanos la región de formación de 
los ciclones tropicales es o está muy 
próxima al lugar donde se encuen
tran los vientos alisios. 

Gray, en 1977, señaló que en la 
formación de los huracanes o per
turbaciones tropicales deben concu
rrir, entre otros, los siguientes facto
res: vorticidad relativa positiva; po
co c1zallamiento; energía térmica, 
de 4 mil calorías por centímetro 
cuadrado por día; temperatura po
tencial, equivalente alta; 40% de 
húmedad relativa, y frecuencia. 

Ciclo de vida 
Los huracanes presentan un ciclo 

de vida bien definido, el cual puede 
resumirse en tres etapas, mformó el 
especialista Arroyo García. En su 
primera etapa abarcan zonas pe
queñas de baja presión atmosférica, 
donde se propicia la convección 
debido a la circulación ciclónica en 
la parte inferior de la tropósfera 
en regiones con temperatura so
bre la superficie del mar por lo 
menos de 26 grados centígrados. En 
esta zona de convección, que se 
denomina área de inestabilidad 
convectiva o depresión tropical, el 
viento llega hasta 63 kilómetros por 
hora (34 nudos). 

En condiciones adecuadas ocurre 
la segunda etapa, la que se denomi
na tormenta tropical; ésta se reco
noce porque además ·de la circula
ción ciclónica presenta un mínimo 
de la presión atmoférica y el viento 
puede llegar hasta 118 km por hora 
(64·nudos). 

La tercera etapa es ya propia
mente el huracán. Este se caracteri
za porque la circulación ciclónica 
hacia el centro del fenómeno alcan
za niveles bastante elevados y su 
dinámica es contraria en la parte 

superior; esto es, el movimiento ci
clónico de la parte central pa~ a la 
rotación anticiclónica. Ademas, el 
huracán tiene un núcleo caliente en 
la parte central. En este meteoro el 
viento suele sobrepasar los 120 km 
por hora (65 nudos o más). 

Cuando el huracán, debido a su 
traslación sobre el mar, abandona 



la región tropical y encue~tra agu~s 
más frías o llega al macizo conti
nental vuelve a clasificarse como ' . . tormenta tropical y, postenormen te, 
como depresión tropical, en función 
de la intensidad del viento. 

Su estructura 

Los huracanes, informó el meteo
rólogo, casi desde sus etapas preli
minares, presentan la siguiente, es
tructura: en la parte central esta lo 
que se ha denominado "ojo del 
huracán". Este ocupa una región 
que rodea el centro de mínima 
presión atmosférica, tiene vientos 
muy débiles y de hecho está libre de 
nubes en general. 

Rodeando al "ojo" se encuentra 
la parte que se conoce como mura
lla o pared, con un radio aproxima
do de lO a 15 kilómetros a partir de 
la mínima presión atmosférica. En 
esta parte del huracán se presentan 
los vientos más intensos; usualmen
te el máximo absoluto se encuentra 
a la derecha del movimiento de 
traslación del meteoro. Esta mura
lla se caracteriza por nubes de desa
rrollo vertical muy intenso que en 
principio van desde cerca de la 

superficie terrestre hasta el límite 
superior de la tropósfera. Después, 
rodeando la pared, está la región de 
las bandas convergentes en forma 
de' espiral y_, posteriormente, una 
zona tropical no afectada por la 
circulación del huracán, en la que 
todavía se presentan algunas nubes 
convectivas de poco desarrollo. 

Efectos positivos 
y negativos 

Los efectos que estos fenómenos 
meteorológicos causan sobre las 
áreas terrestres pueden considerarse 
como positivos y negativos. En el 
caso de México, cuando estos me
teoros llegan a sus litorales, se pue
den considerar como positivos por 
el incremento de los embalses en las 
presas, el aumento de volumen de 
los mantos freáticos y la humedad 
en las tierras de cultivo, con lo cual 
el potencial hidroeléctrico y de irri
gación aumenta considerablemente, 
así como la producción agrícola 
para ciclos fuera de temporal. 

Como efectos negativos (exagera
dos por algunos medios de informa
ción) se pueden mencionar los da· 
ños a las ·vías de comunicación y a 
la propiedad particular, la pérdida 
de vidas y los cultivos, debidos a la 

. .acción eólica, las ptecipitaciones, 
inundaciones ·y marejadas. Sin em
bargo, "comparando los efectos po-

sitivos con los negativos, a pesar de 
lo dramático de alguno casos, se 
considera que estos meteoros aca
rrean más beneficios que perjui
cios". 

Es evidente que hay áreas donde 
la incidencia de estos fenómenos 
meteorológicos es mayor que en 
otras. De las costas de México, 
Quintana Roo y Sinaloa son las 
entidades a las que mayor número 
de estos meteoros han llegado con 
su ca~da de buenas y malas conse
cuencias. 

En orden cronológico 

HURACANES 
PREVISTOS PARA EL 

OCEANO ATLANTICO 
EN 1983: 

Alicia, Barry, Chantal, Dean, 
Erin, Félix, Gabrielle, Hugo, Iris, 
Jerry, Karen, Luis, Marilyn, 
Noel, Opal, Pablo, Roxanne, Se
hastíen, Tanya, Van y Wendy. 

Los huracanes 

en Estados U nidos 
Por lo que respecta a Estados 

Unidos, comenta el meteorólogo 
Arroyo García, el sur de ese país ha 
sido sumamente afectado; esto dio 
origen a una profunda investigación 
.sobre los huracanes favorecida por 
el gran potencial científico, tecnoló
gico y económico de esa nación. 

El primer vuelo dentro de un 
huracán fue realizado por el coronel 

Joseph B. Duckworth en un avión 
monomotor, el 27 de julio de 1943. 
Desde entonces se han efectuado 
muchos otros. Con tantos años de 
sobrevolarlos y entrar en ellos, Esta
dos Unidos infirió que algo podría 
hacerse para evitar que llegaran a 
sus costas. 

Como antecedente histórico men
cionó que el Servicio de Tiempo de 
Estados Unidos recibió muchas su
gerencias, entre las cuales la más 
frecuente era la de enviar un barco 
para bombardear los ciclones. Tal 
acción sería comparable a querer 
calentar con un cerillo encendido 
un granero a una temperatura de 
40 grados centígrados. 

Posteriormente, los científicos del 

HURACANES 
PREVISTOS PARA EL 
PACIFICO ORIENTAL 

EN 1983: 
Andrés, Blanca, Carlos, Dolo

res, Enrique, Fefa, Guillermo, 
Hilda, Ignacio, Jimena, Kelvin, 
Linda, Marty, Nora, Olaf, Pauli
ne, Rick, Sandra, Terry, Vivían y 
Waldo. 

tiempo establecieron que si se em· 
picaran armas nucleare~ se tendría 
que bombardear el huracán en la 
etapa primaria de formación, no 
siendo posible por no poderse detec
tar con precisión esa etapa, dadas 
las consecuencias de la radiación 
sobre el medio ambiente y porque 
la energía liberada posiblemente 
incrementaría el desarrollo del fe
nómeno. 

La única acción efectiva hasta la 
actualidad es el proyecto denomi
nado Stormfury, que lleva a la 
práctica la Administración Nacio· 
na! Oceanográfica y Atmosfénca, a 
través de su Laboratorio Nacional 
de Huracanes y Meteorología Expe· 
rimental, desde 1962. El proyecto 
consiste en un programa científico 
diseñado para investigar la estruc· 
tura y dinámica de los ciclones 
tropicales y su potencial modifica
ción, la cual hasta hoy no se ha 
logrado. 

A pesar de las limitaciones actua
les, la posibilidad de modificar y 
domeñar estos fenómenos en el fu
turo existe, porque el hombre ha 
sido capaz de descubrir, desentra
ñar y controlar otros fenómenos 
naturales. Pero, hasta hoy, por lo 
que respecta a los huracanes, no es 
posible todavía su modificación y 
control, de manera que propalar 
versiones en otro sentido o comen
tar que pueden controlarse desde 
tierra es hablar sin conocimiento de 
causa, señaló el entrevistado. 

La temperatura 
del mar 

y los huracanes 

El doctor Sergio Serra Castelán, 
jefe del Departamento de Meteoro
logía Tropical del Centro de Cien
cias de la Atmósfera, indicó que se 
ha reconocido que la temperatura 
del mar tiene gran importancia pa
ra la posible formación de los hura
canes; sin embargo, se estima que 
esta temperatura es bastante difícil 
de medir. Ahora se cuenta con los 
análisis de temperatura con base en 
los datos proporcionados por un 
satélite meteorológico en la región 
de recepción infrarroja, y puede 
saberse algo de la variación de esta 
temperatura, sobre todo cerca de las 
costas nacionales, lo que puede ayu
dar a los meteorólogos en sus inves
tigaciones. 

Reiteró que los huracanes se for
man de una perturbación preexis
tente,aunada a la temperatura del 
mar. Es de esperarse, dijo, que en 
un futuro se tengan mejores ele
mentos para poder ·pronosticar los 
huracanes con cierta anticipación. 

Es conveniente recibir, conservar 
y estudiar los datos de análisis de 
temperatura del mar, recibidos por 
les satélites en infrarrojo. En algu· 
nas oficinas de México, como la 
Dirección de Control de Ríos y 
Seguridad Hidráulica, ya existe el 
equipo necesario para recibir ese 
análisis por vía telefónica. De esta 
manera. el metcorólogo profesional 
tiene a su disposición el análisis 
necesario como dato para el pronós
tico de la trayectoria de huracanes, 
afirmó. . 

Los habitantes de poblaciones 
ubicadas cerca de las costas, a lo 
larg·o del territorio nacional, . pue
d n guarecerse de un huracán en 
iglesias, escuelas,palacios municipa
les y cualquier otro tipo de cons
trucción que resista a la velocidad 
del viento y a la lluvia, concluyó. • 
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Son las empresas de m13yor magnitud y producción en cada sector 

FALTA PERFECCIONAR LA LEGISLACION ABOCADA A 
REGLAMENTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS 

L a f Ita de un in. trumento de ca
rácter nacion 1 para controlar a 

1 t!mpre a e tran¡eras impide una 
msp ~ión efecth a de w acti\'idades 
, h, nt ría la expedición de una 
ley que regule c. pccífi aml'ntc us ac
cion • en el puí indicó el Ü n iado 
Pedro Zamora, catedratlco de la Fa
cultad de Der~lw. 

Consideró que la div rsidad de con
ct'ptcw;, la falta de definición y el fun
cionamiento d la empresa. tra,na
cion 1<· ~on aspecto importante~ que 
deb 11 er contemplado. dcntr<.'t del or
denamiento, para influir )' reglamen
tar su acti\'idades ,. buscar u contri
bución a lo planc ·de d arrollo eco
nomico del paí . 

El papel de las trasnacionales cu d 
¡nocc o industrial de , 1éxico, dijo el 
li 'ndado Zamora, deriva de su pro
) ección y tendencias generales que ca
racterizan su expansión a nivel mun
dial. Estas empre.sas se encuentran 
presentes en el conjunto del aparato 
industrial mexicano, corno las mayo
res y más productivas de cada sector, 
estableciéndose en aquellos de mayor 
concentración y generando una pro
ducción mayoritaria de la producción 
en los insumas, aunado a la escasa 
participación y la debilidad finan
ciera y tecnológica de las empresas na
cionales. 

Sostm·o que existen marcadas dife
rencias entre 1~ políticas de las 
empresa~ trasnacionales y las naciona
les al interior de cada sector, ya que 
la~ primer~ se expanden más rápida
mente y en su crecimiento acuden ca
da vez más a la adquisición de empre
sas locales. La acción de estas empre
sas en el sector industrial tiene un im
pacto negativo sobre el sector externo 
de México, y constituyen los usuarios 
princ)pales de la tecnología importa
da. 

Por lo anterior, señaló, es necesario 
introducir las rectificaciones pertinen
tes al modelo de industrialización del 
país y no permitir que las trasnaciona
les, cuyos objetivos son de carácter 
privado, las establezcan. 

Leyes mexicanas sobre 
inversión extranjera 

Apuntó que la<; leyes mexicanas 
sobre inversión extranjera, y en espe
cial la actual Ley sobre Transferencia 
de Tecnología y la de Invenciones y 
Marcas, integran una estructura 
jurídica, que conjuntamente con las 
leyes de carácter ambiental, sanita
rias, de protección al consumidor y 
otros ordenamientos, regulan "relati
vamente" a estas empresas. 

La legislación positiva del país, en 
cuanto a su aplicación, se encuentra 
limitada para contener los problemas 
que presentan las trasnacionales, esti
mó, ya que por su propia estructura 
externa están en condiciones de evadir 
muchos aspectos del control, a través 
de su actuación fuera de los límites de 
nuestro país. 

El control más efectivo al respecto, 
aseveró el licenciado Zamora, se en
cuentra en nuestro Derecho interno, 
aún cuando la emisión de una legisla
cion de carácter internacional 
afectaría al fenómeno tanto externa 
como internamente; tal sería el caso 
de la transferencia de tecnología, pues 
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TRASNACIONALES 
* Pu de existir una inversión extranjera desde el momento en 

que un nacional recurre a fuentes de financiamiento externo 
* El uso de tecnología importada propicia su rápida expansión, 

proceso en el que acuden a la adquisición de empresas 
locales 

en tanto no se emita nn acuerdo de ca
rácter internacional, por más que 
e. istan leyes avanzada\ <'n esa mate
ria, como c.~ el ca~o de ?\1éxico, indu
dablemente el fenómeno a nivel mun
dial no estará controlado v solamente 
se regulará en forma parcial. 

P01 otra parte, afirmó que general· 
mente los estudios realizados sobre la¡, 
empresas .rasnacionales son de tipo 
sectorial > no global, por lo que es 
fundamental efectuarlos de manera· 
interdisciplinaria, tomando en cuenta 
los puntos de vista de las di(erentes 
áreas del conocimiento, ya que, a su 
juicio, es mucho lo que se ignora sobre 
esas corporaciones. 

Dentro de los distintos a pectm no 
conternplaclos en la ley para promover 
la in\'Cr. ión mexicana y regular la in
versión extranjera, mencionó el hecho 
de qtle ésta no se refiere a todos los su
jetos que pueden realizar, en un mo
mento dado, una inversión extranjera. 

Igualmente, no contempla toda la 
gama de operaciones que pueden con
sistir en inversión extranjera. Al res
pecto, explicó que existe una comisión 
de carácter administrativo que lleva a 
cabo la emisión de re oluciones (!Ue 
son ··casi leyes", provocando la ruptu
ra del orden jurídico nacional y es
tableciendo criterios que pueden ser 
diferentes, antagónicos y que, incluso, 

l.icellriado Pedm '/.<miHrll .. 

en ocasione~ rebasan el contenido tle 
la propia ley, corno sería el caso de ia 
aprobación de la inversión por parte 
de la5 empresas maquiladoras, hasta 
en un cien por ciento de su capital so
cial por parte de extranjeros. 

.. 

fuentes de financiamiento 
externo 

Tampoco se considera por la ley lo 
relativo al origen del capital, observó 
el licenciado Zamora, ya que puede 
darse el caso de que exista una inver
sión extranjera desde el momento en 
que un nacional recurre a fuente¡, de 
financiamiento externo. 

Limitar la inversión de las empresas 
trasnacionales en ciertos sectores pro
ductivos, en base a los diferentes pla
nos de desarrollo económico del país; 
tratar en forma unificada los aspectos 
relativos a inver ión extranjera; trans
ferencia de tecnología; cuestiones re
lativas a la protección del medio am
biente, su injerencia en materia 
política y protección del consumidor 
son algunos de los aspectos que men
cionó como importante para tratarse 
en una ley para el control de empresas 
trasnacionales. 



Expuso que estas empresas no 
cumplen con los controles de calidad, 
porque la autoridad que se encarga de 
supervisar a esas corporaciones es la 
misma que vigila a las empresas na
cionales, lo que provoca que se les de 
un tratamiento igualitario al ingresar 
a nuestro ~país, siendo que las trasna
cionales, dentro de sus países de ori
gen, cuentan con sistemas de control 
más rígidos que los de México, como 
es el caso de las empresas que pro
vienen de Estados Unidos. 

Precisó que dentro de los aspectos 
sustantivos de esa legislación se debe 
examinar lo relativo a la no interven
ción o injerencia en asuntos de orden 
político, porque aun cuando el De
recho mexicano señala que a un 
extranjero debe pedírsele que abando
ne el país por su intervención en esta 

materia, normalmente se refiere a 
personas físicas; pero a nivel interna
cional, se ha encontrado que la~ tras
naciohales han llevado a cabo una ac
tividad política, e incluso se dice que 
en ocasiones han apoyado o derrocado 
a tal o cual gobierno, advirtió. 

De ahí que sea fundamental, dijo, 
que se señale muy claramente la abs
tención de esas empresas para emitir 
opiniones en materia política y econó
mica, o sobre la expedición de nuevas 
leyes, sobre todo de carácter tributa
rio. Estas acciones, opinó, pueden ser 
realizadas a través del apoyo o activi
dades comunitarias o culturales de di
versos institutos o escuelas, que 
pueden ser válidamente consideradas 
como actividades de tipo político. 

La eficacia de este instrumento de 
control depend~ría, en gran medida, 
del tipo de organismo que se encargue 

LAS EMPRESAS TRASNACIONALES 
EN MEXICO 

Y AMERICA LATINA 

L as empresas trasnacionales 
en México y América Lati

na: ensayo sobre tecnología, cla
se obrera y relaciones interna
cionales es, en parte, producto de 
una investigación previa sobre el 
tema El impacto de las empresas 
m ultinacionales en el nivel del 
empleo y el ingreso: el caso de 
México, realizada en el Instituto 
de Investigaciones Económicas 
por medio de un contrato esta
b lecido con la Organización In
ternacional del Trabajo . Contie
ne ensayos de los investigadores 
del IIEc Víctor M . Berna! Saha 
gún, Berna rdo O lmedo Carranza 
y Angelina Gu tiérrez Arreola, 
que refieren a l t aso particular de 
México, y un t rabajo del econo
mista ecuatoriano René Báez, 
que aborda el panorama general 
de América Latina . 

En la Presentación de este vo
lumen, que lleva la firma de 
Arturo Bonilla Sánchez, se señala 
que "el tema de las empresas 
trasnacionales se ha con vertido 
en uno de los tópicos de roa yor 
relevancia que hoy día preocupa 
a un buen número de economis
tas, sociólogos y politólogos, lo 
cual no podría ser de otra mane
ra ante la enorme importancia 
que d ichos ~uerpos sociales han 
alcanzado en la etapa actual del 
capitalismo en todos los órdenes 
de la vida social, tanto en los 
países capitalistas subdesarrolla
dos como en los más avanzados" . 

E n los párrafos siguientes se 
destaca la enorme gravitación de 
las trasnacionales en el mundo 
actual , en estos términos: " Hoy 
día prácticamente no hay un solo 

de su aplicación y de los recursos con 
que se cuente, así como de la posibili
dad de reorientar el crecimiento in
dustrial de nuestro país, ya que se ha 
demostrado que las trasnacionales de
sempeñan el papel fundamental en 
nuestra industria, debiendo tratar de 
regularlas íntegramente, pues debido 
a su propia estructura están en coñdi-

poro del organismo social en don
de no haya manifestación de la 
presencia y actuación .de las em
presas trasnacionales, gigantescos 
organismos económicos creados 
por las leyes de la acumulación 
del capital y el propio ingenio 
humano sometido a su dominio". 

Asimismo,se indican en la Pre
sentación a lgunas características 
de los trabajos presentados, entre 
ellas el señalamiento de. que el 
impulso que dan las trasnaciona
les al crecimiento de las fuerzas 
productivas, no sólo no es el más 
adecuado, sino que se acompaña 
de múltiples factores distorsio
nan tes, como la monopolización 
de la estructura económica, el 
bloqueo de inventos no lucrati
vos, la inflación , la desnacionali
zación-que se expresa en el some
timiento de los capitales autócto
nos a los trasnacionales-, empo
brecimiento de numerosos pe
queños productores, desocupa
ción , concentración del ingreso y 
muchos otros aspectos igualmen
te negativos. 

También se afirma que los 
cuatr9 ensayos presentados están 
ligados por un común denomina
dor, pero el contenido de cada 
uno de ellos es autónomo, lo que 
permite su lectura en forrna inde
pendiente. 

Son recomendables, se especifi
ca, para maestros y estudiantes 
de economía, sociología y cien
cias políticas, y para todos aque
llos q ue se interesen por los pro
blemas económicos y socia les de 
México y América Latina, y en
tre sus méritos figura el de pro
porcionar datos e información 
estadística muy reciente y en par
te inédita. 

El trabajo de Víctor M. Berna! 
Sahagún refiere principalmente a 

'¡a tecnología y productividad de 
las empresas trasnacionales, así 
como a los problemas monetarios 
a ellas vinc ulados y la incidencia 
del capital trasnacioria l en la 
ba lanza de pagos. 'también enfo
ca las tendencias de la inversión 

ciones de evadir muchos aspectos del 
control a través de su actuación fuera 
de nuestros límites. "La emisión de la 
citada ley, sería objeto de presiones in
ternas y externas; sin embargo, consti
tuiría un avance en nuestra legislación 
nacional, no solamente a nivel local, 
sino para el orden mundial", concluyó 
el licenciado Zamora . 

extranjera directa en México du
rante los últimos años. Se titula 
Empresas trasnacionales y acu
mulación de capital en México. 

Bernardo Olmedo Carranza 
presenta un ensayo denominado 
El estudio de la empresa trasna
cional, cuya primera parte exa
mina los temas del imperialismo 
y las empresas trasnacionales, los 
criterios básicos que siguen di
chas empresas para establecerse 
en los países subdesarrollados y 
los efectos de su acción sobre 
estos países. En la segunda se 
analiza la inversión extranjera 
di recta en relación con las trasna
cionales y algunas características 
de su actividad en México. Final
mente, la tercera parte trata del 
capitalismo monopolista de Esta
do y las relaciones de las empre
sas trasnacionales con las nacio
nales y el Estado. 

El impacto de las empresas 
trasnacionales en la estructura y 
composición de la clase obrera 
en México, es el título del estu
dio de Angelina Gutiérrez Arreo
la. Comienza con una descrip
ción general del Porfiriato y 
aborda seguidamente Jos temas 
del Estado y la política económi
ca, ocupación y población, la 
importancia económica y el pa
pel político- de la clase obrera 
empleada por las trasnacionales, 
la división del trabajo y la forma
ción de mano de obra, la auto
matización y la organización en 
el funcionamiento de esas empre
sas. Por último analiza los pro
blemas relativos a l ingreso y al 
consumo. 

René Báez aborda el tema de 
Las empresas trasnacionales y 
América Latina. Traza el perfil 
de la crisis capitalista y el boom 
de las trasnacionales; estud ia la 
inversión externa en América La
tina, su evolución y consecuen
cias, la política de es~as emp.resas 
en la región, sus vmcu!ac10nes 
con la política extenor de 
Estados Unidos y las perspectivas 
de futuro. 

13 



Prescinde de evaluaciones personales 

y excluye la competencia 

EL AMBIENTE NO FORMAL 
DE APRENDIZAJE 

EN MUSEOS 
* En la mayoría de las expos1c1ones el visitante es un 

observador pasivo; en la exposición participatoria se le da 
oportunidad de tocar y manipular los objetos y aun de 
experimentar con ellos * Estudio de la museóloga Robín Etherington, miembro del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas 

E n su estudio sobre El ambiente 
no formal de aprendizaje en 

museos, la maestra Robin Ethering
ton, museóloga y miembro del 
Instituto de Investigaciones Antro
pológicas, presenta el concepto de 
un ambiente educativo y no formal 
en museos, los factores que lo defi
nen y que afectan su funcionamien 
to. 

Plantea la investigadora tres su
posiciones básicas de un ambiente 
no formal de aprendizaje, a saber: 1) 
participación voluntaria; es de
cir, que cada persona decida entrar 
o no al museo, y entrando cada 
quien escoge el nivel de su partici
pación. Además, el individuo esta
blece sus propios objetivos para la 
visita, y tiene la libertad de buscar 
su propio camino para encontrar 
respuestas y soluciones a sus pre
guntas e intereses; 2) no hay amena
za de evaluación personal ni com
petencia, no se toma nota de com
portamiento ni se dan calificacio
nes; 3) que el visitante al ouseo 
perciba que el ambiente fomenta el 
aprendizaje para él o ella. , .¡ 

Estas suposiciones ayudan a dis
tinguir entre el ambiente no formal 
y el formal. Un ejemplo clásico de 
lo formal es la escuela, que ofrece 
niveles reducidos de elección libre 
(libertad de escoger) y niveles altos 
de evaluación y competencia (con
trol de comportamiento y califica
ciones). Algunos ambientes poten
cialmente no formales, son los par
ques, campamentos, sitios, edificios 
históricos, museos, zoológicos, ferias 
y exhibiciones. Se pueden ver éstos 
corno modos de aprender que ofre
cen bastante libertad para el indi
v·i duo, sin el riesgo de evaluación 
personal. 

La tercera suposición, la percep
ción del visitante acerca del am
biente, es muy importante. Sin el 
consentimiento del visitante con 
respecto a la naturaleza educativa 
del ambiente específico, todo el di
seño y planificación de la exposi
ción o del museo no tiene mucho 
valor. Por ejemplo, si un individuo 
considera una sala o una exhibición 
corno un espacio que tiene que 
recorrer para encontrar la salida, 
poco puede ser ganado por la plani
ficación extensiva de su tiempo den
tro del museo (espacio). Reconocer 
esto es importante, no solamente 
para explicar el comportamiento de 
algunas personas en "a m bien tes ed u
cativos", sino también porque se 
define una conciencia que puede 
determinar los objetivos del equipo 
museográfico en el diseño de exposi
ciones y salas de museo. 

Hay que desarrollar esta concien
cia del potencial educativo de una 
exposición o de un museo, continúa 
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diciendo la investigadora, tanto en 
el público (para que éste entre con 
ganas y esperanza de aprender 
de ellos) corno en los rnuseógrafos 
(para guiar su investigación de te
rna de la exposición o sala, y su 
planificación de la selección y dis
tribución del rnaterial·para exponer 
el terna). 

Distintas modalidades 

no formales de aprendizaje 

El formato educativo que se lla
ma exhibición , es un modo princi
pal de expresión comunicativa en 
los a mbientes no formales de apren
dizaje. Puede ser usado para expli
car los especímenes vivos a la vista 
en un zoológico, acua rio o campa
mento del bosque, y puede ilustra r 
una variedad de conceptos en el 
arte, las ciencias, las cond iciones o 
valores humanos. Su fo rma puede 
ser definida por tres factores: 1) sus 
objetivos son· generales o son especí
ficos; 2) su enfoque es experiencia 
primaria directa o es didáctico. Es 
decir, trata de duplicar o usar la 
realidad, o trata a enseñar sobre la 
realidad por medio de materiales 
verbales y audiovisuales; 3) el visi
tante es un observador pasivo, es 
decir, está limitado a observar y 
leer, o puede ser un pa rticipante 
activo en la exposición . 

El primer punto trata de un 
continuoqueabarca desde aquellos 
casos donde el objetivo final de una 
exposición es "abierto", hasta aque
llos donde el objetivo final es muy 
estrecho, específico. 

A un lado del continuo, tenemos 
un ejemplo del objetivo "abierto" 

como: "Después de visita r y experi
mentar con la exposición, el vi si tan
te apreciará la riqueza del medio 
ambiente natural". El objetivo no 
pide que la persona aprenda la 
industria de la madera o de los 
minerales. Si se pregunta a cien 
personas que vieron la exposición 
qué aprendieron de ella, probable
mente expresarán cien respuestas o 
puntos de vista diferentes. Esta es la 
intención de una exposición con 
objetivos "abiertos": no ha y 
res u! tados específicos. 

Lo importante es que el visitante 
entre al museo y lo viva o lo sienta. 
Se espera que las ideas, los senti
mientos y el comportamiento de los 
individuos varíen d-:: un individuo a 
otro y no estén planeados específi-

camente por los diseñadores de la 
exhibición o museo. 

Al otro lado del continuo, el 
objetivo para la exhibición / museo 
es específico y ya está programado 
el mensaje que se quiere dar. Los 
diseñadores d~ la exhibición espe
ra n resultados específicos. Por ejem
plo, si hay 10 diferentes fósiles , 
piedras y artefactos culturales, la 
esperanza es que el 70% de los 
visitantes va a poder identificar to
dos como artefactos y no artefactos, 
después de ver la exhibición. Este 
fin es más estrecho, preciso y especí
fico que el otro mencionado. Por
que este tipo de objetivo implica 
resultados observables, es más fácil 
decidir si una exhibición está fun
cionando, cumpliendo las metas es-

tablecidas de a ntemano; por ejem
plo, si la exposici~n ~ogra las expec
taciones de sus dtsenadores de que 
el 70% de los visitantes podrá iden
tificar los 10 objetos. Si no pueden 
identificarlos, la exhibición no cum
ple con el criterio establecido de 
antemano. Entonces, los objetivos y 
la exhibición tienen que ser analiza
dos y cambiados hasta que logren 
un nivel satisfactorio de aprendiza
je. 

Una expostcton o museo puede 
tener secciones con objetivo abierto 
y otras con objetivos específicos. Lo 
importante a comprender es que 
uno no es mejor que otro, pero cada 
uno tiene implicaciones distintas 
según el resultado final de la exposi
ción y la adquisición de conoci
mientos por pa rte del visitante. Es
tas tmplicaciones distintas tienen 
que estar tomadas en cuenta duran
te las etapas de d iseño de la exhibi
ción/museo. 

El segundo pun to trata de subra
yar la experiencia primaria o la 
enseñanza didác tica. Acentuar la 
experiencia primaria implica un in
terés en sumergir al visitante total
mente en algo real o lo más auténti
co posible. Por ejemplo, un bosque 
puede ser una exposición, para dar 
a la gente la oportunidad de tener 
la experiencia de ese medio am
biente en toda su complejidad y 
riqueza sensorial. También un visi
tante a una hacienda restaurada 
puede recibir un espectro ancho de 
indicios sensoriales, que no sería 
posible en una experiencia fuera del 
mundo ·real, corno leer sobre ha
ciendas en un libro. Otra manera 
de dar una experiencia primaria es 
reproducir un segmento del mundo 
real en una sala del museo. Por 

ejemplo, duplicar un pueblo maya 
dentro del museo. 

La exposición didáctica, afirma 
la maestra Etherington ,es una expe
riencia secundaria. Tiene corno su 
objetivo principal la enseñanza de 
información (da tos) o conceptos es
pecíficos. En lugar de reconstruir 
una hacienda, un bosque o un pue
blo maya, la exposición trata de 
hablarle al visitante sobre ellos; 
sobre sus características abstractas o 
sus afinidades con otros fenómenos 
geográficos, históricos y social.es. 
Objetos y artefactos pueden ser m
cluidos en la exhibición , pero están 
fuera de su contexto real , y son 
estudiados por sus características 
insólitas. - 29 



Está vinculado a un contexto cultural 

El DIOS SOLAR EN LA RELIGION Y MITOLOGIA MAYAS 
* Es en el periodo clásico cuando la figura solar aparece con 

frecuencia en la iconografía maya 

P robablemente el culto al Sol co
menzó a desarrollarse cuando el 

hombre se preocupó por la influencia 
de los astros en el cambio de Ja¡, esta
ciones, las fluctuaciones del clima y 
otros fenómenos regí trados, de una u 
otra manera, en las antiguas construc
ciones mayas. Sin embargo, es en el 
periodo Clá.~ico cuando la figura solar 
aparece con frecuencia en la icono
grafía maya, vinculada a un rico con
texto cultural aún no estudiado en de
talle, pero que revela la importancia 
cósmica, mítica y religiosa del numen. 

Con estas consideraciones, la antro
póloga María Montolíu Villar inicia 
un estudio en el que describe las 
características del Sol en la mitología 
maya y algunas d" sus funciones reli
giosas en el antiguo culto oficial de los 
mayas de Yucatán. 

Algunos aspectos del Sol en 
la iconografía maya 

En la iconografía maya el dios so
lar aparece generalmente con nariz 
roma; sobre ella lleva un ornamento 
de forma espiral; su lengua tiene ca
rácter serpentino; luce dientes incisi
vos centrales; le sobresalen colmillos 
de la boca y lleva en ocasiones una 
barba felina (Fig. 1). 

Figura l. 

En los manuscritos mayas el astro 
aparece relacionado con ciertos con
ceptos y objetos que rev~lan sus activi
dades en el Cosmos. En el Códice 
Dresde se presenta en varias láminas 
con aspectos disímbolos. En la 55a, el 
rostro solar aparece dentro de un car
tucho formado por líneas blancas y 
negras; luce barbas de jaguar y, c;egún 
Thompson, todo esto señala días oscu
ros (Fig. 11). 

En términos generales, se puede se
ñalar que la deidad solar se encuentra 
relacionada en los manuscritos in
dígenas con dos tipos de conceptos. 
Uno, que es benevolente y señala su 
asociación con el calor, lluvia, vegeta
ción, abundancia de maíz y práctica 
de la apicultura. Otro, que es malevo
lente y señala calor destructivo, llu
vias nefastas, enfermedades y ca
tástrofes. También el astro se rela
ciona con el sacerdocio y con el trans
curso y características del tiempo. 

Vínculos del Sol 
con algunos animales 

Algunos de los nexos del Sol con de
terminado fenómeno o actividades 
e encuentran indicados cuando éste 

aparece bajo diversas formas zoomor-

fas en la iconografía o en los relatos 
míticos. Así, en el citado Códice 
Dresde, lámina 40b, aparece una 
guacamaya con rasgos humano lle
vando en su manos do antorchas. 
Thomp on pensaba que se trataba del 
famoso dios Kinich Kah Mo, Guaca
maya de Ardiente Ro tro Solar, que e 
veneraba en Izamal y a quien se roga 
ba especialmente cuando había epide
mias o sequías (Fig. III). En el mi mo 
códice, lámina 16c, la diosa lunar 
aparece con una guacamaya obre su 
hombro y en contexto de enfermeda
des o epidemias. En la lámina 12 se 
vincula el ave a la destrucción de las 
semillas. Del mismo modo, el Sol apa
rece relacionado en alguna forma con 
la tortuga, el colibrí, el zopilote, el 
águila, el perro, el venado, el jaguar y 
el mono. 

Las esteras y sillas de los dirigentes 
mayas se decoraban con imágenes de 
jaguar, animal que es símbolo de po
der y autoridad para este pueblo. El 
Sol aparece en la iconografía maya 
con barba felina, lo cual lo relaciona 
con el animal. Existen escudos repre
sentados en la iconografía maya con 
caras solares y felinas, tal vez utiliza
dos para acciones bélicas (Fig. IV). 
Los conceptos sol, inframundo, gue
rra y reproducción vegetal están 
íntimamente vinculados a las aventu-

Figura ll. 

ras de U no Cazador y Sacerdote J a
guar Venado en los relatos de Popol 
Vuh, constituyendo un conjunto de 
connotaciones míticas no bien cono
cidas todavía (Figuras V y VI). 

El dios creador y el Sol 

En los códices mayas aparece un 
viejo dios desdentado y de cara hundi
da, caracterizado por llevar un orna
mento pendiente en la cabeza con el 
signo akbal, que significa oscuridad y 
noche. Es interesante anotar que los 
dioses de la creación suelen estar aso
ciados a la oscuridad, momento du
rante el cual realizan sus actos creati
vos. El jeroglífico del dios se compone 
de dicho signo akbal que aparece fren
te a su cabeza, la cual se dibuja redu
cida, de forma cursiva y rodeada de 
puntos que simbolizan el cielo es
trellado (Fig. VII). · 

Los gobiernos teocráticos, como los 
que se sostenían en los centros urbanos 
y ceremoniales del norte de Yucatán, 
se caracterizaban porque los dioses 
gobernaban a través de los soberanos, 
que son sus representantes en la 
Tier.ra. Precisamente. esta relación 
del mandatario con el plano divino le 
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Figura lll. 

FiguraN. 

Figura V. 

permitía ju tificar su poder, autori
dad )' capacidad de dirigir la so
ciedad. La razón e triba en que lo. 
dio es tr~miten al mundo sus poten
cialidades a través de la figura !iagra
da del soberano, que es mantenido 
por el grupo,prcdsam ntc por recono
cer! tal facultad. 

El arte maya del periodo Clásico 
raramente está x nto de repres •nta
ciones del dios, en una n otra de ~u 
manife taciones. Esto refleja su im
portancia, pero también se d •b a los 
esfuerzos de lo mi mbro de la cla. 
dominante por identificars con el po
der divino. 

Lo gobernantes e hacían repr en
tar en nicho y pared d l Itzman 
(Universo), y así encontramo una no
ción de grandeza máxima: el goberna
dor se proclama parecido al rey de 
reyes_, gobernador del mundo, repre
sentante de Dios en la Tierra. 

Figura VI. 

~
. . 

<lD 

Figura VII. 

Esta información e-Stá tomada del 
artículo El dios solar en la religión y 
mitología maya'!, publicado por la 
antropóloga María Montoliu Vi/lar en 
la revista Anaks de Antropología, del 
Instituto ele Jnoestigaciones Antropo
lógicas, UNAM. • 
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En el marco de los XXXVI Campeonatos Nacionales 

Homenaje póstumo de la Fe.deración Mexicana de Tiro con ·Arco a 
Esperanza López_ 

Esperanza López Velázquez. Los arqueros pumas recordaron y brindaron su actuación en memoria de la que fue su compañera de equipo. 

U na vez más, y por segundo año 
consecutivo, el arquern univer

sitario Pablo Díaz Cruz obtuvo el 
título nacional de Tiro con Arco en 
la categoría Intermedia, al sumar 
un total de 2194 puntos en los 
XXXVI Campeonatos Nacionales 
de la especialidad, que se llevaron a 
cabo del 14 al 1 7 de octubre en las 
instalaciones del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano. 

La confrontación reunió a 60 ti
radores que representaron a la 
UNAM, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Jalisco, Irapuato, La Lagu
na y el Distrito Federal, quienes 
participaron también en el home
naje póstumo que la . Federación 

Mexicana de Tiro con Arco y la 
Confederación Deportiva Mexica
na, rindieron en memoria de la 
destacada arquera universitaria Es
peranza López, quien falleciera me
ses atrás en un accidente automovi
lístico. 

Al respecto, el ingeniero Pascual 
Ortiz Rubio, presidente de la CO
DEME, exhortó a todos los compe
tidores -a confrontarse con alto de
portivismo y a seguir el sendero de 
Esperanza López, "quien siempre 
será un ejemplo para los deportistas 
estudiosos de la UNAM y un orgu
llo para los arqueros de nuestro 
país". 

Durante el mes de noviembre 

Campaña promociona! para la 
práctica de clavados 

D uran'te todo el mes de noviembre, 
la profesora Bertha Baraldi, 

entrenadora del equipo representativo 
en la rama de Clavados, brindará 
atención especial a todos los alumnos, 
tanto de nivel Medio Superior como 
Superior de la UNAM, que estén inte
resados en la práctica de este deporte. 

Los estudiantes universitarios sólo 
requieren la credencial médico-depor
tiva y presentarse en la Alberca 
Olímpica "Francisco ·Márquez", de 
lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 ho
ras, con la misma profesora Baraldi. 

El equipo representativo y de nova
tos en la especialidad de clavados 
entrena ltetualmente en la Alberca 
Olímpica," debido a que la instalación 
de CU se' encuentra en reparación. 
Gracias al apoyo de la Dirección Ge
neral de Promoción Deportiva del 

18 

Distrito Federal, los pumas tuvieron 
acceso a las instalaciones de la Alberca 
Olímpica para no interrumpir sus 
entrenamientos. 

Bertha Baraldi indicó que los uni
versitarios han alcanzado ya un ma
yor nivel deportivo, gracias al 
entrenamiento diario, pues el equipo 
representativo ejecuta actualmente 
clavados desde la plataforma de diez 
metros con alto grado de dificultad; 
mientras el equipo de novatos ya efec
túa evoluciones con grado de dificul
tad desde el trampolín de tres metros y 
en ocasiones desde la plataforma de 
diez metros. 

Entre los alumnos que han avanza
do por su dedicación, la profesora de 
clavados mencionó a Socorro Vega, 
Irma Gabriela González, Laura Ros
sati, Carlos Fernández, Héctor 

Además del campeonato nacio
nal refrendado por Pablo Díaz, 
otros representantes de esta Casa de 
Estudios se ubicaron en las siguien
tes posiciones: Mónica Maldonado 
(subcampeana) con 2154 puntos; 39 

Rocío AguiJar con 2078, y 11 9 para 
Guadalupe Patiño con 1030. 

Por lo que toca a larama Varonil , 
los pumas se clasificaron de la si
guiente manera: 89 Osear Zárate, 
2274 puntos; 109 Joaquín Díaz, 
2264; 11 9 Adolfo González, 2257; 
14 9 Alejandro Aguilar, 2188, y 17 9 

Carlos Héctor Hidalgo con 2158. • 

Una buena entrada proporciona mayor puntuación en 
la ejecución ele un claiXUlo. 

Martínez, Gregario Sánchez, Jaime 
González y Alejandro 'falavera, del 
equipo representativo; dentro de !os 
novatos figuran Francisco Mnr¡!u .1, 

Daniel González y Luis Ramír 

La profesora Bertha Baraldi se 
mostró satisfecha por el desarrollo del 
grupo de clavadistas e indicó que todo 
está dispuesto para recibir a la gente 

. inte1esada en la especialidad. • 



Para un óptimo manejo 
de los recursos 

México 
• requiere 

especialistas 
en 

administración 
en todos 

los campos 

D urante su mensaje de bienveni
da en la I Semana de la Ad

ministración del Deporte, el CP 
Alfredo Ada m Ada m, director de la 
Facultad de Contaduría y Adminis
tración, resaltó que México requie
re especialistas en la administra
ción en todos los campos. 

Manifestó que la realización de 
este evento permitió a profesores y 
estudiantes de la administración, 
así como a entrenadores y deportis
tas, visualizar la posible creación de 
la especialidad "Administración del 
Deporte" o "Administración del 
Tiempo Libre" en la UNAM. 
· "El país requiere desarrollar el 

manejo del tiempo libre de los me
xicanos y deben ser especialistas a 
nivel profesional quienes distribu
yan de la manera más conveniente, 
tanto los recursos como las posibili
dades en la práctica del deporte a 
nivel nacional". 

Para terminar, el CP Adam 
Adam recalcó que todavía persiste 
en algunos círculos la consideración 
de la actividad deportiva como 'su
perflua', pero en la Universidad se 
le considera indispensable y esen
cial en la vida del estudiante y del 
ciudadano en general. • 

50 años del deporte en México 

Esfuerzos sin resultados por 
la falta de profesionales en administración 

Se montó una exposición de artículos deportivos en laFCyA; aparecen en la gráfica el CJ> Alfre
do Adam Adam, el profesor Mario Revuelta Medina y el doctor Manuel Mondragón y Kalb. 

"M uy malos han sido los resulta-
dos de 50 años de funciona

miento del deporte organizado en Mé
xico, a pesar de que se han hecho es
fuerzos reconocibles; esa aparente pa
radoja de esfuerzos sí, resultados no, 
se explica por la falta de orden y de 
una organización nacional verdadera 
que pueda aprovechar, dar cauce y 
optimizar los recursos y capacidades 
de los distintos sectores que inter
vienen en el deporte nacional". 

Estos conceptos fueron expresados 
por el doctor Manuel Mondragón 
y Kalb, subsecretario del Deporte 
de la SEP , durante su intervención 
inaugural en la 1 Semana de la Ad
ministración del Deporte. 

' En "La administración del deporte 
en México", título de la ponencia del 
doctor Mondragón y Kalb, señaló que 
es urgente establecer una administra
ción integral del fenómeno deportivo, 
que capte esfuerzos y recursos de todos 
los sectores, a fin de propiciar progra
mas de trabajo específicos para la 
correcta administración del deporte, 
especialidad aún inexistente en los 
centros de educación superior. 

Manifestó que el deporte es una ac
tividad primordial para la conserva
ción de la salud del individuo y que la 
administración del ejercicio físico de
be estar a cargo de especialistas prepa
rados profesionalmente. Concluyó su 
intervención diciendo: "Cualquier ac-

tividad en el campo del deporte nos 
justifica como profesionistas". 

Antes de iniciar los trabajos, el doc
tor Mondragón y Kalb fue el encarga
do de abrir a la comunidad universita
ria tres exposiciones: sobre caricatura 
deportiva, de Manuel Sánchez; de di
seño, del arquitecto Antonio Flores, y 
de artículos deportivos, a cargo de al
gunos proveedores de la UNAM. 

Durante el acto, el funcionario de 
la SEP estuvo acompañado por el CP 
Alfredo Adam Adam, director de la 
Facultad de Contaduría y Adminis
tración, y del profesor Mario Revuel
ta Medina, director general de Acti
vidades Deportivas y Recreativas. • 

Al derrotar en la final al Académicos de lztacala 

Actividades Deportivas Original, campeón absoluto del Torneo 
de Liga de Futbol 

E Lequipo de Actividades Deportj
vas Original (ADO) se coronó 

campeón absoluto del Torneo de Liga 
STUNAM, al ganar el juego final al 
Académicos Iztacala por marcador de 
6 goles contra 4. 

Es la primera vez que el equipo de 
ADO participa en un torneo de esta 
clase y por ello fue doblemente meri
torio su desempeño. Cabe destacar 
qt,~e el equipo campeón está integrado 
por empleados de la Dirección Gene
ral de Actividades Deportivas y Recrea
tivas de la UNAM. 

Este equipo fue incluido en la 6a. 
fecha del campeonato, sustituyendo al 
ISKRA que llevaba 4 juegos perdidos 
y uno ganado; por reglamento ADO 
consiguió sus dos primeros puntos en 
la Mesa de la Liga por el juego ganado 
de ISKRA. En los siguientes 17 parti
dos consiguieron los 34 puntos, algu
nos de esos triunfos fueron contra 
equipos más consistentes. 

Base de lo anterior fue el juego de 
conjunto de ADO, pues pasaron a la 
semifinal en el primer sitio de su gru
po, con un total de 36 puntos, 64 goles 
a favor y 10 en contra. 

Entre sus víctimas se mencionan: 
Patronato (7 -0), Medicina Quirúrgica 

(7-0) y Mantenimiento (6-1). Además 
se le consideró uno de los equipos más 
disciplinados del torneo por la con
ducta que mostraron los jugadores 
dentro y fuera del terreno de juego. 

..... . 

--

Ningún jugador fue expulsado, y entre 
los jugadores más destacados se men
cionan a: Erasmo Rodríguez, defensa 
central y capitán del equipo, quien 
anotó 8 goles que lo ubicaron como el 
segundo mejor goleador del equipo; 
Arturo Castellanos se constituyó en el 
goleador del equipo con 1 7' unidades, 
mientras que Fernando Llanos y Fer
nando González se ubicaron en tercer 
lugar con 7 perforaciones. 

ADO jugó las semifinales con los 
cuatro mejores cuadros del torneo, cu
yos resultados fueron: Museo Na
cional de Antropología 1, ADO 7; 
Universitario Tienda UNAM 3, ADO 
4, y Preparatoria Popular O, ADO l. 

En el juego final se impusieron por 
6-4 a Académicos Iztacala, en partido 
dominado por los de Iztacala en los 
primeros minutos de juego. ADO tuvo 
que remontar un marcador adverso de 
1-3 para salir con el empate al término 
del primer tiempo. Los siguientes 45 
minutos fueron definitivos, pues con 4 
goles de Arturo Castellanos, centro 
delantero y goleador del encuentro, 
obtuvieron un merecido y abultado 
marcador final. 

El portero Jorge Irigoyen actuó des-

tacadamente en los juegos de la li
guilla final, al detener dos tiros pena
les ante el equipo Universitario Tien
da UNAM. 

El cuadro campeón está integrado 
por: Arturo Castellanos Mercado, 
centro delantero; Ricardo Alvarez 
Hernández, centro delantero; Felipe 
Gallegos Sánchez, extremo izquierdo; 
Fernando González Sánchez, extremo 
derecho; Alfonso Peña Luna, extremo 
izquierdo; Carlos Flores Rodríguez, 
medio de contención; Fernando Lla
nos Pérez, medio ofensivo; Ricardo 
Vega García, medio ofensivo; Rober
to Villarreal Díaz, lateral derecho; 
Gonzalo Morán Y áñez, lateral de
recho; Raymundo Torres Cureño, la
teral derecho; Alejandro Mejía Caja, 
lateral izquierdo; Apolinar Figueroa 
Hernández, lateral i~-quierdo; José 
Hernández Solórzano, latera1 izquier
do; .Domingo Chávez Mil1'quez, de
fensa central; Erasmo Fonseca 
Rodríguez, defensa centrál; Javier 
Calderón Ca macho, portero suplente; 
Juan Chávez Núñez, medio de con
tención; Jorge. Irigoyen Campero, 
portero titular, y Urbano Angeles 
Rocha, entrenador. • 
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• Aportaciones Universitarios 

PREMIOS NACIONALES 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ACADEMICOS 

Doctor jorge Albores Saavedra. 

E l doctor f orge Albores Saavedra 
obtuvo el Premio Elías Sourasky 

de Ciencias 1980, es una reconocida 
autoridad internacional en el campo 
de la investigación anatomopatológi
ca del cáncer; actualmente es profesor 
titular de patología en la Facultad de 
Medicina, jefe del Departamento 
correspondiente en la misma facultad 
y director de la Unidad de Patología 
en el Hospital General, dependiente 
de la Secretaría de Salubridad y Asis
tencia. 

Investigación científica 
En nuestros días la investigación 

científica es casi siempre el resultado 
del trabajo de equipo. El doctor Albo
res considera que el premio que le fue 
otorgado en 1980 es altamente satis
factorio "precisamente porque repre
senta un reconocimiento a todos los 
que trabajamos en el Departamento 
de Patología de la Facultad de Medici
na y en la Unidad de Patología del 
Hospital General: profesores, técnicos 
y personal administrativo. Me 
complace reconocer que el trabajo 
creativo de mis colaboradores da real
ce y brillo a la institución· que dirijo. 
Ellos son responsables de que mi labor 
administrativa se reduzca al mínimo y 
pueda dedicar una buena parte de mi 
tiempo a tareas de enseñanza y de in
vestigación". 

La actividad docente y de investi
gación realizada por el doctor Albo
res, así como su labor diaria en el 
diagnóstico anatómico fueron deter
minantes para hacerlo merecedor de 
los premios obtenidos. 

"Considero que mis mayores apor
taciones científicas están relacionadas 
con los tumores malignos humanos y 
son de tipo clínico patológico . No ha
go investigación básica en éste ni en 
ot ros campos de la patología. Sin em
bargo, algunas de las observaciones 
que he publicado han tenido acepta-

• ción y reconocimiento en el medio 
científico internacional". 

"Así, cuando trabajaba en el Hospi
tal M.D. Anderson de la Universidad 
de Texas, me interesé por un tipo raro 
de cáncer de la glándula tiroides cono-
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ciclo como carcinoma medular. Me
diante técnicas histoquímicas, utili
zando el cultivo de tejidos y el micros
copio electrónico, demostré que este 
peculiar tumor elabora una proteína 
anormal denominada amiloide. Fue 
la primera vez que se documentó y es
tableció el origen celular de esta 
controvertida sustancia". 

"En el mismo trabajo describí e 
ilustré por vez primera gránulos 
neurosecretores en las células neoplá
sicas que, más tarde y por medio de 
métodos bioquímicos, otros autores 
demostraron que contenían calcitoni
na, una hormona que en esa época era 
casi desconocida en el hombre. Fue un 
trabajo trascendente no 9álo porque 
generó nuevos conocimientos que en
sancharon el horizonte de la patología 
tiroidea, sino también porque sirvió 
de referencia a muchos otros investi
gadores para trabajos posteriores." 

Estudios e investigaciones 

En Mexico, el doctor Albores ha te
nido la fortuna de caracterizar nuevos 
tipos de tumores malignos humanos 
en el cuello uterino, la vesícula biliar, 
los huesos, la próstata y los tefidos 
blandos. Casi todas sus observaciones 
han sido confirmadas por patólogos de 
otros países y son citadas en libros y 
revistas internacionales. 

Recientemente ha descrito las le
siones precursoras del cáncer invasor 
de la vesícula biliar, que por desgracia 
es común y tiene una elevada tasa de 
mortalidad en nuestro país. La impor
tancia de este descubrimiento salta a 
la vista: el día que dispongamos de un 
método eficaz para diagnosticar estas 
alteraciones en el epitelio vesicular 
teóricamente será fac tible evitar casi 
todas las muertes debidas a este tumor 
maligno. 

En la actualidad, el doctor A lbores 
trabaja en el diseño de un método útil 
y sencillo que permita identificar pre
operatoriamente las lesiones precurso
ras antes mencionadas. En colabora
ción con el doctor Roger Solou;ay, de 
la Universidad de Pennsylvania, in
tenta aislar una sustancia carcinógena 
de la bilis o los cálculos de pacientes 
con carcinoma de vesícula biliar. 

Sus estudios sobre las neoplasias de 

Entrevista con el doctor 
Jorge Albores Saavedra 

* Especialista en la a natomía patológica del cáncer cuyo 
prestigio ha trascendido las fronteras del país por su labor 
de investigación 

* "Ha y departamentos de patología en México a la altura de 
los mejores del mundo" 

* La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de 
la Dirección General de Proyectos Académicos, realiza un 
conjunto de entrevistas con aquellos universitarios que han 
entregado su vida a la investigación y son reconocidos por 
su obra en las ciencias, las artes y las humanidades 

este órgano fueron determinantes pa
ra que la Asociación de Universidades 
de Estados Unidos de Norteaméri
ca le pidiera que escribiera el fascículo 
sobre tumores de la vesícula biliar y de 
las vías biliares extrahepáticas que 
acaba de terminar y de entregar para 
su publicación. 

Práctica profesional 

Pronto cumplirá cincuenta años y 
tiene más de veinticinco de práctica 
profesional. Es autor principal o cola
borador de más de ochenta trabafos 
científicos publicados en revistas na
cionales y extranjeras. Ha escrito dos 
libros, uno en español y otro en inglés. 
Es también coautor de dos 
monografías sobre tumores de glándu
las endócrinas publicadas en los 
cuatro idiomas oficiales de la Organi
zación Mundial de la Salud. En junio 
del presente año la Escuela de M~~ici
na de la Universidad de Miami le ·~tor
gó el nombramiento de Profesor 'Ho
norario. 

-Doctor ¿Hay limitaciones impor
tantes para el avance de la investiga
ción anatomopatológica en nuestro 
país? Si es así ¿cómo podrían enfren
tarse? 

"En general tenemos pocas limita
ciones para el desarrollo de nuestras 
actividades de investigación. La Uni
versidad hace todo lo posible por dar
nos el equipo y personal técnico que 
solicitamos. El personal técnico recibe 
adiestramiento en nuestros laborato
rios, lo que facilita su posterior reclu
tamiento" . 

"Estoy convencido de que para pro
ducir trabajo original y trascendente 
necesitamos más imaginación que 
equipo sofisticado. Me gustaría men
cionar, sin embargo, dos factores limi
tantes: uno, las bibliotecas de que dis
ponemos carecen de muchas de las re
vistas internacionales donde se publi
can los trabajos científicos de nuestra 
especialidad y, dos, la dificultad de 
obtener materiales y reactivos que no 
se producen en el país y que son indis
pensables en nuestro trabajo". 

En cuanto al estado de la Patología 
en México el doctor Albores señala: 

"En el país hay una proporción sig
nificativa de patólogos muy bien 
adiestrados que poseen amplios cono
cimientos en ciencias básicas y que 
con su trabajo contribuyen a la supe
ración académica de hospitales y uni
versidades. No exagero al afirmar que 
hay departamentos de Patología en la 
capital del país que están a la altura 
de los mejores del mundo sobre todo 

en lo que se refiere a labores asisten
ciales y docentes" . 

"Desafortunadamente, no puedo 
decir lo mismo de la gran mayoría de 
los departamentos de Patología de la 
provincia, donde por razones de di
versa índole, que no voy a analizar 
aquí, existen limitaciones técnicas y 
humanas que interfieren con la reali
zación del trabajo asistencial, docente 
y científico de alta calidad" . 

-¿De qué manera contribuye la in
vestigación en su especialidad a la so
lución de los problemas nacionales? 
¿Piensa usted que la UNAM está 
contribuyendo a remediar estos 
problemas? 
"En virtud de que la Patología tiene 

una función aplicativa muy importan
te, la investigación en esta rama de la 
medicina contribuye a la solución de 
algunos problemas de salud del país. 
La Universidad dio un gran apoyo a 
mi especialidad con la creación de la 
Unidad de Patología en el Hospital 
General. Esta institución universita
ria ha formado y continúa preparan
do a numerosos técnicos, patólogos e 
investigadores que han contribuido a 
elevar el nivel de la práctica médica, 
mejorar la docencia y fomentar la in
vestigación biomédica en el paÍs" . 

Factores de aprendizaje 

-¿Tendría usted alguna sugeren
cia que hacer a los jóvenes estudiantes 
e investigadores que se orientan hacia 
la investigación clínico-patológica? 

"Los seres humanos al igual que los 
animales inferiores aprendemos 
muchas cosas a través de la imitación 
y el ejemplo, de manera que el único 
consejo que puedo dar a los jóvenes in
teresados en la investigación biomédi
ca es que deben hacer lo imposible por 
seleccionar los mejores maestros, por
que sus enseñanzas, dedicación y 
ejemplo representan un estímulo cons
tante para que se conviertan en 
magníficos investigadores, tan buenos 
o mejores que sus maestros". 

El doctor Albores recuerda que dos 
maestros universitarios efercieron 
gran influencia en su vida profesional 
y científica: los doctores Isaac Costero 
y Ruy Pérez Tamayo. Fue alumno en 
la Facultad de Medicina del primero y 
residente de Patología del segundo. 

"A ambos los recuerdo como ma
estros, patólogos e investigadores des
tacados, así comb hombres con gran 
capacidad de trabajo que con su 
ejemplo me alentaron y guiaron y 
contribuyeron a mi formación profe
sional de patólogo''. • 



Entrevista con el doctor 

Marcos Moshinsky 

* México cuenta con investigadores de alta calidad científic.a, 
aunque su número es todavía pequeño comparado con el de 
países a vanzados 

* "La UNAM es la institución más importante en la investiga
ción científica de México y una de las más activas en 
América Latina" 

E s impresionante la magnitud del 
trabajo científico y académico 

del doct or Marcos Moshinsky a lo lar
go de <;U vida profesional. La forma
ción de una cultura con tradició11 
cien tífica y la creación de un equipo 
básico de investigación han sido su ta
rea permanente en cuanto que la con
sidera crucial e indispensable para el 
desarrollo de la ciencia, en particular 
de la física en México. 

Su trayectoria prof esional y 
científica lo han hecho acreedor a los 
siguie1lfes premios: el de la Academia 
de la Investigación Científica en 1961, 
el Elías Sourasky en 1966, el Nacional 
de Ciencias en 1968 y el Luis Elízondo 
197L Es considerado una autoridad 
científica a nivel internacional y na
cional y un investigador comprometi
do con el quehacer científico y social 
de mwstro país. 

Nació en 1921, realizó estudios de 
licenciatura física en la UNAM y,pos
teriormente.la maestría y el doctorado 
en la Universidad de Princeton. Se in
corporó a la UNAM en 1942 como 
ayudante de investigador y ya docto
rado se le otorgó en 1954 el puesto de 
investigador titular de tiempo 
completo del Instituto de Física de la 
UNAM y de profesor de la Facultad de 
Ciencias, en donde hasta el m omento 
continúa como investigador y catedrá
tico. En 1959 fundó la Escuela Lati
noamericana de Física, es asesor del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares y miembro de El Colegio 
Nacional. 

Ciencia y contexto nacional 

Doctor Moshinsky, ¿Cómo se ubica 
la investigación científica dentro del 
contexto de la problemática nacional? 

"En mi opinión, la realización de la 
investigación científica en México re
quiere de una tradición científica ex
tensa de la cual se carece en nuestro 
país por razones de tiempo. Esto no 
significa que no podamos realizar in
vestigación de alto nivel". 
., "Cabe anotar que en México la in

vestigación en ciencias exactas data de 
1940, mientras que en Inglaterra se 
inicia en el siglo XVII con Newton, lo 
que permitió la formación de un 
equipo básico de científicos y técnicos 
que fueron vinculándose al desarrollo 
económico de ese país". 

"Aun cuando en México el tiempo 
ha sido corto para realizar investiga
ción científica, ésta ha tenido cierto 
impacto en el desarrollo económico 
del país. Un ejemplo es el Instituto 
Mexicano del Petróleo. Lo que re
quiere es una masa crítica de investi
gadores, por lo que considero funda
mental la creación de cuadros básicos 
de científicos en términos de cantidad 
y calidad, lo que permitirá tener una 
mayor influencia en el desarrollo so
cial y económico de México, además 
de acrecentar el conocimiento cultu
ral y científico en el futuro". 
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nustro pai~ es respetada en el extranje
ro. U na prueba de ello son las com.
tantes invitaciones que se les haeP a 
científicos mexicanos por parte de los 
centros de investigación de todo el 
mundo. Puedo asegurarle que en el 
extranjero hay reconocimiento de alta 
calidad científica de los investigadores 
mexicanos y también tienen concien
cia de que el desarrollo de nuestro país 
puede ser más rápido desde el momen
to en que empecemos a producir la 
cantidad de investigadores deseados, 
ya que tenemos calidad'' . 

Limitantes de la educación 

en el país 

-Doctor, es notable la diferencia 
entre el número de investigadores es
tadounidenses y mexicanos. ¿Cree us
ted que se deba a algún problema de 
fondo en la educación? 

"Los problemas de educación del 
país -en todos los niveles- son gra
ves y estos problemas se han complica
do en las últimas décadas por una se
rie de factores políticos y sociales que 
afectan la forma como la universidad 
capacita a su personal. Yo creo que es 
fundamental que las universidades 
mexicanas operen al nivel académico 
más alto posible para poder cumplir 
con las funciones que el país deman
da, y cualquier ataque a estas fun-Su producción científica consta de 

cuatro libros, ciento cuarenta y seis 
artículos científicos y cerca de trecien
tos artículos de divulgación científica 
o de problemas educativos y sociales ; 
como conferencista ha sido invitado 
por m ás de cincuenta universidades 
extranjeras. 

La preocupación constante del doc
tor Moshinsky por formar recursos hu
manos en todos los campos de la física 
y de otras áreas, se concretizó en la 
creación de un ambiente científico y 
con la formación de excelentes investi
gadores que actualmente han sido m e
recedores de premios por sus aporta
ciones científicas. 

. ciones universitarias es atentar contra 
México" . 

C omo científico crítico, sus 
artículos además de aclarar y replan
tear interrogantes científicas, aportan 
nuevos conocimientos. Sus artículos 
sobre temas diversos denuncian y ad
vierten las limitaciones académicas, 
científicas y sociales, al tiempo que 
proponen alternativas viables que son 
conformadoras de una conciencia so
cial y una renovación moral. 

El doctor Moshinsky cuenta que 
una de sus experiencias más importan
tes fue r'haber tenido en secundaria un 
profesor de matemáticas que me in
culcó el entusiasmo por las ciencias 
exactas. Debido a esta motivación me 
dediqué a estudiar física y matemáti
cas en la Facultad de Ciencias. Tuve 
la oportunidad de entrar en mi época 
de estudiante como ayudante de in
vestigador en el Instituto de Física". 

-Doctor Moshinsky, usted ha sido 
invitado en varias ocasiones por uni
versidades extranjeras, ¿ cómo ve us
ted el desarrollo científico de estos 
países en su área en relación a nuestro 
país? 

"He estado en diversos países con 
ideologías diferentes y que desde 
luego tienen niveles variables. En 
países avanzados, el desarrollo 
científico es mucho más amplio que en 
el nuestro, aunque en algunos campos 
somos comparables en calidad ya que 
en México tenemos grupo.s pequeños 
de investigadores de alto nivel" . 

"Por ejemplo,en Estados Unidos el 
número de físicos con maestría y doc
torado es de aproximadamente cin
cuenta mil, mientras que en México es 
sólo de unos cientos. Desde luego, ne
cesitamos ampliar nuestro equipo de 
científicos y quisiera subrayar que la 
investigación científica que se hace en 

¿De qué forma la UNAM contribu
ye al fomento y desarrollo de su espe
cialidad? 

"La UNAM es el centro más impor
tante de investigación del país, no sólo 
en física sino en casi todas las espe
cialidades de la ciencia. El Instituto 
de Física es uno de los más activos 
científicamente del país y de América 
Latina, su reputación está reconocida 
internacionalmente. Además, existen 
otras instituciones en la UNAM que se 
dedican al estudio de la física , tales 
como el Centro de Estudios Nucle
ares, el In¡tituto de Investigaciones en 
Materiales y el Centro de Instrumentos. 

En otras especialidades de esta 
Casa de Estudios también ha cumpli
do por varias décadas su importante 
misión de impulsar y desarrollar la 
ciencia v la tecnología en México". 

¿Qué ·piensa del interés que muestra 
la UNAM respecto a la descentraliza
ción de escuelas, institutos y centros 
de investigación en provincia? 

"Me parece que este punto es de 

gran importancia por razone' hi tóri
cas v estratégicas El clt>sarrollo 
den tÍfico de Ml•xico se ha corweutrado 
en Ja capital y es un poco parecido al 
modelo francés. En paíst~~ como Ingla 
terra, Alemania y Estados Unidm el 
modelo eductivo es diferente, se ca 
racteriza por la dispersión de pe
queñas universidades en diversas re· 
giones, lo que permite un desarrollo 
más armónico. Yo considero que el es
fuerzo de la UNAM para descentrali
zar la investigación es fundamental 
para el desarrollo científico del país. 
Como ejemplo están los departamen
tos del Instituto de Física estltblecidos 
en Ensenada y Cuerna vaca". 

Son numerosas y muy importantes 
las aportaciones hechas por el doctor 
Moshinsky en física nuclear y física 
mate.mática.Destacan la aplicación de 
funciones de oscilador armónico a cál
culos de estructura nuclear, así como 

• la teoría de grupos y sus aplicaciones. 

El intercambio de 

conocimientos científicos 

Usted ha hecho diversas investiga
ciones en física. ¿Nos podría decir 
cuáles considera más importantes? 

"Mis investigaciones han sido bási
camente en dos ramas: la física mate
mática y la física nuclear. En esta últi
ma, en 1960, puede obtener los parén
tesis de transformación -que llevan 
mi nombre- . Son fundamentales pa
ra cálculos de la estructura del núcleo 
atómico. Desde 1975 trabajo en cola
boración con otros investigadores de 
Alemania Occidental, URSS y de E U 
en modelos colectivos del núcleo ató
mico. Considero que su estudio es im
portante pues nos permite conocer 
mejor el núcleo y planear mejor su uti
lización" . 

"Pienso que un científico moderno 
debe colaborar con diferentes investi
gadores del mundo, ya que la ciencia 
es ante todo internacional. El inter
cambio de conocimientos científicos 
aporta y genera nuevas ideas; por 
ejemplo,de una discusión que tuve en 
Novosibirsk, URSS, en el centro de Si
heria , me surgió una idea con la cual 
estoy trabajando actualmente. Tam
bién ha sucedido que investigadores 
extranjeros que han venido a 
reuniones en el Instituto de Física han 
sacado nuevas interrogantes 
científicas, por lo que el intercambio 
entre investigadores nacionales y 
extranjeros beneficia al desa rrollo de 
la investigación en el mundo entero". 

• 
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• Convocatorias 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

ESTETICAS 

El Instituto de Inyestiga
ciones Estéticas, con funda
mento en los artículos 9 y del 
11 al 17 del Estatuto del Perso
nal Académico de la U A 1, )' 
atendiendo al acuerdo del 
Consejo Interno del propio 
Instituto. de fecha 19 de agos
to de 1982, convoca a un con
curso abierto de oposición pa
ra ocupar una plaza de técnico 
académico asociado "A" de 
medio tiempo, interino, con 
sueldo mensual de $16,883.00, 
para trabajar en el área de 
clasificación de materiales 
fotográficos, sobre Arte Mo
derno y Contemporáneo Me
xicano, de acuerdo a las si
guientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado en historia, en h~st?ria 
del arte o estudios similares, o bien los conocimien
tos y la experiencia equivalentes. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate
ria o área de su especialidad. 

3. Tener conocimientos de idíomas extranjeros. 
4. Someterse a un examen consistente en identifica

ción de fotografías de arte moderno y contemporá
neo mexicano. 

Para participar en el concurso, los interesados deberán 
dirigirse a la Dirección del Instituto (5o. piso de la Torre 
1 de Humañidades), dentro de los 15 días hábiles con
tados a partir de la publicación de esta Convocatoria, 
para presentar los siguientes documentos por triplicado. 

REQUISITOS: 

a) Solicitud para ser considerado en el concurso. 
b) Currículum vitae. 
e) La constancia del grado correspondiente y de otros 

estudios en su caso. 
d) Las constancias que consideren pertinentes para 

mostrar su experiencia en el . .áiea mencionada. _ 
e) Constancia de cargos desemrwñados, en su c.aso. 

Los fnteresados, si así lo COI}Sideran convemepte, 
pueden presentar, además, toda aquella docu~ent~ción 
que acredite su situación académica y su expenencia .. 

Para informes complement~r:ios dirigirse a la misma 
Dirección del Instituto de Investigaciones Estéticas. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Univesitaria, D.F.,lá de noviembre de 1982. 

LA DIRECTORA 
Dra. Beatriz R. de De la Fuente. 

ESCUELA NACIONAL 

DE ENFERMERIA 

Y OBSTETRICIA 

La Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia,con 
fundamento en los artículos 
35, 36, 48, 66 al 69 y del 71 al 
77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con
voca a un concurso de oposi
ción abierto a todas las perso
nas que reúnan los requisitos 
señalados en la presen e Con
vocatoria y en el referido Esta· 
tuto, y que aspiren a ocupar 
las pla.zali d profesor <U! asig· 
natura "A" definitivo, en l~ 
sigliient materias· 
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Plazas Materias 

Enfermería Materno Infantil 
Enfermería Sanitaria 

EnfNmería en Salud Pública 
Enfermería Psiquiátrica 
Enfermería Pediátrica 
Propedéutica de Enfermería 
Enfermería Médico-Quirúrgica 

BASES: 

A) Tener título su¡krior al de bachiller en una licen
ciatura del área de la materia que se vaya a impar
tir. 
Demostrar aptitud para la docencia. B) 

C) De acuerdo con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto, el H. Consejo Técnico de la Esc11ela deter
minó que los candidato~ presentarán las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Crítica del programa de estudios. 
b) Exposición escrita de un tema del programa en un 

máximo de 20 cuartillas. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

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

Para participar en este concurso los interesados debe
ran acompañar su solicitud con los siguientes 

REQUISITOS: 

I. Currículum vitae. 
II. Constancia de antecedentes académicos y expe-

riencia profesional. 
III. Copia de la cédula de RFC. 
IV. Copia de Acta de nacimiento. 
V. Seis fotografías tamaño infantil. 

Esta documentación por cuadruplicado, deberá ser 
entregada en la Secretaría Académica de esta Dependen
cia dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de la publicación de la Convocatoria. Ahí mismo 
se les comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha -
de iniciación de las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos señalados en el 
mencionado Estatuto, se darán a conocerlos resultados 
de los concursos .. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
México,D.F.,l5 de noviembre de 1982. 

LA DIRECTORA 
Lic. Marina Guzmán Vanmeeter de Cisneros. 

ESCUELA NACIONAL 

DE MUSICA 

La Escuela Nacional de Mú-
sica, con base en el acuerdo del 
H. Consejo Técnico de la mis
ma, de fecha 20 de septiembre 
de 1982, y con fundamento en 
los artículos 35, 36, 45, 48, del 
66 al 69 y del 71 al 77 del Esta
tuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a con
curso de oposición para ingre
so o concurso abierto a las per
sonas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Con
vocatoria y en el referido Esta
tuto, y que aspiren a ocupar 
las pla.zali de profesor definiti
vo de asignatura categoría "A", 
en las materias que a conti-
nuación se mencionan. 

Plazas 

Piano 
Piano 

Organo 

Introducción al Lenguaje de 
la Música 
Solfeo 
Armonización al Teclado 
Rítmica y Expresión Corporal 
Canto 
Taller de Composición 
Formas Musicales, Instru
mentación y Orquestación 
Música de Cámara (Pe.rcu
siones) 

Educación Especial 
Nivel Medío y 
Licenciatura 
Nivel Medio y 
Licenciatura 

Nivel Medio 
Nivel Medio 
Nivtl Medio 
Nivel Medio 

ivel Medio 
rível Medio 

Nivel Licenciatura 

Nivel Licenciatura 
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BASES: 

l. Tener grado superior al de bachiller en una licen
ciatura del área de la materia que se vaya a impar
tir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 
El requisito del título podrá díspensarse por acuerdo 

del Consejo Técnico en los casos siguientes: 
a) En el ciclo del bachillerato. . . 
b) En la enseñanza de lenguas v1vas, de matenas 

artísticas, de educación física, de adiestramiento y 
en las que sólo se imparten en carreras en que no 
haya más de quince graduados. En los supuestos, a 
que se refiere este inciso los interesados deberan 
haber aprobado los cursos correspondientes a la es
pecialidad de que se trate o demostrar, mediante los 
procedimientos que señale el Consejo Técnico res
pectivo, el conocimiento de la rllateria que se vaya 
a impartir. 

De conformidad con el artículo 74 del merfcionado Es
tatuto, los aspirantes deberán presentar las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Prueba dídáctica, consistente en la exposición de 
un tema ante un grupo de estudiantes, la cual cons
tará de 3 sesiones de 30 minutos cada una. La lista 
de los temas para esta prueba se dará a conocer al 
aspirante con 8 días de anticipación. 

b) Interrogatorio sobre la materia. Esta prueba se ve
rificará de manera teórico-práctica. 

e) Crítica escrita del programa de estudios o exposi
ción escrita de un tetna del programa en un máxi
mo de 20 cuartillas, o bien elaboración del pro
yecto de programa en los casos que corresponda. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán presentar en la Secretaría del Plantel su solicitud, en 
los formularios elaborados al efecto, al igual que la docu
mentación que a continuación se especifica, por triplica
do, dentro de los quince días hábiles contados a partir de 
la publicación de esta Convocatoria. 
I. Copia fotostática del título y de los certificados de 

secundaria y de bachillerato, o equivalente. 
II. Currículum vitae. 
III. Certificados y diplomas de estudios de música y de 

otros estudios. 
IV. Comprobante de sus actividades docentes. 
V. Comprobante de sus actividades artísticas. 
VI. Copia certificada del Acta de nacimiento. 

La Secretaría proporcionará la información necesaria 
y hará del conocimiento de los aspirantes la admisión de 
la solicitud en su caso, y la fecha de iniciación de las 
pruebas·.- . 

Una ~ez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Academico, se darán a conocer 
los resultados a los concursantes dentro de los 15 días há
biles siguientes a la fecha en que el Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional de Música ratifique los dictámenes de 
la Comsión Dictaminadora. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
México, D.F., 15 de noviembre de 1982. 

LA DIRECTORA 
Mtra. Consuelo Rodríguez Prampolini. 

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

La Facultad de Ciencias, 
con fundamento en los ar
tículos 38, 42, del 66 al 69 y 
del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concur
so de oposición para ingreso a 
las personas que reúnan los re
quisitos señalados en la presen
te Convocatoria y en el referi
do Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de profesor 
titubr "A" de tiempo comple
to, en el área de física 
estadística fuera de equilibrio, 
con especialidad en mecánica 
de fluidos y sus fundamentos 
microscópicos, con S';J.eldo 
mensual de $ "57,512.00, 'de 
acuerdo con las siguientes 

B~SES: 

l. Tener título de doctor o los conocimientos y 1~ ex
periencia .equivalentes. 



:.~.. Haber trabajado cuando menos cuatro años en la
bor~ d~centes .o. de investigación, incluyendo 
pubhcacwnes ongmales en la materia o área de su 
especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar perso
nal especializado en su disciplina . 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es
tatuto,.el Consejo T~nico de la Facultad determinó que 
los aspirantes deberan presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o de inves
tigación correspondiente. 

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problema determinado. 

, Para participar en este concurso, los interesados debe
ran presentar una solicitud, Currículum vitae y la docu
mentación correspondiente en la Dirección de esta De
penden?ia, .dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la pubhcac16n de esta Convocatoria. 
. Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli

citud ~ la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, se dará a conocer el resultado 
de este concurso. 

* 

~a Facultad de Ciencias, con fundamento en los 
artlculos 9 y delll all7 del Estatuto del Personal Acadé
mico .de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
~ara mgreso a las personas que reúnan los requisitos se
nalados en la presente Convocatoria y en el referido Es
tatuto, y que aspiren a ocupar una plaza de técnico aca
démico ~ociado "B" de tiempo completo, en el área de 
Taxonomta para el Laboratorio de Plantas Vasculares 
con sueldo mensual de $40,646.00, de acuerdo con las si: 
guíen tes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado preparación eq~ivalen-
te. 

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la mate-
ria o área de su especialidad. . 

3. Haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del re
ferido Estatuto, las pruebas a las que se someterán los 
candidatos son: 

a) S?meterse a un interrogatorio sobre colectas y téc
mcas de muestreo de vegetación. , 

b) Presentar un plan de colecta de plantas vasculares 
sobre el estado de Guerrero. 

e) Prueba práctica consistente en la determinación de 
material botánico. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán pr~ntar una solicitud, Currículum vitae y la docu
mentacwn correspondiente en la Dirección de esta De
penden?ia, .~entro de los quince días hábiles sfguientes a 
la pubhcacwn de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud ~ la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez 
concluidos lbs procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, se dará a conocer el resultado 
de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
México,D.F.,l5de noviembre de 1982. 

EL DIRECTOR 
Dr. Félix Recillas Juárez. 

INSTITUTO DE GEOFISICA 

El Instituto de Geofísica 
eón fundamento en lo~ 
arhculos 9 y del 11 al 17 del 
Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM, convoca a 
un concurso abierto a las 
personas que reúnan los re
quisitos señalados en la presen
te Convocatoria y en el referi
do Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de técnico 
académico asociado "B" de 
tiempo completo, con un suel
do mensual de $40,646.00, en 
el área de Mareografía, de 
acuerdo a la~ Si!!:uientes 

l. 

2. 

3. 

BASES: 

Tener grado de licenciado o preparación equiva
lente. 
Haber trabajado un mínimo de un año en la mate
ria o área de la especialidad. 
Haber colaborado en trabajos publicados. 

De acuerdo al artículo 15, inciso B, del Estatuto del 
Personal Académico, los aspirantes deberán presentar 
examen sobre la dinámica y cinemática de las mareas. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Dirección del Instituto de 
Geofísica, Circuito Exterior, C. U., Edificio I dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la publicadión de esta 
Convocatoria. Ahí mismo se les comunicará de la admi
sión de su solicitud y la fecha del examen. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el mencionado Estatnto, se darán a conocer los resulta
dos de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria,D.F.)5 de noviembre de 1982. 

EL DIRECTOR 
Dr. Ignacio Galindo E. 

INSTITUTO DE GEOLOGIA 
El Instituto de Geología, 

con fundamento en los ar-
tículos 38, 41, 66 a 69 y 71 a 77 
del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, convoca 
a uo concurso abierto a las 
personas que reúnan los re
quisitos señalados en la presen
te Convocatoria y en el referi
do Estatuto, y que aspiren a 
ocupar una plaza de investiga
dor asociado "C" de tiempo 
completo, con sueldo mensual 
de $51,960.00, en el área de 
Geotermometría y Geobaro
metría de Procesos Magmáti
cos y Metamórficos en la Inter
fase Manto-Corteza con base 
en el Estudio de Xenolitos Plu
tónicos y Fenómenos Volcáni
cos Asociados, con residencia 
en Guanajuato, de acuerdo 
con las siguientes 

BASES: 
l. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 

los conocimientos y la experiencia equivalentes. 
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labo

res docentes o de investigación, en la materia o 
área de su especialidad. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su compe
tencia, o tener el grado de doctor, o haber desem
peñado sus labores de dirección de seminarios y te
sis o impartición de cursos, de manera sobresalien
te. 

Formulación de un proyecto de investigación sobre 
Geotermometría y Geobarometría de Procesos Magmáti
cos y Metamórficos en la Interface Manto-Corteza con 
base en el Estudio de Xenolitos Plutónicos y Fenómenos 
Volcánicos Asociados de la Región Centro-Septentrional 
de México. 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Sección de Personal de esta Depen
dencia, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y la fecha de iniciación de· las pruebas. . 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer 
los resultados de este concurso. 

* El Instituto de Geología, 
con fundamento en los ar
tículos 9 y del 11 al 17 del Es
tatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a un 
concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos seña
lados en la presente Convoca
toria y en el referido Estatuto, 
y que aspiren a ocupar una 
plaza de técnico académico 
auxiliar "8" de tiempo com
pleto, con sueldo mensual de 
$24,124.00, en el ~rea de 
Análisis Químico de Rocas y 
Minerales, de acuerdo con las 
siguientes 

BASES: 
1.- Haber acreditado el 50% de los estudios de una li

cenciatura o tener una preparación equivalente. 
2.- Someterse a las pruebas correspondientes para de

mostrar su aptitud y conocimientos sobre Análisis 
Químico de Rocas, utilizando técnica~ de separa
ción por intercambio iónico. 

Para participar en este concurso, los interesados debe· 
rán llenar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Unidad Administrativa de esta Oe
penden?ia, .dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la pubhcaCión de esta Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el men
cionado Estatuto, se darán a conocer los resultados de 
este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F.,l5de noviembre de 1982. 

EL DIRECTOR 
Dr. José C. Guerrero C. 

CENTRO DE INSTRUMENTOS 

El Centro de Instrumentos, 
con fundamento enlosartículos 
9, delll all7 y 19 del Estatu
to del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a un con
curso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos, y 
que aspiren a ocupar una pla
za de técnico académico aso
ciado "A" de tiempo comple
to, con sueldo mensual de 
$33,766.00, en el área de man
tenimiento preventivo y co
rrectivo de equipo electrónico, 
de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado o preparación equivalen
te y haber trabajado un mínimo de un año en la ma
teria o área de su especialidad. 

2. Presentar un examen escrito sobre conocimientos de 
electrónica, funcionamiento y detección de fallas de 
instrurtu!ntos científico y audiovisual. 

3. Exposición oral del punto anterior, en caso de que la 
Comisión Dictaminadora lo juzque necesario . 

Para participar en este concurso, los interesados debe
rán presentar una solicitud y entregar la documentación 
correspondiente en la Dirección de este Centro,dentro de 
los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria . 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli
citud y la fecha de iniciación de las pruebas. Una vez 
concluidos los precedimientos establecidos en el men
cionado Estatuto, se darán a conocer los resultados de es
te concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
México, D.F.,I5.de noviembre de 1982. 

EL DIRECTOR 
M en C Héctor Domínguez Alvarez. 

Notas aclaratorias: 
Por un error no imputable a este órgano informativo, 

en la con':'ocatona del Instituto de investigaciones Estéti
cas, publicada en Gaceta UNAM,el pasado día 25 de 
octubr~, existe un equívoco en el punto 22 de las pruebas, 
pues d1ce: "Haber trabajado un mínimo de dos años ... ", 
deb•e.ndo ser: Haber trabajado un mínimo de un año. 

As•m•s•~o, en la convocatoria para ocupar una plaza de 
profesor titular "A" TC en el área de cálculo de la 
E~EP Acatlán, publicad~ en la gace•a del mis~o día, 
ex1ste un. error, pues dice: "Una pl<~La de profesor de 
carrera titular "A" TC definitivo ... ".y debe ser: Una 
plaza de profesor de carrera titular "A" fC. 
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• Educación Integral 

Curso at·anzado 

SISMOLOGIA DE REFRACCION: 
ESTRUCTURA DE LA CORTEZA TERRESTRE 

El Instituto de Geofísica invita al curso 
avanzado Sismología de refracción: estruc
tura de la corteza terrestre, que impartirá 
el doctor Enrique Banda, de la Escuela Po
litécnica de Zurich, Suiza, con duración de 
48 horas, en el Salón de Seminarios del IG, 
del 25 de noviembre al 3 de diciembre. 

El curso es organizado por la Facultad 
de Ciencias y el Instituto de Geofísica y 
auspiciado por la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de Estudios de Posgrado; ofrece 
a los estudiantes de la Maestría en Ciencias 
(Geofísica), que se imparte en la Facultad 
de Ciencias, un panorama actualizado 
sobre el método de refracción sísmica, téc
nicas modernas de interpretación de los da
tos y su inversión para obtener la estructu
ra de las velocidades con la profundidad; se 
orientará, principalmente, a su aplicación 
al estudio en la corteza y del manto sup& 
rior terrestres. 

El programa del curso incluye una revi
sión del desarrollo histórico del método, el 
análisis del tiempo de recorrido de las on
das, la modelacíón en capas estratificadas 
y homogéneas, la influencia de las inhomo
geneidades laterales, la amplitud de las on
das y los factores que determinan la in
terpretación de los perfiles sísmicos, usan
do tanto modelos unidimensionales como 
biPimensionales. Se describirán los instru
mentos de campo y laboratorio y se anali
zará la manera de realizar experimentos de 
campo. 

El doctor Enrique Banda se graduó de 
fisico en la Universidad de Barcelona, Es
paña, y luego de realizar estudios de 
posgrado en la Escuela Politécnica Federal 
de Zurich, obtuvo el grado de doctor en 
Ciencias Físicas en la Universidad 3eBarce
lona. Su tesis la hizo con el tema Perfiles 
sísmicos de refracción en corteza y manto 
superior en las cordilleras béticas. Ha tra
bajado en las universidades de Barcelona y 
Madrid, España; ha sido profesor invitado 
en la Universidad de Cambridge, Ingla
terra; actualmente es investigador del Ins
tituto de Geofísica de la Escuela Superior 
de Zurich, y es autor y coautor de más de 
30 publicaciones sobre su especialidad. 

El curso, diseñado para los graduados 
con conocimientos básicos en matemáticas, 
física y geofísica (equivalentes a los otorga
dos en las carreras deingenieria y Física), se 
recOmienda a los estudiantes de Maestría 
de las facultades de Ciencias e Ingeniería. 

En la discusión y análisis de las aplica
ciones se atenderán los problemas que sur
gen en la búsqueda de recursos naturales, 
es decir, a estudios de capas sedimentarias 
de la corteza. 

Las inscripciones de los alumnos de 
posgrado de la FC se realizarán de acuerdo 
a las normas usuales. Los de otras faculta
des, interesados en obtener créditos, debe
rán inscribirse cumpliendo los requisitos 
académicos de sus unidades. Se aceptará 
como oyentes a otros interesados, otorgán
dose previamente un certificado de asisten
cía el lunes 25, a las 11:00 h, en el Institu
to de Geofísica. 

Para mayores informes deberán comuni
carse con el doctor Lautaro Ponce, IG, al 
teléfono 550-52-15,. extensión 4357, de 
10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h. 

• Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán 
CURSOS DE 

ACTUALIZACION 
PROFESIONAL 

1) De~aluación y su impacto en el 
desarrollo de México. Coordina
dor: licenciado Francisco Amezqui
ta. Los sábados 2 7 de noviembre y 4 
de diciembre, de 9:00 a 14:00 y del 
15:00 a 20:00 h. En el auditorio del 
Programa de Investigación. Cuota 
de recuperación: $4,500.00 (incluye 
dos comidas). 

2) Supervisión técnica de obras. Coor
dinador: arquitecto Sergio Cantú 
Saldaña. Los días 22-26 de noviem
bre, de 17:00 a 21:00 h. En el 
auditorio del Programa de Investi
gación. Cuota de recuperación: 
$3,500.00 . 

3) La nueva estructura del comercio 
exterior. Coordinador: licenciado 
Héctor Orrico de la Vega. Del 15 al 
19 de noviembre, de 17:00 a 
21 :00 h. Cuota de recuperación: 
$3,500.00 

4) Metodalogfa .-iolli8Jita para el dlt-
- - 'aü. Cotm:finadtur DI' 

f'.{areos. GOjmam Gold.tierg. rnd 15 
al 1 y dhll22 all~6 die noviimlMJre,, 
de l8:00a 20:Qil)h, Cuaota ~,500.00. 

5) Mercadotecnia directa: Licenciada 
Hellen Backal de Soriano. El sábado 
27 de noviembre, de 9:00 a 14:00 y 
de 15:00 a 20:00 h. Cnota de recu
peración: $3.000.00. (incluye una. 
comida}. Cuno de IO nOJD. 
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CURSOS DE 
CAPACITACION 

1) Liderazgo y efectividad de gestión, 
Dr. Pedro Vargas de la Mora. Del 
15 ai19 de noviembre, de 1 7:00 a 
21 :00 h. ENEP Acatlán. Cuota: 
$3,500.00. 

2) Comunicación y manejo de conflic
tos en el trabajo. Doctor Pedro 
Vargas de la Mora. Del 29 de 
noviembre al 3 diciembre, de 17:00 
a 21 :00 h. Cuota $3,500.00 (20 
horas). 

3) Desarrollo organizacional. Licen
ciado Mario Salinas. Del 15 al 19 de 
noviembre, de 17:00 a 21:00 h.(20 
horas). Cuota de recuperación 
$3,500.00. 

4) Seguridad e higiene. . Licenciado 
Jorge Suárez Peredo. Del 22 al 26 
de noviembre, o sábados 4 y 11 de 
diciembre, de 17:00 a 21 :00 h. El 
curso sabatino:9:00a14:00-15:30 h. 

5) finanzas para ejecutivos no finan
cieros. Doctora Lucila Laveaga. Los 
sábados 27 de noviembre y 4 de di
ciimrbftt:. Cuota: $4,500.00 (incluye 
d~ <lOJJlidhs). ~ 9:00 .. 14:00 y de 
l5J00ia 2ffi00 h.. 

Yooos.t.GII'IO'S!ie llevarimacabo eD la 
~ NE\1 Acatlán. 
l~for131es: Licenciada Ma. Luisa Govela 
S1erra,del Departamento de Educación 
Continua, Unicú.d Académica ll.Planta 
Aha, ENEP Aca.tfán.. Tels:. 3-73-23-~, 
extc::nsióo 144, y 3-73--24-25. extensión 
144, y 3-73-19-65 (directo). 

Departamento de Danza-DGDC 

Programación de Danza: 
Noviembre 

Martes 16: Los martes Danza Univer
sitaria en el Teatro Flores Magón. 
Taller Coreográfico de la Universidad. 
Dirección: Gloria Contreras. Teatro 
Flores Magón, 19:30 h, Av. Ricardo 
Flores Magón 44, Unidad Nonoalco 
Tiatelolco, Entrada gratuita. UNAM/ 
FONAPAS / CONACURT/ CON
GRESO DEL TRABAJO. 
Miércoles 17: XXVIII Temporada. 
Taller Coreográfico de la Universidad. 
Dirección: Gloria Contreras. Teatro de 
Ciudad Universitaria, 12:00 h, (anexo a 
Arquitectura). 
Jueves 18: Danza Universitaria ert las 
escuelas. Seminario de Danza Contem
poránea. Dirección: Ra~uel Vázquéz. 
Auditorio de la ENP N 4. 12:00 h. 
Plantel Vida! Castañeda y Nájera, Av. 
Observatorio 170, Tacubaya. 
Ballet Folklórico Universitario Vini
Cubi. Dirección: Jesús Soreque Tavera. 
ENEP Acatlán 17:00 h. Av. Alcanfores 
y San Juan Totoltepec, Acatlán, Edo. 
de México. 
Viernes 19: Danza Universitaria en las 
escuelas. Taller Coreográfico de la Uni
versidad. Dirección: Gloria Contreras. 
Auditorio de la ENP N9 5, 18:00 h, 
Plantel José V asconcelos, Calzada del 
Hueso 729, Coapa. 
Seminario de Danza Contemporánea. 
Dirección: Raquel Vázquez. Auditorio 
de la ENP N9. 4, 18:00 h, Plantel Vida! 
Castañeda y Nájera. Av. Observatorio 

-
170, Tacubaya. 
Sábado 20: Danza en el sur. Danza 
Libre Universitaria. Dirección: Cristina 
Gallegos. Sala Miguel Covarru-
bias,19:00 h. Centro Cultural Universi
tario. 
Domingo 21 : Danza en el sur. Danza 
Libre Universitaria. Dirección: Cristina 
Gallegos. Teatro de Ciudad Universita
ria, 12:00 h, (anexo a Arquitectura). 
XXVIII Temporada. Taller Coreográ
fico de la Universidad. Dirección: Glo
ri.a 'Contreras. Sala Miguel Covarru
blas, 12:00 h. Centro Cultural Universi
tario. 
Martes 23: Los martes Danza Univer
sitaria en el Teatro Flores Magón. 
Ballet Folklórico de la ENEP lztacala. 
Dirección: José Luis Mendoza. Teatro 
Ricardo Flores Magón, 19:30 h. Av. 
Flores Magón 44, Unidad Nonoalco 1 

11atelolco. Entrada gratuita. UNAM/ ' 
FONAPAS/ CONACURT/ CON
GRESO DEL TRABAJO. 
Miércoles 24: XXVIII Temporada. 
Taller Coreográfico de la Universidad. 
Dirección: Gloria Contreras. Teatro de 
Oiw&cf Uaiacrsitaria, 12:00 h, (anexo a 
Arquitectura). 
Jueves 25: Danza Universitaria en las 
escuelas. Ballet Folklórico Universita
rio Vini-Cubi. Dirección: Jesús Soreque 
Tavera. ENEP Acatl.án. 17:00 h. Av. 
Alcaofo~ y San Juan Totohepec 
Acatlárt, Edo. ~de México. . . ' 

Uallet Folklórico de la ENEP Acatlán. 
Dirección: Leopoldo Luna. Auditorio 
de la ENP No. 5, 12:00 h. Plantel José 
Vasconcelos. Calzada del Hueso 729, 
Coapa. 
Seminario de Danza Contemporánea. 
Dirección: Raquel Vázquez. Auditorio 
de la ENP W. 7, 12:00 h. Plantel 
Ezequiel A. Chávez, Calzada de la 
Viga 54, Delegación V enustiano Ca
rranza. 
Vitljles 26: Danza Universitaria en las 
escuelas. Ballet Folklórico de la ENEP 
Acatlán. Dirección: Leopoldo Luna. 
Auditorio de la ENP N9• 5, 18:00 h. 
Plantel José Vasconcelos. 
Seminario de Danza Contemporánea. 
Dirección: Raquel Vázquez. Auditorio 
de la ENP N9. 7, 18:00 h. Plantel 
Ezequiel A. Chávez, Calzada de la 
Viga 54, Delegación Venustiano Ca
rranza. 
Sábado 27: Danza en el sur. Danza 
Libre Universitaria. Dirección: Cristina 
Gallegos. Sala Miguel Covarrubias, 
19:00 h. Centro Cultural Universitario. 
Danza Universitaria en las escuelas. 
Ballet Folklórico de la ENEP Acatlán. 
Dirección: Leopoldo Luna. Auditorio 
de la ENP N9• 5, 17:00 h. Plantel José 
Vasconcelos, Calzada del Hueso 729, 
Coapa. 
Domingo 28: XXVIII Temporada. 
Taller Coreográfico de la Universidad. 
Dirección: Gloria Contreras. Sala Mi
guel Covarrubias, 12:00 h. Centro Cul
tural Universitario. 
Martes '30. Los martes Danza U niversi
taria en el Teatro Flores Magón. Ballet 
Folklórico de la ENEP lztacala. Direc
ción: José Luis Mendoza. Teatro Ricar
do Flores Magón, 19:30 h, Av. Flores 
Magón 44, Unidad Nonoalco Tiatelol
co. Entrada gratuita. UNAM/ FONA
PAS/ CONACURT/ CONGRESO 
DEL TRABAJO. 
Encuentro de Maestros y Coreográfos 
de Danza Folklórica Univ'ersitaria, 
Oaxtepec, 1982. del 15 al 18 de no
viembre. Inscripciones: Departamento 
de Danza, Sala "Miguel CovarrubÍas", 
Centro Cultural Universitario. Tel. 
655-13-44, ext. 2052. 
11 Taller intensivo de teoria y práctica 
de la danza escénica. Sala "Carlos 
Chávez", del 23 de noviembre al 4 
de diciembre. Inscripciones e informes: 
Departamento de Danza, Sala "Migue 
Covarrubias", Centro Cultural Univer. 
'litario. Tel. 655-13-44, Ext. 2052. 



• los Universitarios y la Salud 

N umeros~s estudios efectuados ~n.la 
Direccion General de ServiciOs 

Médicos han confirmado el alto índice 
de padecimientos de la cavidad bucal 
dentro de la población estudiantil uni
versitaria. Las causas más probables 
de estos problemas son la negligencia, 
la falta de interés y los pocos conoci
mientos que se tienen acerca del papel 
de la dieta y hábitos higiénicos para el 
mantenimiento de una buena salud 
bucodental. 

Lamentablemente, se observa que 
solamente ante la presencia de la en
fermedad el paciente acude a· consul
ta, cuando esta misma enfermedad 
puede ser evitada con algunas sen
cillas medidas de prevención aplica
das en casa, tal como el cepillado den
tal. 

Las enfermedades más frecuentes 
entre los estudiantes universitarios, y 
población en general, son la carie~ 
y la enfermedad parodontal. 

El proceso de caries puede presen
tarse en cualquier época de la vida; de 
hecho,desde que el diente aparece en 
la boca. Esta enfermedad infecciosa 
puede iniciarse en la superficie exter
na del diente, llamada esmalte, y avan
zar hasta la profundidad del diente 
destruyendo el esmalte, dentina y pul
pa o nervio del diente; el dolor es el 
síntoma primario en esta etapa. Este 
proceso irreversible sigue avanzando 
hasta destruir totalmente la corona 
dentaria; en estadios avanzados el 
diente cariado presenta en el ápice o 
punta de su raíz un absceso o infec
ción aguda, como respuesta a la agre
sión de la pulpa por la caries. Esta eta
pa se caracteriza por inflación, dolor, 
secreción purulenta y fístulas en la 
encía (comúnmente llamadas poste
millas). 

La presencia de caries ocasio
na molestias en la persona que las 
padece, además de impedir la alimen
tación normal; las bacterias presentes 
ocasionan alteraciones en otros sitios u 
órganos importantes del cuerpo, como 
el estómago -ocasionando trastornos 
gastrointestinales-, articulaciones y 

.el corazón,entre otros. 
La formación de caries está favore

cida pÓr una mala calcificación denta
ria, derivada de una deficiente nutri
ción que reduce la capacidad defensi
va del diente por la ingestión de cierto 
tipo de alimentos, en especial los azú
cares, que son altamente cariogénicos, 
así como también por una deficiente o 
nula higiene bucal, que vuelven al in
dividuo más susceptible al ataque ca
rioso. 

La enfermedad parodontal se ca
racteriza por una alteración progresi
va en lo,<, tejidos de soporte del diente 
(enc1a, hueso alveolar, ligamento pe
riodontal,pequeñas fibras que se unen 
a la raíz del diente, al hueso alveo-

~ lar para mantenerlo firme en su lu
gar) y, finalmente, el cemento (tejido 

SALUD BUCODENTAL Y 
NUTRICIO N 

* La caries y la enfermedad parodontal son las enfermedades 
más frecuentes en la población estudiantil 

* Las deficiencias nutricionales hacen más susceptible al 
individuo al ataque carioso 

* Dulces, pastelitos, chicles y refrescos embotellados son 
alimentos altamente cariogénicos y de escaso o nulo valor 
nutritivo 
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Sin embargo, lo más alarmante · 
entre la población estudiantil es que se 
encuentran muchos casos de encías 
inflamadas en forma aguda o crónica, 
que se agravan por el consumo excesi
vo de tabaco, alcohol y otros agentes 
irritantes, provocando fuertes infec
ciones dentales. 

Todas las situaciones que se han ex
puesto son de gran importancia, por
que un organismo con déficit nutri
cional es fácilmente debilitado por al
guna infección, ya sea general o local, 
que contribuye a la baja o pérdida de 
los sistemas defensivos de las personas. 
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EDAD 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

Factor de edad en el número de extracciones causadas por enfermedades parodontal y caries. 
Servicio de Estomatología, Dirección General de Servicios Médicos, UNAM, 1978. 

semejante al hueso que recubre la 
raíz) .. 

En condiciones normales y la encía 
es de color rosa, firme en textura y 
consistencia; se encuentra rígida
mente adaptada al cuello del diente. 
En presencia de enfermedad parodon
tal la encía se encuentra af~ctada, 
presentándose inflamación, cambios 
de color (de rosa a rojo encendido, se 
observa también sangrado fácil a 
cualquier estímulo como el cepillado 
y, a veces, dolor. 

Los depósitos de sarro son los que 
ocasionan en el lOO% de los casos lige
ra inflamación.' El sarro calcificado o 
cálculo dental (de color oscuro o 
negro) se encuentra en el surco for
mado entre la encía y el diente·. A me
dida qué el proceso destructivo avan
za, la inflamación se hace crónica y se 
difunde hacia la profundidad, afectan
do al hueso al:veolar de soporte y a la 
inserción de las fibras del ligamento 
periodontal. 

Estudios realizados muestran que 
en todas las personas mayores de 40 
años la enfermedad parodontal ha si
do la causa más frecuente de extrac
ciones, al compararla con la caries. 
Sin embargo, su principio en realidad 
ocurre más tempranamente, ya que los 
primeros signos inflamatorios apare-

cen ·en la juventud y pasan inadverti
dos por mucho tiempo o puede suce
der que siendo descubierta no se haga 
nada para eliminarla. 

El consumo cada vez mayor de ali
mentos blandos y muy azucarados 
conduce indiscutiblemente a la for
mación de placa-dentobacteriana 
(P.D.B.),que es la responsable directa 
de la aparición de inflamación de la 
encía y la formación de caries dental. 

La placa dental bacteriana es una 
película adherente que se forma y 
acumula a partir de restos de alimen
tos, saliva y grandes cantidades de 
bacterias, formándose en cualquier 
zona del diente, en especial en 
aquellas donde es difícil realizar la 
limpieza correcta con el cepillado, por 
lo que se recomienda el uso de hilo 
dental. 

Es indudable que entre los alimen
tos formadores de esta placa se en
cuentran principalmente los conside
rados azucarados como los caramelos, 
chicles, pastelillos industrializados, 
así eomo los refrescos embotellados. 
También es necesario mencionar a las 
famosas "tortas" y frituras empa
quetadas, que por su consistencia se 
adhieren fácilmeRte al diente, además 
de ser ingeridos entre comidas y po
seer un bajo valor nutritivo. 

Por lo tanto, es necesario compren
der que los alimentos son el vehículo 
que proporciona los nutrientes bá
sicos para la buena formación de ór
ganos y tejidos y el buen desarrollo 
físico y mental. 

Para que esta nutrición sea correcta 
debe ingerirse la variedad de pro
teínas, minerales y vitaminas que 
ofrece la naturaleza. 

Una alimentación normal debe ser 
suficiente en cantidad e incluir 
nutrientes y vitaminas como el calcio, 
tan necesario en la formación de 
huesos y dientes, que se encuentra 
principal~ente en la leche y sus deri
vados, frijoles, ajonjolí, charales secos 
y sardinas. Para su absorción en el or
ganismo es indispensable la presencia 
de la vitamina D y el fósforo, que in
terviene también en la calcificación y 
que se encuentra en alimentos como el 
pescado, cereales, leguminosas y car
nes. 

El flúor es un magnífico auxiliar en 
la prevención de la· caries y se en
cuentra en fuentes naturales como el 
pescado, mariscos y té negro. 

La población juvenil, en la que co
mo se ha dicho se inician mayormente 
las primeras manifestaciones inflama
torias y la presencia de caries, debe es
tar conciente del peligro potencial 
que estas enfermedades representan 
para el futuro de su salud bucodental; 
debe aplicar correctamente medidas 
preventivas sencillas y poco costosas, 
como el cepillado dental después de 
cada comida, una dieta que cumpla 
las leyes de la bue.na alimentación, 
consumo de alimentos más consisten
tes que fortalezcan su dentadura, así 
como la práctica de hábitos higiéni
cos. • 

RECUERDA: LA SALUD ES UNA 
CONQUISTA 
¡CONSIGUELA Y CONSERVALA! 
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NOTAS SOBRE LA 
INCIDENCIA DE LA 
ECONOMIA DE LA 

EDUCACION EN AMERICA 
LATINA 

* "Deslinde". Cuadernos de cultura política universitaria, 
N úm.1 SO. Centro de Estudios sobre la Universidad, Coordina
ción de Humanidades. UNAM. 1982. 24 pp. 

A licia Ziccardi, maestra en so
ciología y actualmente jefa del 

Departamento de Sociología Edu
cativa de la Dirección General de 
Proyectos Académicos de la UN AM, 
y Jorge Dettner, licenciado en so
ciología, investigador en varios cen
tros y profesor de la Universidad 
Iberoamericana, hacen en este cua-

derno un estudio sobre el tema que 
da título a la publicación y las 
cuestiones relacionadas con el mis
mo. 

Dejando a un lado algunas carac
terísticas que los autores señalan· 
como propias de Latinoamérica en 
la motivación para modernizar los 
sistemas educativos, como pueden 
ser: "constituir un elemento legiti
mador de muchos gobiernos impo
pulares que habían accedido al po
der por la vía del golpe de Estado" 
y "la adopción de nuevas estrategias 
de control y dominación (incluyen
do el campo Ct;.ltural) de los países 
de la región", pueden considerarse 
como objetivos fundamentales de la 
educación: a) formar la fuerza de 
trabajo en cantidad y calidad sufi
cientes para satisfacer las necesida
des crecientes del proceso de desa
rrollo de nuestros países y b) sa tisfa
cer las expectativas de ascenso y 
movilidad sociales de los sectores 
medios y populares. El primero de 
estos planteamientos es común en 
las políticas educativas de los países 
socialistas. El segundo, como coro
lario del principio de "iguales opor
tunidades", es un postulado esen
cial en cualquier sistema democráti
co. • 

POR QUE Y PARA QUE 
DEL BACHILLERATO. 

'EL CONCEPTO 
DE CULTURA 
BASICA Y LA 
EXPERIENCIA 

DEL CCH 
* "Deslinde". Cuadernosde cultura política universitaria, NÚm, 

152. Centro de Estudios sobre la Universidad, Coordinación 
de Humanidades, UNAM, 1982, 36 pp. 

E ste trabajo constituye el docu
mento base del Simposio In

ternacional sobre el Bachillerato, al 
que convocaron el Colegio de Cien
cias y Humanidades y la Dirección 
General de Asuntos del Personal 
Académico de la UNA:vt.para cele
brarse del 20 al 24 de ~ ·ptiem
l:>re de 1982. Participaron en su 
elaboración los profesores Javier Pa
lencia (,ómcz (coordinador), F.rnes 
to García Pala< io , J ,tvicr (7uillén 
An~uiano, Dolon·~ Hernández Gue
rrero, Margarita Krap Pastrana, 
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Guadalupe Lomelí Radillo, Zoilo 
Ramírez Maldonado, José Eduardo 
Robles y Roberto Sánchez Rivera. 

Ante la imposibilidad de reseñar 
en unas pocas líneas -siquiera fuera 
brevemente- este cuaderno se 
transcribe textualmente un párrafo 
del rflismo que da, a manera de 
conclus1ón, una concepción del 
CCH: 

"U na instanCia cdmat'iva que 
pretende facilitar a ~m alumnos el 
a<;unílar y enriquecer c:onscicnte:
mentt>" alf{ttnos elementos bás1cos de 

LA AUTONOMIA 
UNIVERSITARIA EN LA 

CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
* · Por Alfonso Rangel Guerra, "Deslinde".Cuadernos de cultu

ra política universitaria, Núm. 153, Centro de Estudios sobre 
la Universidad, Coordinación de Humanidades, UNAM. 1982 
20pp. 

A lfonso Rangel Guerra es el ac
tual director general de Edu

cación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública. Ha sido rector 
de la Universidad de N u evo León y 

durante doce años ocupó la Secreta
ría General Ejecutiva de la Asocia
ción Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior 
(ANUlES). Es autor de La educa
ción superior en México, editada 
por ~1 Colegio de México en 1979. 

En este cuaderno se ha~e historia 
de la autonomía universitaria en 
Latinoamérica, cuyo origen suele 
ubicarse en el movimiento de refor
ma que hubo en Córdoba, Argenti
na, en 1918, cuando se proclamaron 
los derechos de los profesores y los 
estudiantes para regir los de~inos 
de sus propias universidades. Sin 
embargo, la primera concepción de 
la educación superior entendida co
mo una actividad separada del Es
tado se debe aJusto Sierra, en 1881. 

En 10 de febrero de ese año, 
Justo Sierra publica en un diario de 
laCiudad de México, para someter
lo a la opinión pública, un proyecto. 
de Ley para crear la Universidad 
Nacional. En aquel documento pro
pone la creación de la Universidad 
Nacional como una corporación in
dependiente, subvencionada por el 

la cultura propia del .~ntelectual, 
probablemente necesitará apostar. a 
compartir la responsabilidad de las 
decisiones, invertir grandes esfuer
zos y plazos largos en la formación, 
tanto de sus profesores como de !.-us 
estudiantes; necesitará . aceptarse 
siempre en un equilibrio inestáolé, 
s'e reconocerá cambiante y vincula-. 
da con los procesos de ca:mbio, 
siempre crítica de sí misma y del 
medio en que se encuentra inserta, 
y en un proceso continuo y riguroso 
de decantación de lo accesori0 ~~s
pec tu de lo básico. • 



1 nsuficiente fomento y apoyo 

ESTANCAMIENTO DE LA 
PRODUCCION CAPRINA EN 

MEXICO 
* Se producen aproximadamente 250 millones de litros de 

leche y 14 mil toneladas de carne de cabra al año 
* Existen más de 50 mil tenedores de cabras en el país, en su 

mayoría pertenecientes al sector mát desposeído del agro 
* En Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamauli

pas se encuentran regiones con condiciones ecológicas 
favorables para la cría de ganado caprino 

D esde hace treinta años la produc
ción caprina en México se en

cuentra estancada, pese a que tiene 
una producción láctea calculada en 
250 millones de litros anuales y, apro
ximadamente, 14 mil toneladas de 
carne; producidas por nueve millones 
de cabras. 

El ingeniero Santos Arbiza Aguirre, 
coordinador de la Maestría de Ovinos 
y Caprinos de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán, señaló lo ante
rior y explicó que las principales 
causas han sido, entre otras, el insufi
ciente fomento y apoyo por parte del 
sector público, acentuada interme
diación, falta de asistencia crediticia y 
técnica a los productores, bajo nivel 
cultural del grueso de los poseedores 
de este ganado, escasez de técnicos es
pecialistas en la cría caprina, altos 
costos de la alimentación cuando se es
tabula y "leyendas negras" sobre las 
cabras, de gente que desconoce su ma
nejo y sus producciones. 

Lo que dificulta cualquier plan de 
mejora en estos animales, agregó, son 
los rebaños tan pequeños con que 
cuentan diversas comunidades, meno
res de 50 cabezas, y, al mismo tiempo, 
son pocos los pies de cría de calidad, 
ya que los existentes son muy caros y 
fuera del alcance de la mayoría de los 
productores. 

La cabra, dijo, es un animal rústi
co, de desierto, bastante sano, adap
table a muchos "habitat'', con múl
tiples y nobles producciones de leche, 
carne y pieles de gran calidad y 
amplia demanda. Además, el 70 por 
ciento de la superficie del territorio na
cional lo aprovecha racionalmente. 

Tras afirmar que la producción 
caprina es una atractiva fuente de 
empleo, indicó que son más de 50 

mil los tenedores de cabras en el país, 
en su mayor parte del sector más 
desposeído en el agro, por lo que re
quiere asistencia económica y técnica. 

El ingeniero Arbiza Aguirre realiza 
un trabajo sobre Análisis de registros 
productivos en un rebaño de cabras 
lecheras en el Bajío, uno de los prime
ros intentos de estudiar el comporta
miento y la producción registrada de 
un rebaño de cabras en condiciones 
estabuladas. "Concretamente, dijo, el 
trabajo enfatiza sobre el estudio de la 
tasa reproductiva en los parámetros 
de pubertad, fertilidad, prolificidad y 
pérdidas reproductivas. Sus resultados 
son analizados por cálculo y no pre
sentan diferencias importantes en re
lación a otros análisis de países más 
desarrollados como Francia y Estados 
Unidos". 

Los valores hallados en su análisis a 
nivel de procreación -cabritos deste
tados por hembras apareadas
fueron por encima del 150 por ciento 
y las pérdidas menores del 5 por cien
to. Esto significa que es segura la cría 
de cabras para producir leche y carne 
en las condiciones estudiadas. 

En cuanto al panorama general de 
la producción de carne de cabra, ob
servó que en general no hay proble
mas de demanda, pero si de escasez de 
oferta. "Se vende bien el cabrito a los 
restaurantes, al igual que la cabra 
vieja de descarte para la barbacoa". 
Aunque aquí, reflexionó, el problema 
no es la demanda sino la comercializa
ción, generalmente en manos de inter
mediarios que ganan más que el pro
ductor, que a su juicio es un monopo
lio difícil de romper. 

Respecto a las pieles, refirió que 
tampoco hay problemas de demanda, 
ya que las curtidurías nacionales de 

Monterrey o Guanajuato las absorbNl 
con avidez. porque los artículos con 
feccionados con estas pieles, por ser d<' 
calidad. se venden a altos precios. 

Informó que en México las cabras 
no se trasquilan para aprovechar su 
pelo, no se cuenta con razas especiali
zadas corno la Angora, productora del 
pelo Mohair, de alta calidad textil. 
Sin embargo, consideró que el país 
cuenta con regiones en Baja Califor-

nia, Sonora, Coahuila Nuevo León v 
Tamaulipas de buen~s cond~eion~s 
ecológicas, en las cuale.\ las razas de 
cabras especializadas pueden prospe
rar satisfactoriamente. por lo que esti
mó que en esta línea st· elche cmncnzar 
a trabajar. 

Finalmente, el in~enil·ro Santos Ar
biza Aguirre comen tú qut· el futuro 
del ganado caprino l'S excdt•ntc. gra
cias a las condicim1es g<•ográl iC'as u el 
país, además eh· que la amplia dl'man
da ele todos sus productos deri\·ados Pll 

\H•xi<:o aseguran d nwrcado, \' cxisl(' 
la necestdad de su earnl en la dicta de 
la poblaeii>n nacional. 

Para t•l trinnfo dt esa t·speeiP ani
mal, añadiil, st•rá IH't'l''><nio superar 
las causas de .su t•sl¡¡neanuento t'II\'O 

prc.>e.·eso será lento~ tt'ndrá lJIIl' ~er ¡~)r 
la acción combinada dt' los producto
res de las distintas instituciones estala
les encargadas de la especie caprina, 
del crédito bancario,. de las universi-
dades. · 

Cabe señalar que el Coordinador tic 
la Maestría de 0\'inos y Caprinos de la 
FES Cuautitlán participó con su tra
bajo en la reciente "Reunión de Im·es
tigación Pecuaria en México 1982"', 
efectuada en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. • 

Fármaco barato y fácil de obtener 

EL EMPLEO DE 
LA XILOCAINA 

COMO ANESTESICO 
GENERAL EN PECES 

* Su asociación con la adrenalina puede aumentar su calidad 
anestésica ya que esta última incrementa el flujo sanguíneo, 
la permeabilidad osmótica y la capacidad de difusión 

E 1 alto costo de los anestésicos para 
peces, así como la falta de pro

ductos de este tipo más eficaces, es la 
causa de que en México su uso esté po
co difundido. 

Así lo afirman los doctores Sergio 
Carrasco Meza, Héctor Sumano Ló
pez y Luis Ocampo Camberos, en un 
estudio en el que se analiza la elevada 
m9rtalidad en peces reproductores, 
originada por el manejo al que se les 
somete durante el "exprimido" para la 

. fecundación artificial. 
En la investigación se evalúan tres 

soluciones anestésicas con el mismo 
principio activo (xilocaína sola; 
xilocaína más adrenalina y xilocaína 
más bicarbonato de sodio) para 
lograr la inmovilización de la trucha 
arco iris, la cual es sumamente útil du
rante el desove por presión manual. 

Los resultados más favorables se ob
tuvieron con la solución de xilocaína 
más bicarbonato de sodio, seguida por 
la xilocaína más adrenalina y la de 
xilocaína sola. La solución de 
xilocaína más bicarbonato de sodio, 
indican los estudiosos, también resultó 
ser útil para facilitar otras prácticas 
de manejo. 

En estas circunstancias, afirman, a 
partir de observaciones preliminares 
se puede sugerir que el uso de la 
xilocaína, como anestésico general en 
peces, puede tener un gran valor prác
tico. 

Este fármaco es barato y fácil de 
obtener y su asociación con la adrena
lina puede aumentar su calidad anes
tésica, ya que esta última incrementa 
el flujo sanguíneo, la permeabilidad 

osmótica y la capacidad de difusión. 
En una detallada descripción que se 

publica en el número 2 del volumen 
XIII de la Revista Veterinaria
México, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, los investiga
dores ofrecen una información 
completa de los experimentos que rea
lizaron al respecto en el "Centro 
Acuícola Pucuato", en Pucuato, 
Michoacán. 

Se refieren también a la forma de 
recuperación de los peces anestesiados 
y recomiendan que el recipiente en 
que se les aplique la anestesia no sea 
estrecho y esté forrado por dentro. con 
una cubierta blanda y provisto de una 
tapadera de red para evitar lastima
duras. 

También hacen hincapié en que du
rante la recuperación los peces no de
ben estar amontonados ni encontrarse 
cerca de chorros de agua, tampoco 
entre el lodo resto de alimentos, etc. 

' . 
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SE SUSCRIBIO EL CONTRATO 
COLECTIVO ... 
-3 

La ley garantiza los 
derechos de los 

trabajad . s y los 
objetivos de la institución 

La ley garantiza plenamente los 
legítimos derechos de los trabajadores 
y ha venido a demostrar que garantiza 
también a la Universidad las posibili
dades de seguir cumpliendo con los fi
nes que tiene encomendados, expresó 
el CP Rodolfo Coeto. 

De este conflicto la Institución sale 
fortalecida como lo sale también el ré
gimen jurídico que enmarca la vida 
laboral de la Universidad Nacional. 
Hoy nos· regimos por normas precisas . 
de la Ley, y 'es en ese sentido que la 
UNAM ha enfrentado esta revisión y 
el conflicto laboral que se suscitó, pre
cisó. 

El contador Coeto Mota explicó que 
·la capacidad de gestión y los aspectos 
de decisiones académicas están vincu
lados dir~tamente con la autonomía 
universitaria, autonomía que es preci
samente la facultad de la Universidad 
de autonormarse en el plano académi
co, jupdico y administrativo sin que 
esto implique por supuesto un estado· 
dentro de un estado. 

Al referirse al desarrollo de las plá
ticas conciliatorias con el STUNAM, 
el CP Coeto Mota refirió los siguientes 
datos: -

l.- El Sindicato presentó _su proyecto 
de Revisión de CbRtrato Colectivo de 
Trabajo con emplazamiento a Huetga · 
(primer emplazamiento) el31 de agos
to, dit!ho documento contenía 135 pá- · 
ginas y 77 Cláusulas. 
2.- El 15 de Septiembre presentó 45 
modificaciones al texto presentado 

con anterioridad adicionando 32 
Cláusulas más. 
3.- El 11 de octubre presentó con 
emplazamiento a Huelga un pliego de 
supuestas violaciones al Contrato Co
lectivo de Trabajo (segundo emplaza
miento). 
4.- Para el análisis y estudio del pri
mer emplazamiento la Comisión con
tó con 16 días hábiles, realmente. 
5.- Para el segundo emplazamiento, la 
Comisión contó con 4 días. 
6.- De un total de 138 horas de nego
ciación, a lo largo de 20 días, el Sindi
cato pidió recesos por un total de 75 
horas y la UNAM 22 horas. 

A las 23.20 horas del día 31 de oc
tubre, el Secretario General del Sindi
cato , informó oficialmente , que 
estal~aría la Huelga a las 24 hrs. 
(acuerdo a que habían llegado 72 ho
ras antes) por las siguientes razones: 
1.- Las ofertas económicas no 
satisfacían las necesidades de los tra
bajadores. 
2.- No quedaba resuelto el problema 
del personal de confianza. 
3.- Subsistía el problema de titulari
dad. 

Por lo que se refiere al problema del 
paquete éconómico,_ la propuesta fue 
la misma desde el día 27 de octubre. 
Por lo que hace al problema de plazas 
de confianza únicamente se corrigió la 
redacción de nuestra propuesta, el día 
10 _de noviembre. 

Sobre el tema de la titularidad se 
aceptó n~Jestra propuesta el día 30 de 
octubre. 
En las actuales circunstancias las rela
ciones laborales en las Universidades 
quedan nórmadas por la Ley de Oc
tubre de 1980. Esto nos ha obligado a 
todos a reentender situaciones como 
1as que se han presentado , concluyó. 

SE ENTEGARON LOS PREMIOS ... 

Público ntente a lo ceremonia de entrega de premios nacionale8. 

-s 
De ese modo, continuó, se han po

dido examinar sistemáticamente las 
múltiples incógnitas sobre la ami
biasis: desde la biología del parásito 
hasta el tratamiento de la enferme
dad, así como otros problemas inter
medios, e9tre los que figuran la posi
bilidad de obtener un agente para la 
inmunización contra dicha enferme
dad. 

A su vez, el arquitecto Teodoro 
González de León aseguró que México 
cuenta con uno de los patrimonios ar
quitectónicos más ricos del mundo, 
logrados grácia_s a las-interpretaciones · 
originales y variadas de los modelo_s 
universales de todas las épocas ,de su 
historia.- La tradición arquitectónica 
de México -anotó- puede definirse 
como una oscilación entre destino uni
versal y fatalidad nacimial; definién- - · 

' dose también como una tradición de 
destrucciones sucesivas. 

Destacó que la arquitectura realiza
da por él y el arquitecto Abraharn 
Zabludovsky, ambos egresados de la 
UNAM, recoge algunos postuladus del 

movimiento moderno y los reinterpre
ta según el programa de cada obra y 
su contexto urbano. 

Finalmente, el arquitecto González 
de León indicó que la arqlitectura en 
México se encuentra en un momento 
de cambio, por lo que las críticas de 
muchos jóvenes europeos, norteameri
canos y últimamente también mexica
nos, abren nuevas perspectivas en la 
creación arquitectónica. 

Durante la ceremonia de entrega de 
los Premios Nacionales de Ciencias y 
Artes 1982, integraron el . presídium, 
además del Presidente de la República 
y' el rector de la UNAM, el licenciado 
Fernando Solana, .secretario de Edu
cación Pública; los -doctores · Héctor 
Mayagoitia DoÍnínguez ; Rafael V e
lasco, - secretario general de la 
ANUlES; y Edmundo Flores, director 
general del CONACYT; el arquitecto· 
Pedro Ramírez V áz.quez, secretario de 
Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas; el físico Sergio Reyes Luján, 
rector de la U AM y el profesor 

-Carlos Hank González, jefe del De-
partamento del Distrito Federal. • 

LA UNIVERSIDAD MANTIENE EL NIVEL REQUERIDO ... 
-2 

Puedo aseverar con orgullo que la Facul
tad de Odontología de la Universidad Na
cional Autónoma de México, a través de 
sus Clínicas Periféricas Odontológicas re
partidas en toda el área metropolitana, y 
en las cuales también participan las es
cuelas de odontología de las escuelas na
cionales de estudios profesionales de Zara
goza e Iztacala, constituye un recurso de 
valor incalculable para la atención odonto
lógica del área metropolitana. 

En esta forma, la Facultad de 
Odontología participa en las tareas sustan
tivas de la Universidad: docencia; investi
gación y extensión de la cultura universita
ria y servicios a la comunidad; así, es parte 
importante de esta Universidad cuya tras
cendencia en la vida nacional se plasma en 
los profesionistas, especialistas y artistas 
formados por ella y que, en la segunda mi
tad de este siglo, han modificado en di
versas ramas la cultura nacional. 

No obstante sus crisis, la Universidad 
enfrentándolas y venciéndolas, ha sido ca
paz de mantener el nivel necesario para se
guir formando recursos humanos de prime
ra calidad. Quienes en la actualidad diri
gen al país, sus administradores, sus econo
mistas, sus políticos, sus profesionistas, sus 
grandes constructores, sus artistas, sus 
hombres de cultura, provienen, en suma
yor parte, de ella. 

Para poder cumplir las tareas sustan
ciales que le ha encomendado la nación, y 
que están inscritas en su Ley Orgánica, la 
Universidad requiere, entre otras muchas 
cosas, de dos aspectos fundamentales: un 
proyecto académico congruente con los re
querimientos del país, y el necesario 

·vínculo con la sociedad. 
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Nuestro proyecto acadénrico contempla 
la meta de alto nivel en la preparación de 
profesionales; investigadores que transiten, 
cada ·vez naturalmente en la creación y la 
consolidación de una ciencia y una técnica 
nacionales, y alumnos que, siguiendo el 
ejemplo de sus profesores, comprendan 
que, siendo la parte privilegiada del país 
que puede prepararse con estudios supe
riores, deben corresponder con un alto sen
tido de responsabilidad a este privilegio. 

La Universidad moderna se vincula con 
la sociedad, tanto mediante sus planes de 
estudio orientados a resolver problemas na
cionales, corno por medio de proyectos de 
investigación básica y aplicada que apor
ten soluciones en forma más o menos inme
diata a tales problemas, establece vínculos 
también al extenderse, ya sea compartien
do los fenómenos de ciencia y cultura que 
se producen en su seno, o bien aquellos que 
aquí he señalado hoy como servicios a la 
comunidad. Junto con esto, la Universidad 
sirve a la sociedad en forma explícita, a 
través de convenios, contratos y programas 
como los de alimentos, energía, investiga
ción clínica y cómputo. 

El cumplimiento de estos y muchos otros 
aspectos de las tareas sustantivas de la U ni~ 
versidad requiere el esenci-al apoyo de los 
trabajadores administrativos, que son enl11= 
ce fundamental en la comunidad universi
taria y medio para que las labores a que he 
hecho referencia se desarrollen en concier
to, dentro de un ámbito de disciplina y 
continuidad. El trabajador universitario 
debe distinguirse del de cualquier empresa 
por su entusiasmo y su amor a la Institu
ción. 

Desde el principio de mi gestión afirmé 
que los trabajadores son parte esencial de 

la comunidad; sostuve también que sus de
rechos son compatibles con los fines sustan
tivos de la Institución siempre y cuando no 
pretendan anteponerse a los de ella. 

La Universidad acaba de pasar "por un 
conflicto con sus trabajadores administra
tivos. Es el primero que se ventila dentro 
de la Ley que regula las relaciones labora
les de los trabajadores en las universidades, 
uno de los muchos logros de la administra
ción del profesor universitario José López 
Portillo, pr~~mte de México. 

El acuerdo final demostró que hemos es
tado y estaremos dispuestos a cumplir en 
los mejores términos los instrumentos lega
les de contratación con los trabajadores y 
que dimos respuesta a todas las peticiones 
que nos fueron presentadas, teniendo como 
única lirnitante la norma de no violentar la 
Ley universitaria. La Constitución nos 
otorgó la autonomía a los cuerpos cole
giados, y a las autoridades de las universi
dades el cuidado, la organización, la admi
nistración de la Universidad y su organiza
ción académica, y, en esto, nunca cedere
mos ante nadie. 

El uso de la Ley y su marco jurídico nos 
han hecho transitar por el conflicto de mo
do diferente a ocasiones ante
riores; al final, se demostró que la Ley pro
tege los legítimos derechos de los trabaja-. 
dores y que, cuando invocándolos se busca 
violentar a la Institución, presentando pe
ticiones exageradas o que pretendieran an
teponer los intereses de grupos o ajenos a 
ella por encima de los intereses propios de 
la Universidad; la Ley usada con pruden
cia, pero con firmeza y decisión, demostró 
que defiende también a la Institución. 

La Ley cumple así con un principio d( 
justicia: defiende a todos, a los trabajado-

res en sus derechos legítimos y la Universi
dad cuando pretenden violentarla median
te intereses que no son legítimos es defendi
da también. Defiende así la Ley la integri
dad de las instituciones de educación supe
rior del país. 

Qué bien que al final hayan prevalecido 
la razón y la concordia. 

La cohesión y firmeza que mostró la 
Universidad durante el conflicto, a través 
de las manifestaciones de sus cuerpos cole
giados, demostraron un gran sentido de so
lidaridad, no sólo con la Institución, sino 
con la nación: estamos dispuestos a partici
par con 't:~tusiasrno en la importante tarea 
de trabajar en bien del país. 

Hoy estarnos obligados todos a hacer el 
máximo esfuerzo para reponer el tiempo 
perdido; pondremos a la consideración de 
los organismos colegiados un proyecto para 
que los días hábiles perdidos, 8 en total, 
sean repuestos íntegramente en el semestre; 
y los académicos lo han aceptado. 

El conflicto deja una lección que debe- · 
rnos aprender todos: dentro del marco de la 
Ley está la solución de cualquier conflicto 
entre las instituciones de educación supe
rior y sus trabajadores; se ha sentado el 
precedente de que la Ley defiende no sólo 
los derechos de ellos, sino las tareas sustan
ciales de la Universidad, que la nación le 
ha confiado y que, como universitarios y 
corno mexicanos, estamos obligados a pre
servar. 

"POR MI RAZA HABLARA 
EL ESPIRITO" 



LA OBRA Y TESTIMONIO DEL 
DOCTOR LEOPOLDO ZEA ... 
--7 

"Algunos trazos zeístas denotan, 
en la pluralidad y dimensión que les 
corresponde, la unidad de proyecto 
de destino frente a la adversidad y 
versatilidad de circunstancias: la 
libertad esclarecedora y renovadora 
de la idea, del pensamiento, como 
propósito emancipador", explicó el 
Coordinador de Humanidades. 

En Latinoa mérica, expuso, a pe
sar de la adversidad de senderos 
nacionalmente transitados y de la 
ramificación de las biografías nacio
nales, las ideas políticas, como alter
nativa de proyecto nacional, se re
presentan en la historia no como 
fatalidades sino como tareas que 
obligan al compromiso. 

En tanto, el doctor Leopoldo Zea 
hizo notar que con José Gaos, Sa
muel Ramos, Antonio Caso y José 
Vasconcelos, unos en la cátedra, 
otros en la amistad, pudo orientar 
su trabajo por los caminos que 
ahora son causa de su homenaje. 

" A través de ellos me inicié en el 
conocimiento de este México y esta 
América de la que soy parte. Apren
d í que a la universalidad del saber, 
del comprender, se llega por la vía 
de lo concreto. Y lo concreto para 
mí ha sido México, y con México, 
América, nuestra América. Un Mé
xico y una América como parte 
concreta de la humanidad, lo que 
forma otros muchos pueblos y, con 
ellos, culturas de las cuales la nues
tra es expresión concreta''. 

" Expresión concreta, explicó el 
doctor Zea, de lo auténticamente 
uní versal; pues es a partir de lo 
concreto que se toma conciencia de 
lo universal. A partir de México y 
nuestra América lo universal, lo 
hecho a lo largo de la historia por 
otros hombres, adquiere sentido; lo 
universal en el sentido expreso, ali
mentando lo concreto de nuestra 
concreta existencia de hombres y 
pueblos". 

El doctor Zea consideró que el 
espíritu del libertador, por antono
masia, se empeña en una tarea que 
a ún debe ser plenamente cumplida: 
la libertad de hombres y pueblos y 
la integración de éstos en la liber
tad. 

Señaló que desde hace tiempo sus 
preocupaciones se ubican en la 
identidad "que nos califica -pura y 
simplemente-, como hombres, co
mo pueblos entre pueblos, pero en 
una relación que no debe ser ya de 
dependencia sino de solidaridad". 

Al término de su intervención 
mostró su gozo por el doble honor 
con que fue distinguido, pues "im
plica cumplir lo que como miembro 
de la comunidad universitaria -me
xicana y latinoamericana- debemos 
hacer quienes recibimos de ella los 
medios e instrumentos a través de 
los cuales ha de ser aceptada y 
continuada la responsabilidad de 
recibir los mismos". 

Por su parte, el doctor Domingo 
Miliani, director de la Biblioteca 
Central de Venezuela, consideró 

abrumadora la crítica internaciona. 
que reconoce en el doctor Leopoldo 
Zea la figura pionera en torno a 
cuya obra y actitud ha vemdo cre
ciendo la jornada de pensar la reali
d?d latinoamericana desde su pro
piO suelo, para enderezar la imagen 
aberrante que desde fuera del Con
tmente se transmitía en un lenguaje 
de dominación . 

En el doctor Zea, a decir del 
doctor. Miliani, existe una afanosa 
proclama de la necesidad de una 
conciencia liberadora, de una libec 
ración mental de los latinoamerica
nos, como idea y práctica obsesiva, 
como proyecto y realización 

"El desvelo de Zea por configurar 
un movimiento de pensadores capa
ces de forjar una filosofia de lo 
americano, una historia de nuestro 
modo de producir conceptos de no
sotros mismos, por incorporar coin
cidencias, por sugerir proyectos y 
por estímulo divulgativo de lo ya 
hecho, lo erigió el líder natural de 
un denso conjunto unido en la 
a~plitud", observó el doctor Milia
ni. 

Al intervenir en el acto, el doctor 
Abelardo Villegas explicó que el doc
tor Zea ha subrayado que la cultura 
occidental debe tener sólo una misión 
instrumental. "Insiste en que nues
tra realidad histórica tiene sus pro
blemas peculiares y que las formas 
culturales deben fungir como ins
trumentos de solución". 

"Entre los intelectuales ibero
americanos se dieron y se dan curio
sas ilusiones, fa más persistente de· 
ellas es la creencia de que hemos 
vivido. una historia equivocada, la 
cual hay que rectificar en forma 
enérgica. Esta trágica conciencia de 
que vivimos en un inmenso error 
implicó para ellos un movimiento 
tendiente a desprenderse de ese pa
sado, y otro a asumir utopías que 
provenían de países de éxito, que no 
habíamos hecho nosotros". 

Aseveró el doctor Villegas que al 
cumplir 70 años, el doctor Zea es ya 
autor de una obra muy considera
ble. "Creo, sin exagerar, que ha 
señalado nuevas rutas al pensa
miento mexicano, y que a la cultura 
hispanoamericana no puede serie 
indiferente; estamos delante de un 
clásico viviente, de un clásico nues
tro". 

Finalmente, el doctor Rafael José 
Neri, embajador de Venezuela en 
México, hizo notar que Latinoamé
rica atraviesa por un momento co
yuntural adecuado para su integra
ción, y que en esa misión histórica 
el doctor Leopoldo Zea es uno de 
los grandes baluartes que busca la 
concreción del sueño bolivariano. 

El reconocimiento al doctor Zea 
se llevó a cabo el pasado día 28 de 
octubre en el Auditorio "Alfonso 
Caso" de la UNAM, y a ella asistie
ron destacados personajes de los 
campos docente y de investigación 
de esta Institución. • 

EL AMBIENTE NO 
FORMAL DE ... 
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Observación pasiva 

y participación 

activa 
El tercer punto trata de la per

cepción del visitante' que tienen los 
museógrafos. ¿Es el visitante un ob
servador pasivo de los objetos y 
eventos de la exposición,odeben él o 
ella tener acción recíproca con la 
exposición y sus contenidos? Parece 
que en la mayoría de las exposicio
nes el visitante es un ser pasivo, que 
sol amen te debe ver y leer 1 no maní
puJar ni controlar. Este mensaje está 
traducido por medio de vitrinas, 
barreras (cercas, plantas), vigilan tes, 
etcétera. 

Mientras la exposición participa
toria es aquella en la que el visitan
te es un elemento activo. Se espera 
que el visitante llegue a integrarse 
fisica y psicológicamente en la exhi
bición. El o ella pueden tocar y 
manejar los objetos hasta utilizar y 
manipular los implementos. El ex
tremo de participación incluye ex
perimentos, pruebas y juegos com
plicados de simulación. Es decir, 
que la naturaleza de la exposición 
participatoria podría tener un ran
go de actividades, desde manejar 
objetos hasta ejercer una acción 
conceptual e interacción con gráfi-

. cas u otros medios. -
La investigación sobre diseño de 

exhibiciones y el comportamiento 
de los visitantes frente a ellas está 
limitada. Pero podemos anotar al
gunas generalizaciones acerca del 
comportamiento de los visitantes en 
exhibiciones, galerías y salas de mu
seo. 
a) Los visitantes toman el camino 
de menos resistencia, es decir, una 
ruta que demanda la mayor aten
ción y el menor tiempo para reco
rrer la sala hast~ una salida; 
b) Los visitantes distribuirán su 
tiempo dentro del museo o galería 
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LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA EN LA 
CONSTITUCION ... 

Estado, constituida como "persona 
jurídica con plena capacidad legal 
para adquirir derechos y obligacio
nes en el orden civil" y con facultad 
para expedir títulos profesionales. 
El gobierno de la institución residí-

ría en un director general designado 
por el Estado a través del Poder 
Ejecutivo de la Unión, y en un 
consejo formado por directores, pro
fesores y alumnos; los directores 
serían nombrados mediante el pro-

cedimiento que estableciera el Esta
tuto de la Institución , y los profeso
res ingresarían mediante un sistema 
de oposición. 

En 1910, veintinueve años des
pués, el propio Justo Sierra como 

según: 1) Su interés personal en los 
objetivos y experiencias ofrecidos; 
2) En la dirección que sugiere una 
disminución de obligación de su 
atención durante el tiempo dentro 
del museo; 
e) Los visitantes tienen tendencia a 
dedicar insuficiente.tiempo en cual
quier tramo de la exhibición para 
leer cédulas y letreros extensos; 
d) Los resultados de aprendizaje a 
través de exposiciones (de diseño 
tradicional) son irregulares e indivi
duales, dejando al· personal del mu
seo con la convicción y la impresión 
de que los visitantes están apren
diendo algo, pero al mismo tiempo 
no pueden especificar ni demostrar 
qué. 

Los seres humanos son complica
dos e inteligentes, con habilidad 
para recibir información por medio 
de cinco canales (oído, tacto, vista, 
olfatoygusto)5imultáneamente. Por 
ello tratan de controlar y simplifi
car toda la información por medio 
de atención selectiva, es decir, dan
do atención a los eventos que sobre
salgan entre todos los estímulos pre
sentes. Por eso, en un museo o 
exhibición hay que llamar la aten
ción de los visitantes (para que 
tomen nota de la información y 
conocimientos ofrecidos) por medio 
de variación en los colores, tama
ños, sonidos y niveles de luz del 
material museográfico. 

Todos estos factores, concluye la 
maestra Etherington, son importan
tes en el diseño de un ambiente de 
aprendizaje en un museo. Los mu
seógrafos, investigadores, educado
res, y otros posibles miembros del 
equipo, tienen que trabajar juntos 
durante todo el proyecto para crear 
un ambiente informativo libre, para 
fines educativos, dentro del museo. 
Este empeño cooperativo será esti
ro ulan te para todos y tendrá un 
efecto duradero sobre la estructura 
formal y no formal de la organiza
ción del museo. • 

mm1stro de Instrucción Pública lle
vó a cabo su proyecto. El concepto 
de autonomía universitaria, amplia
do en la Ley de 1929, cobró rango 
constitucional el 20 de octubre de 
1980. • 

29 



exposiciones 
Las calaveras vivientes, caricaturas de 

Rogelio Naranjo, en la Biblioteca del 
Edificio Principal de la Facultad 
de Ingeniería "Antonio Dovalí Jai
me". Abierta de 8:00 a 21 :00 h, hasta 
el martes 16. 

La metafísica, en el vestíbulo del Audi
torio "Julián Carrillo", de martes a 

domingos, de 11:00 a 13 :30 y de 
18:00 a 20:30 h. Abierta hasta el 19 
de noviero bre. 

Apoteosis de don Manuel Tolsá y las 
musas románticas, mural y exposi
ción de bocetos y proyectos, Gilberto 
Aceves Navarro, en la Escuela Na
cional de Artes Plásticas (Constitu
ción N9 600, Xochimilco). Abierta 
de 11 :00 a 13:00 y de 17 :00 a 20:00 
h, de lunes a viernes. 

Figuraciones plásticas del antiguo Mé
xico,fotografias de Fernando Robles; 
textos del doctor Rubén Bonifaz 
Nuño y de la doctora BeatrizRdeDela 

LA UNIVERSIDAD PARA TODOS 

Cursillos, lecciones, eharlas y temas ge
nerales. 

Un programa de interés para usted. De 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, con el apoyo de la Fundación Cultu
ral Televisa. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Lunes 15 
Canal5 

8:00 Licenciado Rogelio Torres Dávila. 
Alternativas ante los accidentes y en
fermedades del trabajador. DE
RECHO. 

8:30 Licenciada Ma. Antonieta Lande
ros. Organo jurisdíccional. ENEP, 
DERECHO. 

9:00 Doctor Luis Miguel Berjón. 
Osteología. MEDICINA VETERI
NARIA Y ZOOTECNIA. 

9:30 Doctor Teodomiro Romero. Facto
res limitantes de la producción ani
mal. MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El Hombre y la Administración. 
¿Cuáles son las instituciones auxi
liares de crédito? 38. 

10:30 Temas Agropecuarios. La conserva
ción de los suelos. 12. 

11:00 Ciencias Sociales. La condu~ta cri
minal, es conduta aprendida. 125. 

11:30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Doctora Guadalupe Sánchez Azco
na, licenciado Flores Mari ni y doctor 
Daniel Rubín de la Borbolla. Pers
pectivas del arte popular en México. 
DIRECCION GENERAL DE DI
FUSION CULTURAL. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal2 
Red Nacional 

13:00 CP Lino Rodríguez, CP Ma. Elena 
Morales, CP Roberto Carreirán, CP 
Octavio López de Alba y CP Nicolás 
Ballesteros.ANFECA, Zona Centro
Occidente. CONT ADURIA Y AD
MINISTRACION. 

Durante el mes de enero 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Martes 16 
Canal5 
8:00 Licenciado Lino Rodríguez. Pers

pectivas del licenciado en admi
nistración. CONTADURIA Y AD
MINISTRACION. 

9:00 Doctor Roberto Flores Villasana. La 
familia ha muerto. DIRECCION 
GENERAL DE DIVULGACION 
UNIVERSITARIA. 

9:30 PE Alicia Hernández Magaña. Cu
ración de heridas. ESCUELA NA
CIONAL DE ENFERMERIA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El Hombre y la Administración. Los 
fondos permanentes de fomento eco
nómico. 89. 

10:30 Temas Agropecuarios. El problema 
de la erosión. 13. 

11:00 Ciencias Sociales. Sociología de la 
familia. 131. 

11:30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Ingeniero Juan Antonio Galán 
Carretero. ¿Qué son las matemáti
cas? ENEP ARAGON, INGE
NIERIA. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal2 
Red Nacional 

13:00 Doctores Leticia Casillas, Augusto 
Lara Baqueiro y Lázaro Benavides. 
Adolescencia en la comunidad uni
versitaria. MEDICINA. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Miércoles 17 
Canal5 

8:00 Ingenieros Ignacio Lizárraga, Mario 
Camacho y Francisco José Alvarez. 
La problemática urbana de México. 
ENEP ACATLAN. 

9:00 Ingenieros Joaquín Berruecos y Juan 
Vilar, y maestra Graciela 
Rodríguez. La alimentación del fu
turo. la. y 2a. partes. FES 
CUAUTITLAN. 

EXAMEN MEDICO DE PRIMER INGRESO 

30 

La Dirección General de Servicios 
Médicos informa a los alumnos de pri
mer ingreso a los planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, de las Es
cuelas Nacionales de Estudios Profe
sion.ales y de· las escuelas y facultades en 

Ciudad Universitaria, que el examen 
médico se llevará a cabo durante el mes 
de enero de 1983 en sus respectivos 
centros escolares, de acuerdo con el ca
lendario que se establecerá para cada 
uno de los planteles y que se informará 
con toda oportunidad. 

Fuente en el vestíbulo de la Sala de 
Concie~tos Nezahualcóyotl. 

La Genética, en el Auditorio de la 
Antigua Escuela de Medicina. 
Abierta hasta el 20 de noviembre. 

Falsa retrospectiva, de Anhelo Hernán
dez, en la Sala de Exposiciones del 
Centro Cultural Universitario. 

La corriente de la metafísica en la 
pintura, exposición didáctica, en la 
Sala de Exposiciones del Centro Cul
tural Universitario. Visitas de martes 
a domingos de 11:00 a 13:00 y 18:00 
a 20:30 h 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El Hombre y la Administración. 
¿Cuál es la actividad de la Bolsa de 
Valores? 90. 

10:30 Temas Agropecuarios. Muestreo del 
suelo. 14. 

11:00 Ciencias Sociales. Formas de organi
zación familiar. 133. 

11:30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Licenciados Jaime Litvak King, Luis 
González, Patricia Martell, Patricia 
Pastor,Alfonso Villarrojas y Bárbara 
Dahlaree. Los autores universitarios 
responden. DISTRIBUIDORA DE 
LIBROS. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal2 
Red Nacional 

13:00 Doctores Samuel Baldwin y Javier 
García de la Peña. Fenotipo en el 
ganado de lidia. MEDICINA VE
TERINARIA Y ZOOTECNIA. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Jueves 18 
Canal5 

8:00 Licenciado Everardo Moreno. De
recho Constitucional. III parte. DE
RECHO. 

9:00 Doctores Isabel Urióstegui, Ma. Te
resa V ázquez, Sara Castellanos y 
Alfredo Cuéllar. El niño y el traba
jo. la. Parte. PSICOLOGIA. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El Hombre y la Administración. 
Multibancos. 91. 

10:30 Temas Agropecuarios. El agua en la 
agricultura. 15. 

11:00 Ciencias Sociales. Socialización. 
139. 

11 :30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Doctores César Soto, Angela Manri
que y Jorge Oviedo Arce. Aspectos 

Ciclo de conferencias en el IIE 

Muestra de publicaciones de los servi
cios nacionales de estadística, geo
grafía e informática de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, en 
el Museo Universitario de Ciencias y 
Artes. Visitas de lunes a viernes, de 
10:00 a 18:00 h. 

Retrospectiva de pinturas, de Luis 
García Guerrero, en la Sala de Expo
siciones de la ENEP Acatlán. 

El cartel del- cine mexicano en el 
mundo, d~ lunes a domingos, de 
10:00 a 18:00 h, en el vestíbulo del 
Teatro "Jorge Negrete". 

micromorfológicos del sistema car
díovascular. MEDICINA. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal2 
Red Nacional 

13:00 CP Lino Rodríguez, CP Alfredo 
Martínez Baraja, CP Rodolfo More
no y CP Guillermo Vázquez. Apoyo 
financiero en la pequeña y mediana 
industria. CONT ADURIA Y ADMI
NISTRACION. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Viernes 19· 
Canal5 

8:00 Cátedra a cargo del Instituto de In
vestigaciones Jurídicas. 

9:00 Doctores Federico Barceló y Jorge 
Mario Palma. Normalización de ma
teria de obturación. ODONTOLO
GIA. 

• 
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

10:00 El Hombre y la Administración 
¿Cuál es la ayuda que prestan los al
macen~ generales de depósito? 92. 

10:30 Temas Agropecuarios. Los sistemas 
de riego. 116. 

11:00 Ciencias Sociales. Juventud, proble
mas de generación. 140. 

11:30 Lógica de la Ciencia. 

APOYO ACADEMICO 

12:00 Ingeniero Marco A. Torres H. El 
núcleo atómico. INGENIERIA. 

12:30 Doctor Fernando Flores García. 
Amigable composición. DE
RECHO. 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE MEXICO 

Canal2 
Red Nacional 

13:00 CP Alfredo Adam Adam, CP Arturo 
Díaz Alonso, CP Nicolás Ballesteros, 
CP Francisco Perea y CP Luis Me
léndez. La nacionalización de la 
Banca. CONT ADURIA Y ADMI
NISTRACION. 

LA ESCRITURA MAYA 
El Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas y• el 

Instituto de Investigaciones Estéticas invitan al ciclo de conferencias La escri
tura maya, que impartirá el doctor Ramón Arzápalo Marín en la Sala de Confe
rencias del IIE, 5° piso de la Torre 1 de Humanidades a las Í7:45 h de acuerdo al 
siguiente ' ' 

PROGRAMA: 

Noviembre 

Lunes 15: La semiótica y la escritura maya. 
Martes 16: Sobre la naturaleza de la escritura maya. 
Jueves 18: El lenguaje de Zuyua en los códices. 



Textiles, formas y texturas, de Cerda 
Hansberg, en la Sala de Exposicio
nes del Edificio "B" de la Facultad 
de Química, de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 ~-

Textiles de Michoacán, muestra de 82 
bordados en manta represelltativos 
del trabajo realizado en las escuelas 
taller-artesanal de Michoacán, en la 
Galerla Universitaria Aristos (Insur
gentes Sur N 9 421, esquina con 
Aguascalientes), de miércoles a do
mingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
1 Q·(l(l h 

.Paisajes planetarios, muestra de la obra 
fotográfica de Mario Mutschlechner, 
en el Foro de las Artes del Museo · 
Universitario de Ciencias y Artes, de 
lunes a viernes, de 10:00 a i9:00 h. 

Aquí U, participan cien artistas de 20 
países, en el Centro de Investigación 
sobre Fijación de Nitrógeno, Cuer
navaca, Morelos. 

Exposición permanente de Einstein, en 
la biblioteca de la Facultad de Cien
cias, de lunes a viernes, de 10:00 a 
19:00 h. 

Tinta sobre papel, de Eduardo Chávez 
Silva, en la Galería del Lago, Sala 1, 
'11iércoles a domingo, JI :00 a 17:00 
h. 

Homenaje a Melecio Galván, eón el 
Grupo "Mira", en la Galería del 
Lago, salas 2 > -~, de miércoles a 
domingo, 11·00 a 17·00 h 

l atinoamfrl{a b1 en la G.alería da, 
Lago L 1 ... ¡. c:...e rl é 1"( r lf'~ ,¡ don:. 
,o, t 11t lt , ~ 

Pintura modt '"11 
p 

l. 
l 

Taller de Fotografia de la Facultad de 
Ciencias, lunes a viernes, 10:00 a 
13:00 y 17:00 a 19:00 h, en el Aula 
Magna ·11 de la misma facultad . 

.Exposición de pinturas, deArmidaBra
cho, en el Palacio de Minería (Tacu
ba N9 7), presentada por la Distri

'f buidora de Libros de la UNAM, de 
lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h. 

Est-ultura griega, 3000 a.n.e. a 300 n.e., 
en el Auditorio "Javier Barros Sie
rra", de la Facultad de Ingeniería, 
Circuito Exterior, CU. Visitas de 
lunes a viernes, horas hábiles. 

Pinturas del artista Ery Cámar;l, en el 
Foro de la Librería Universitaria de 
Insurgentes (Insurgentes Sur N 9 

299), horas hábiles. 
J( 

.Georges Méliés, en el Museo Tecnoló
gico de la Comisión Federal de Elec
tricidad (Nuevo Bosque de Chapul
tepec), formada de 17 paneles elabo
rados por el Centro Georges Pompi
dou de Francia. Abierta de martes a 
domingo, de 1 O :00 a 18:00 h . 

. Mesoamérica, en el Museo Universita
rio de Antropología, planta baja de 
la Torre JI de Humanidades, lunes a 
viernes, 9:00 a 19:00 h. 

Ex posición fotográfica, de N ancy 
Ellery, en el vestibulo del Auditorio 
"Salvador Allende" de la Facultad 
de Medicina, de las 8:30 a las 

· 21;00 h, de lunes a viernes . 

t 

Africa en América, a partir del martes 
• 26, en la calle Coronel Porfirio Díaz 

N9 50, San jerónimo Lídice, de lunes 
a viernes, de 10:00 a 17:00 h. 
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nimo en ep1ca sordina, basado en 
"Suave Patria", de Ramón López 
Velarde, puesta en escena: Luis de 
Tavira, en la Casa del Lago, sábados 
y domingos, 13:00 h. 

LAhT >{o 1 

Universitario, de martes a viernes, a 
las 20:30 h; sábados, a las 19:00 h, y 
domingos, a las 18:00 h. 

El misántropo (Diskolos), de Menan
dro, montada por la Facultad df 
Filosofia y Letras y el Teatro de la 
N.í;lción, en el Teatro Independenci~. 
Funciones: jueves y sábados, a las 
20:00 h; dommgos, a las 17:00 y 
20:00 h. 

El barbero de Sevilla, sábados,12:00 y 
16:00 h, en el Foro Abierto de la 
Casa del Lago. 

El destierro, de Juan Tovar, dirección: 
José Caballero, en el Teatro de San
ta Catarina (Plaza de Santa Catari 
na N9 10, Coyoacán); de martes a 
dernes, 20;30 h; sábado, 20¡30 h, 
y domm~os, 1 Y:UU h. 



Sistemas de costos
aplicaciones prádicas 
Loa di .. 25, 2e y 27 de......._ ..... 
Profesor CP y MA Adolfo González 
Garcla 

El uso de la información 
financiera como 
instrumento de decisión 
Loa dla 25, 2e y 27 de novlembnl 
Profesor CP y MA Antonio González 
Hernéndez 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
Lrverpool No 66, Col. Juérez 
lnf...,... elnac:rtpc:k>Me e los 
teléfonos. 
533-1~17. 18 y 19,525-61-42 

• Ambiente y salud mental 
LO. di .. 25, 27 y 29 de oc1ubnl 
De t8:00 a 20:00 h 
BIBLIOTECA DEL PALACIO POST AL 
lnacrtpctonee: Dirección General de 
Extensión Académica 
10o. piso de la Torre de Rectorla 
T els. 550-51-55 y 550-51-56 
O en la sede del curso 

•· 

Residencia en Medicina 
General familiar 
Duración: tres at\os (no requiere 
residencia rotatoria) 
lnciación: 1• de marzo de 1113 
l....:rlpciOMe: Departamento de 
Enset'\anza e Investigación (Sección 
de Posgrado) Av. San Fernando No. 
547, 1er. piso, Tlalpan 22, D.F. 

UÑíVE:Rs'ióA.D 
DE~1tXICO 

__ ...._ ..... 
.. 

La circulación de bienes 
culturales 
Dr. Roger Dlaz de Cossfo 
Del15 el25 de novtembnl 
De 19:00 a 21 :00 h. 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y 
SOCIALES 
Salón 2 
M._ t-e loa te!: 55¡¡.54-94 
y 550-52-15 ex t. 3-493 

• fonogramas 
MéJrlco T AmMfc. UUIIII, ex-16n T 
cultun • ,..,.. dtll• Cohtocl6n Voz 
Vl'l• 
Juan de la Cabada 
Ricardo Garibay 
Julieta Campos 
Salvador Allende 
Xavter Ribeiro 
Son •lfiUnDO dl.coe de .. ,. -qUfl 
.. ,.-. lldqulrtr en: 
ltbrerfa Universitana 
Ptso Principal de la Torre de Rectoría 
Audioteca "Augusto Novaro·· 
M1nipuestos de la UNAM 

y t•endas espectalizadas en la venta 
de fonogramas 

Colección: Voz viva 
Alfonso Reyes 
Xav1er V1Uaurrutia 
Mú•a= 
Opera para actores 
" Leonc•o y Lena" 
Canc1ones para n1flos 
1- de Mixlco T Amlrtc. t.~n.: 

De venta en 
LIBRERIA UNIVERSITARIA 
PISO PRINCIPAL TORRE RECTORIA 
AUDIO TECA AUGUSTO NOVARO 
MINIPUESTOS DE LA UNAM 

los 
universitarios, hoy 

FACULTAD DE 
MEDICINA 

• LOS PROBLEMAS 
PSIQUIATRICOS DE LA 
SENECTUD 

Dttl 15 a/19 de no111em~, de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor: Dr. Miguel Krassoievitch 

• LAS ENFERMEDADES TIROIDEAS 
EN MEXICO, SU DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

Dttl 15al19denolffem~, de8:00a 14:00h. 
Profesor: Dr. Alfonso Crott Zamora 

FACULTAD DE 
INGENIERIA· 

• INSTALACIONES ELECTRICAS 
PARA EDillCIOS 

De/9 a/26 de notflem/Ne, de 18:00 a 21:00 h. 
Coordinador: lng. Guillermo Agui/ar Campuzano 

• ESTUDIO DEL TRABAJO 

Del 15 a/26 de notflembte, de 17:00 a 21:00 h. 
Coordinador: lng. Enrique Galván Arévalo 

• MICROPLANEACION 

Dttl 15 a/26 de nolffembte, de 17.-DO a 21:00 h. 
Coordinador: lng. Eduardo De la Fuente Rocha 

Lic. Alejandro Lazos Choy 

• CONTROL ELECTRONICO DE 
MAQUINAS ELECTRICAS 

Del 29 de novlemiKe al 10 de diciembre, de 17:00 a 
21:00 h. y sábados de 9:00 a 13:00 h. 
Coordinador: M. en C. Anastasia Montiel Mayorga 

INFORMES E INSCRIPCIONES: División de Educa
ción Continua. Palacio de Minería, calle Tacuba No. 
5, Centro, Delegación Cuauhtémoc, lunes a rlemes 
de 9:00 a 20:00 h. Tel. 521-40-20 y 521-73-35 

FACULTAD DE 
CONTADURIA Y 

ADMINISTRACION 

• SISTEMAS DE COSTOS-
APUCACIONES PRACTICAS 

Dirigido a Directores, Gerentes y en general a Jos 
ejecutivos involucrados en la planeación, presupues
tación y/ o definición de las estrategias empresaria
les. 
DtH 25, 26 y 27 de nort~~n~tw 
Expositor: C.P. y M.A. Adolfo González García 

• PLANEACION CORPORATIVA 
(HOLDING) 

Dirigido a: Directivos, Gerentes y Contra/ores Gene
rales o Corporativos. 
DtH 18 y 19 de novlllnllw 
Expositores: Lic. Jorge Covarrubias Bravo 

C.P. Alejandro de /caza Lozano 
C.P. y M.A. Antonio González González 

• EL USO DE LA INFORMACION 
FINANCIERA COMO 
INSTRUMENTO DE DECISION 

Dirigido a Gerentes Generales y Contra/ores 
DtH 25, 26 y 27 de novlllnllw 
Expositor: C.P. y M.A. Antonio González Hernández 
SEDE: Instalaciones de la División de Educación 
Continua Liverpoo/ No. 55 Col. Juárez Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. 
INFORMES: íel. 533-16-17, 18'y 19 ye/525-61-42 

• EL DIAGNOSTICO 
RADIOLOGICO 

Dttl 15111 19 de novlembte, de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor: Dr. Filiberto Flores Servín 
SEDE: Palacio de la Escuela de Medicina 

• A V ANCES EN PERINATOLOGIA 

De/15111 19 de nolffembre, de 8:00 a 16:00 h. 
Profesor: Dr. Alfonso Estévez Arenas 
SEDE: Hospital General "Lic. Alfonso López Ma
teas", Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

~ 
• CURSO MODULAR PERMANENTE 

EN MEDICINA GENERAL 
URGENCIAS MEDICO 
QU/RURGICAS 
UNIDAD m 

Del 15 al 19 de nolffem~, de 8:00 a 14:00 h. 
Profesor: Dr. José A. Athié y Gutiérrez 
SEDE: Palacio de la Escuela de Medicina 

• HISTOLOG/A PARA EL MEDICO 
GENERAL YELPATOLOGO 

Del 17 al30 de novlem~, de 9:00 a 14:00 h. 
Profesor: Dr. Mariano Ramírez Degollado 

UNAM 

Novl•mbrr 19121 
Obertura concertante, Op. 12, Szymanowsky 
Concierto para p iano No. 1, Op. 13, Britten 
Guía orquestal para los jóvenes, Britten 
Interludios marinos y pasacalle 
de cPeter Crimes•, Britten 

Director: Enriqu• Dlemecke 
Solistas: M.tnu•l Delaflor, piano 
Enrique Liulde, narrador 

Novi•mbrr :U./28 
Preludios sinfónicos, Lddr6n de Cuevara 
La ninfa Ero, Delgado 
Divertimento1 Villaseñor 
Sinfonfa alpina, Op. 64, Strauss 

Director: I..aszlo Rooth 

Did•mbrr J/5 
Sueño de una nodte de verano, Mendelssohn 
Rapsodia en azul, Gershwin 
Sinfonfa No. S, Mahler 

Director: Enriqu• Dlemecke 
Solista: Jorge Federico Osorio, piano 

Teatro Independencia 
(Urúdad Independencia) 

El misántropo 
(Dfskolos) 
Comedia de Merutndro 
con danza itálica 

Dirección: 
Néstor l.ópez Aldeco 

Escenograffa: 
Arq. Manuel Sinchez 
Santoveña 

Vestuario: 
Arq. Ma.. de Lounles 
Mutínez C.ntú 

Música: 
Alicia Uneta 
Con h Compaiibt de 1• F•cuft¡,d 
de Filosvff• y l.etn5 
Jueves • sábados/Z0:30 h. 
Domingos/17:00 y 20:00 h. 

Boletos: $120.00 * 

.~: ;: •' . . . . 
;: ·. ·: ··: :. .; ·: · .. '~ ·.· .. '~.': ,·_.': =.·_.'1 ,~= : :: ~= ~~ :: . . 
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