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El Consejo Universitario aprobó por nanin1idad 
e documento de Evaluación y Marco de Referencia 

para los cainbios Acadén1ico-adlni istrativos 
E 1 pasado jueves 8 de diciembre, en 

una sesión que fue considerada 
como "de gran importancia para el fu
turo de nuestra Universidad", el H. 
ConsejQ Universitario aprobó por 
unanimidad el documento de Eva
luación y M arco de Referencia para los 
cambios Académico-administrativos, 
presentado por el doctor Octavio Ri
vera Serrano, rector de esta Casa de 
Estudios. Este documento habrá de 
servir como guía para los cambios que 
la com1midad universitaria considere 
neC't'<;ario realizar, a fin de afirmar, 

l :il::::z::z!I!!Jtm::a:;:Py mejorar la tarea de la 
UNAM corno principal centro nacio
nal de educación, investigación y di
fusión de la cultura. 

Al dar lectura al documento, el doc
tor Rivera Serrano advirtió: "Quien 
quiera conocer la rea}idad de la vida 
univer~il:aria, ha de considerar todo lo 
positivo que la UNAM ha logrado en 
su compromiso con la sociedad. Así, 
ha formado profesionales capaces y 
dignos que dedican cotidianamente 
sus esfuerzos a servirla; ha creado es
pecia!istas, maestros y doctores con un 
alto nivel de calidad académica; ha 
formado investigadores cuyo trabajo 
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Profesores e 

1 nvestigadores 
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Doctor Hermilio López .'Worales 

trasciende en el ambiente científico 
nacional e internacional, empeñados 
en construir y consolidar la estructura 

que mejor prop1c1e la innovación 
científica y tecnológica. En difusión 
de la cultura, la Universidad ha sido 

modelo, convirtiéndose en una eficaz 
instancia de desarrollo cultural" . 
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\nformación General 

E l licenciado Jesús Re?~es H~ro.les, 
secretario de Educac10n Publica, 

acompañado por el doctor Octavio Ri
\'ero Serrano, rector de la UNAM, to
mó la prote ta de los nuevos miembros 
del Consejo Directivo de la Academia 
de la Investigación Científica,AC, la 
cual quedó presidida, para el bienio 
1984-1985, por el doctor José Sa
rukhán, director del Instituto de 
Biología de esta Casa de Estudios. 

En el salón de actos del Palacio de 
Minería, el doctor Sarukhán señaló 
que la creación del Programa de In
vestigadores Nacionales se presenta 
en uno de los momentos más críticos 
que ha vivido la comunidad científica 
del país, cuando los múltiples vatici
nios de desmoronamiento de grupos 
de investigación empezaban a confir
marse con alarmante frecuencia. Ya 
ocurrieron daños, pero la propuesta 
presidencial constituye un alivio a la 
angustiosa situación y pone las bases 
sólidas para asegurar la sobrevivencia 
del sistema científico. 

No debe considerarse a la creación 
del Programa de Investigadores Na
cionales como una graciosa oferta mo
netaria. Constituye una clara y deci
dida respuesta a una situación proble
mática, que se consideró como de con
secuencias trágicas para el país. Fue 
una respuesta no apoyada en la visión 
simplista del problema como uno de 
estricta naturaleza económica, sino en 
uno de verdadero estímulo al desarro
llo científico, teniendo como bases pa
ra el mismo, el logro académico en sus 
varias mañifestaciones y estimulando 

Mesa directiva de la 
Academia de la Investigación 

Científica 

Un aspecto de la Reunión de la Academia de la Investigación Científica. 

la permanencia de los investigadores 
en la actividad científica intensa. 

La instrumentación del Programa 
Nacional de Investigadores tiene un 
lugar prominente en la agenda de ac
tividades del nuevo Consejo Directivo 
de la Academia. La primera fase de la 
instrumentación será la consulta 
amplia a la comunidad científica en 
general y en especial a la SEP y CO
NACyT, para estructural' la propues-

ta que será presentada al Presidente 
de la República. 

Consideró el doctor Sarukhán que 
la ciencia, al igual que otros produc
tos de la creatividad humana, debe 
pasar a formar parte de la cultura de 
un pueblo "si queremos que esl:e pue
blo se identifique con la actividad de 
la ciencia que se genera en su seno .. 

"Entramos, dijo, como comunidad 
científica, en una etapa potencial-

mente nueva, de acrecentada respon
sabilidad, en la que se contemplan 
con las esferas oficiales, relaciones con 
características diferentes a las que 
habíamos tenido hasta ahora. Tene
mos en nuestras manos, con el Progra
ma Nacional de Investigadores , un 
instrumento nuevo con un gran poten
cial de estímulo al desarrollo cien
tífico del país. En nuestra madurez re
side el usarlo precisamente para esos 
fines. 

"También en nuestra madurez resi
dirá el usarlo con la debida inteligen
cia para mantener la independencia 
de pensamiento de nuestra comuni
dad, independencia que es la única 
salvaguarda de la originalidad, esa 
herramienta indispensable para el 
logro de la capacidad intelectual crea
dora y del descubrimiento. Esperamos 
que, también en este proceso, se defi
na mejor y acreciente en nuestra co
munidad científica el sentido de per
tenencia a la sociedad en la que nos 
desarrollamos y que ésta nos dé, en su 
seno, el lugar que debidamente nos ha 
correspondido", aseveró. 

Por su parte, el doctor Pablo Rudo
mín, presidente saliente de la Acade
mia, afirmó que la crisis ha sido favo
rable para la Academia, porque la 
obligó a tomar una posición de lide
razgo ante la comunidad científica y 
constituirse en un representante idó
neo de la misma ante las autoridades 
del país, con ello fortaleció su estruc
tura interna y definió más claramen
te sus objetivos. 

(Pasa a la pág. 26) 

Primer Coloq_!.Iio sobre 
psicología y deporte ~1~m~· ----------

.. Maestra lrma Pimentel López, maestra Corazón Maria Figueroa, licenciado Vicente Traver, 
maestro Mario Revuelta, doctor Darvelio Castaño Asmitia, CP .Rodoljo Coeto Mota, licen
ciado Fernando Alanís Camino, ingeniero Pascual Ortiz Rubio. 

A nombre del doctor Octavio Rive
ro Serrano, rector de la UNAM, 

el CP Rodolfo Coeto Mota, secretario 
general Administrativo de esta Casa 
de Estudios, inauguró el pasado 8 de 
diciembre los trabajos del Primer Co
loquio sobre psicología y deporte. 

Con 5ede en el Aula Magna de la 
Facultad de Psicología, este evento se 
organizó teniendo como objetivo pro
mover en los psicólogos su interés por 
la investigación y práctica de la 
psicología aplicada al deporte, me
diante el intercambio de experiencias, 
expectativas e investigaciones nacio
nales en las diferentes ramas deporti
vas . 

Sobre el particular el doctor Dar
velio Castaño Asmitia, director de la 
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facultad, recordó que desde hace va
rios meses se ha venido planteando, en 
la comunidad universitaria y en otros 
sectores de la vida nacional, la necesi
dad de realizar un encuentro entre 
profesionales de la psicología y del de
porte. 

En este sentido, indicó, la organiza
ción de este Primer Coloquio represen
ta una buena oportunidad para que 
los especialistas en ambos campos ha
gan factible, mediante el intercambio 
de puntos de vista y la exposición de 
trabajos, la coordinación de esfuerzos 
que permita llevar a cabo un encuen
tro a nivel nacional sobre el deporte 
en México y su vinculación con las di
ferentes áreas de la educación. 

(Pata a la pág. 26) 

• . 
AVISO 

Secretaría General Administrativa 
Sistema de Tiendas UNAM 

Se le comunica a nuestra estimable 
clientela que las tiendas UNAM per
manecerán abiertas durante el perio
do de vacaciones en su calendario y 
horario normal de martes a sábado de 
10:00 a 20:00 h, cerrando únicamente 
el 24 y 31 a las 14:00 h. 

DESPENSA ACADEMICOS MES DE 
ENERO: 

Se comunica al personal académico 
que la despensa la podrán recoger con 
el talón de pago de la quincena 24 en 
la Tienda Metro, localizada enfrente 
de la Facultad de Química a un cos
tado de la estación del Metro CU 

CONTENIDO: 

Frijol 
Azúcar 
Aceite 
Papel higiénico 
Servilletas 
Leche UHT 
Café 
Sal 
Sopa de pasta 

2 kilos 
2 kilos 
1 litro 
4 rollos 
l paquete 
1 brik 
1 frasco 
l kilo 
1 Paquete 

Valor $650.00 

DESPENSA ADMINISTRA TI VOS 
MES DE ENERO: 

Se comunica al personal adminis
trativo que la despensa la podrán 
recoger con el talón de pago de la 
quincena 24 en la Tienda CU, ubica
da~ un costado del Estadio Olímpico. 

CONTENIDO: 
Frijol 
Arroz 
Azúcar 
Papel higiénico 
Servill~tas 
Huevo 
Detergente 
Gelatina 
Pasta de dientes 
Duraznos 
Leche en polvo 

2 kilos 
2 kilos 
2 kilos 
8 rollos 
1 paqu~e 
24 piezas 
5 kilos 
4 paquetes 
1 paquete 
1 lata 
1 lata 

Valor $1,850.00 
Asimismo, se les comunica que en la 

Tienda Acatlán se podrán recoger 
tanto la despensa del personal admi
nistrativo como la del personal 
académico. 

Atentamente, 

La Gerencia General del Sistema de 
Tiendas UNAM 
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El Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad el 

documento de Evaluación y 
Marco de Referencia para los 

cambios Académico
administrativos 

(Viene de la pág. 1) 

Dentro de este marco de referencia 
positivo, continuó, conocedores y or
gullosos de lo que hemos realizado, te
nemos la madurez de habernos auto
evaluado, y en esta evaluación haber 
reconocido algunos aspectos que cons
tituyen problema y que la Universi
dad debe superar. 

Nadie debe pensar, afirmó, que es
tos problemas son la tónica, lo fre
cuente y generalizado de la vida uni
versitaria. Son imperfecciones que los 
universitarios no son sólo capaces, 
maduros para reconocer, sino que en 
nuestra gran capacidad innovadora, 
demostrada y probada en décadas an
teriores, corregiremos para hacer aún 
más productiva la vid~ de la Universi
dad y la proyección de los universita
rios. 

Que se entienda claro, recalcó: la 
Universidad cotidiana es la de los 
logros descritos en el documento. La 
de los problemas, es la de las imper
fecciones aisladas que deseamos corre
gir. Que no se malinterprete nuestro 
afán de descubrir y corregir errores; 
que no se quiera presentar una ima
gen deformada a partir de estos seña
lamientos. La UNAM de hoy es, en la 
mayoría de sus subsistemas, una Insti
tución de trabajo intenso, de alto ni
vel académico y con un generoso espí
titu de servicio a la sociedad. 

No debemos permitir que se con
funda y se convierta este afán de supe
ración en arma para los seculares ene
migos de la Universidad, presentando 
los problemas como la imagen de 
nuestra Institución. Los que existen, 
los conocemos; sabemos qué sectores 
afectan, y propondremos hoy a los 
universitarios un marco de trabajo 

dentro del cual los propios universita
rios elaboren, desarrollen y ejecuten 
proyectos y programas para resolver
los. 

El documento, dijo el doctor Octa
vio Rivera Serrano, es resultado de la 
consulta con los órganos colegiados de 
la Universidad, a la vez que recoge y 
cristaliza preocupaciones, esfuerzos, 
ideas e intenciones dé' universitarios. 
Consta de tres capítulos: en el pri~ero 
se trata de describir sucinta y perti
nentemente, los antecedentes históri
cos, los logros obtenidos por la comu
nidad unversitaria en los últimos lus
tros y las tendencias ..recientes de las 
diferentes áreas de la viela universita
ria; el segundo, recoge y• expresa bre
vemente la conceptualización y el 
diagnóstico de aquellos problemas que 
los cuerpos colegiados de la Universi
dad, en sus recientes reuniones de eva-

Currículum del doctor Santiago Ramírez 
Ruiz, catedrático de la Facultad de 

Psicología de la UNAM 
Realizó sus estqdios de médico cirujano en la Escuela de Medicina de 

la UNAM. Ingresó como profesor a esta escuela en 1955. Desde 1978 es 
profesor de carrera de tiempo completo, titular C, en la Facultad de 
Psicología. Ha ocupado los puestos de jefe del laboratorio del Instituto de 
Orientación Profesional, coordinador de Psicología Clínica, asesor de 
Psicología Clínica, consejero universitario, miembro de la Comisión Dic
taminadora de la Facultad de Psicología y coordinador del Colegio de 
Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Además de su trabajo en la UNAM, ha sido profesor de psicología en 
la Escuela Superior de Criminología del Instituto Politécnico Nacional y 
en la Escuela Normal Superior; consultor de psiquiatría en el Hospital In
fantil y en el Hospital de Neumología de Huipulco, y director del Depar
tamento de Psicología del manicomio de La Castañeda. 

Ha participadn en innumerables congresos, entre ellos los nacionales de 
Psicoanálisis (del! al XIV), en varios de los Congresos 'Latinoamericanos 
de Psicoanálisis, en el! Coloquio Nacional de Filosofía, la Reunión Mun
dial de la Sociedad de Sexología, en los Congresos Nacionales de la So
ciedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, y en muchos más dentro y 
juera de México. Tiene publicados varios libros y una gran cantidad de 
artículos en revistas especializadas, además de que ha dictado un número 
indeterminado de conferencias. 

Es por ello que ha sido designado Profesor Emérito de la Facultad de 
Psicología. 
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luación, identificaron y calificaron 
como prioritarios o recurrentes, al 
mismo tiempo que da a conocer de 
manera concisa los resultados de las 
consultas que hizo el Consejo de Pla
neación a un número significativo de 
miembros de la comunidad universi
taria; y el tercer capítulo recoge en 
forma sistematizada una s~rie de pro
puestas generales que contribuirán, 
indudablemente, a enriquecer las ta-

reas sustantivas de la Universid d 
1 t . l a en e mamen o nac10na presente. 

La historia de la Universidad Na
cional Autónoma de México, prosi
guió el doctor Rivera, está indiso
lublemente ligada a la historia del 
país. Como Institución pública de ca
rácter nacional y autónoma, está 
comprometida con la Nación e invo
lucrada con la condición nacional. 
Las funciones que cumple -docen
cia, investigación y extensión de la 
cultura- constituyen la especificidad 
universitaria de sus tareas sociales, 
emprendidas a fin de formar profe
sionales, docentes e investigadores, 
vinculados a las necesidades producti
vas, políticas y culturales de la so
ciedad y el Estado; así como para ge
nerar y renovar los recursos cientí
ficos, tecnológicos e institucionales re
queridos para el desenvolvimiento 
global del país. 

La UNAM es hoy en día una Insti
tución grande y compleja, afirmó. 
Muy apropiadamente se la concep
tualiza como Sistema Universitario, 
para denotar tanto la multiplicidad y 
diversidad de sus funciones, activida
des, establecimientos y recursos, como 
la unidad e identidad de sus fines, va
lores y normas. 

La magnitud y complejidad de la 
Universidad actual se muestra en sus 
cien asentamientos metropolitanos y 
en sus treinta centros, localizados en 
el territorio nacional; en la imparti
ción c!e la docencia a más de 300 mil 
estudiantes de los diversos niveles de 
enseñanza media superior, técnica, 
profesional y de posgrado, a través de 
54 licenciaturas, 86 especialidades, 
108 maestrías y 51 doctorados; en la 
presencia de un Sistema de Universi
dad Abierta y de 269 escuelas incorpo
radas que atienden a 166 mil estu
diantes; en el amplio y diversificado 
campo de disciplinas, temas y proble
mas especializados que estudian los 
institutos y centros de investigación 
científica y de humanidades; en todo 
el variado conjunto de actividad""es 
académicas y artísticas de la extensión 
universitaria; en la extensa red y volu
men de servicios administrativos y de 
apoyo académico, puesta a disposi
ción de los millares de académicos, 
trabajadores y estudiantes de la Uni
versidad. 

(Pasa a la pág. 28) 

Currículum del doctor Manuel Madrazo 
Garamendi, catedrático de la Facultad 

de Química de la UNAM 

Realizó sus estudios de química en la Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas de la UNAM, hoy Facultad de Química. Ingresó como profesor 
a esta escuela en el año de 1944. Ocupó el cargo de Secretario Académico 
en 1947. Fue Director Interino en 1954 y finalmente asumió la Dirección 
de la facultad durante el periodo de 1965 a 1970, puesto que dejó para 
ocupar el de Secretario General de esta Universidad. 

El maestro Madrazo Garamendi fue nombrado caballero de la Orden 
de Las Palmas académicas de Francia en 1958. Premio Nacional de 
Química "Andrés Manuel del Río" en 1964. Caballero de la Orden del 
Mérito Nacional de Francia en 1973. Gran Cruz de la Orden del Mérito 
de la República Federal de Alemania en 1973. Gran Oficial de la Orden 
del Mérito italiano en 1981. 

Asimismo ha desempeñado puestos importantes juera de la 
Universidad. Fue el primer Director General de Normas Comerciales de 
la entonces Secretaría de Comercio. Director General de Relaciones 
Internacionales de la Secretaría de Educación Pública. Vicepresidente del 
Consejo de la Oficina Internacional de Educación en Ginebra, Suiza. Es 
profundo conocedor de los problemas de la Universidad, ya que ha 
participado, además, en innumerables comisiones del más alto nivel. 

Por estas razones, la comunidad de la Facultad de Química, lo ha 
cousiderado como un digno miembro de la H. ]unta de Gobierno de esta 
Casa de Estudios. 
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México uno de los ocho países que producen vacunas para 

L 
o avances registrados en el de
sarrollo tecnológico nacional po

sibilitan la ,·acunación de 2.5 millones 
de niños mexicanos y ubican al país 
cntn' las 8 naciones del mundo _c!ue 
¡m du(''ll vacunas para exportacwn, 
dijo •1 doctor Juan. G~r~a Ramos, g~
rentl' general de Bwlog1cos y ReactJ-

---------exportación---------- Por medio de la Organización Pa
namericana de Salud, y después de sa
tisfacer la demanda interna, se expor
tan biológicos a Nicaragua, Estados 
Unidos, Costa Rica, Ecuador, Perú , 
Haití, República Dominicana y Co
lombia. Entre 1982 v 1983 se elevó el 
porcentaje de exportación en más del 
600 % con relación a años anteriores . 

·os, órgano desconcentrado de la SSA. 
Durante una charla sostenida con 

los doctores Antonio Velázqucz, di
rector del Programa Universitario de 
Investigación Clínica. y Mario 
Waisbluth, director general de De
sarrollo Tecnológico de la UNAM, el 
doctor Juan Garza Ramos puso de ma
nifiesto el interés del Sector Salud, en 
especial de la Gerencia General de 
Biológicos y Reactivos, por mejorar lo 
que actualmente está haciendo y am
pliar Jos servicios a la población de es
casos recursos. 

Tanto los funcionarios universita
rios como el titular de la Gerencia Ge
neral de Biológicos y Reactivos, se 
mostraron interesados en trabajar 
conjuntamente en el desarrollo y per
feccionamiento de vacunas, como per
tusis anatoxina de alacrán, en la in
vestigación y aplicación de albúmina 
humana para protección de pacientes 

: tratados con radioterapia, y en el es
tudio de enfermedades producidas por 
rotavirus. 

La vinculación estrecha entre la 
UNAM v la Gerencia General de Bio
lógicos y Reactivos , específicamente, 
está dando resultados satisfactorios en 
las campañas masivas de vacunación y 
en el diagnóstico endémico de la 
población.hizo notar el doctor Garza 
Ramos. 

El derecho a la salud, consagrado 
en la Carta Magna, añadió, se hace 
efectivo en la medida en que el Sector 
Salud en su conjunto y las universida
des responden con mejores servicios e 
investigaciones para el bienestar de 
todos los mexicanos. 

La Gerencia General de Biológicos 
y Reactivos, por medio del Instituto 
Nacional de Higiene, el Instituto Na
cional de Virología y el Laboratorio 
Central de Reactivos, trabajan en la 
producción de vacunas, sueros, antí
genos y reactivos, y hemoderivados. 

Una de las funciones que tiene ma
yor relevancia dentro de la Gerencia 
General es el fomento a las activida
des de docencia e investigación, ya 
que mediante ellas se retroalimentan 
los sistemas de producción y se de
sarrollan nuevos productos de acuerdo 
a las necesidades epidemiológicas, y a 
mediano plazo pretende disminuir la 

Segundo Encuentro nacional 
de maestros y coreógrafos de 
danza folclórica universitaria 

L a danza en México tiene posibili
dades muy promisorias, pues ac

tualmente se trabaja correctamente 
en los diversos centros universitarios; 
asimismo, en los últimos años han sur
gido jóvenes maestros y coreógrafos 
que están impulsando de manera tras
cendente este arte. 

Así lo indicó la maestra Colombia 
Moya, jefa del Departamento de Dan
za de esta Casa de Estudios, al inau
gurar el Segundo Encuentro nacional 
de maestros y coreógrafos de danza 
folclórica universitaria, el pasado 6 de 
diciembre en el Centro Vacacional 
Oaxtepec, Morelos. 

Estos eventos son importantes, 

agregó, porque después de los espectá
culos dancísticos presentados en el 
Festival de Cultura Popular de la UN
AM, se continúa la labor investigativa 
por parte de maestros y coreógrafos, 
de tal manera que estas reuniones pre
tenden pulir y hacer más valedera la 
manifestación universitaria en el ám
bito de la cultura nacional. 

La maestra Moya señaló también 
que la colaboración de diversas insti
tuciones privadas y gubernamentales, 
así como de las distintas universidades 
del interior de la República, ha facili
tado la realización de este encuentro y 
el intercambio de conocimientos y ex
periencias que en él ha de realizarse. 

(Pasa a la pág. 26j 

l~uguró la maestra Colombia Moya, acompañada por las maestras Pilar Omew y ~onia Ta
pra. 
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Doctor Juan Garza Ramos. 

dependencia tecnológica del país en 
cuanto a la elaboración de biológicos 
y reactivos. 

Los productos se elaboran bajo las 
más estrictas normas de calidad, bus
cando niveles óptimos de eficacia, 
inocuidad y uniformidad de la pro
ducción de acuerdo a las normas na
cionales y de la Organización Mundial 
de la Salud. 

Informó el doctor Garza Ramos que 
Canadá, Estados Unidos y ~1éxico son 
los únicos países de América que pro
ducen las vacunas triple DPT, antisa
rampión y contra la polio. Sin embar
go, apuntó que el país depende de la 
importación de equipos, fermentado
res y primates para cultivo primario 
en la elaboración de vacunas antipolio 
y otros insumos. 

México, dijo el Gerente General de 
Biológicos y Reactivos, ha demandado 
recursos para establecer un Centro de 
reproducción de primates con el obje
to de salir de la situación de depen
dencia en que se encuentra y evitar 
mayor fuga de divisas por ese aspecto. 

Finalmente, el doctor Juan Garza 
Ramos manifestó que la institución a 
su cargo está interesada en ampliar los 
proyectos de colaboración con la 
UNAM, para el desarrollo de investi
gaciones que puedan ser aplicadas a 
corto y mediano plazo y auxilien en el 
mejoramiento del cuadro básico de 
biológicos y reactivos. • 

Se inauguró la "Semana de-
actuaría 1983" 

1..-----en la ENEP Acatlán-----~ 

Un momento de la inauguración. 

E 1 pasado cinco de diciembre el li
cenciado Raúl Béjar Navarro, 

secretario general de la UNAM, inau
guró la Semana de actuaría en 
Acatlán, 1983, destacando la relevan
te labor educativa y la acertada trans
formación del plan de estudios de 
dicha especialidad, realizada por pro
fesores y autoridades de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán . 

Asimismo, recordó la valiosa parti
cipación del Colegio Nacional de Ac
tuarios para la consolidación de los 
nuevos objetivos y peculiaridades del 
mencionado plan, que contiene inno
vaciones acordes a los requerimientos 
del mercado de trabajo. 

Una vez instalado el nuevo plan de 
estudios de la carrera de actuaría 
agregó el funciónario, tuvo gran éxit¿ 

y resonancia; inclusive otras institu
ciones educativas del país tomaron de 
referencia el plan de estudios de 
Acatlán para adecuar los suyos. 

El licenciado Béjar Navarro resaltó a 
además el entusiasmo continuo de ca- • 
tedráticos, investigadores y estudian-
tes del plantel de Acatlán por proponer 
alternativas viables en sus programas 
de estudios y por responder eficaz
mente a los requerimientos de la so-
ciedad. 

Por su parte, el actuario Víctor Es
pinosa, presidente de la Sociedad de 
Actuarios, comentó que en 1981 exa
lumnos de la citada escuela decidieron 
crear ese organismo con el propósito 
de colaborar con profesores y autori
dades en la transformación del plan 
de estudibs mediante cambios orien
tados básic~mente a la actualización y 
superación de los futuros profesionis
tas. (Pasa a la pág. 26) 
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Profesores e investigadores eméritos 

" y continúa la vida su 
• • • carrera, dejando en 

nuestras almas como una huella sagra
da, recuerdos ... recuerdos que, si son 
tristes, llenan de pesar; y si son bellos 
nos dan un deleite agradable, porque 
recordar lo bello nos deja una suave 
fragancia". 

Así se expresa el cirujano dentista 
Hermilo López Morales, distinguido 
con el nombramiento de Profesor 
Emérito y actualmente maestro de la 
División de Estudios de Pos grado de la 
Facultad de Odontología. Recuerda el 
paraninfo universitario y nos señala: 
"era el lugar donde cursé parte de mis 
estudios superiores, en las calles de Li
cenciado Verdad y Guatemala. Era
mos generaciones muy pequeñas, co
mo una familia grande. Todos nos 
conocíamos, por lo que había un 
gran intercambio de ideas entre nos
otros". 

Después de realizar sus estudios y 
obtener su título el 12 de mayo de 
1939, se dedicó de tiempo completo a 
impartir la cátedra de Materiales 
Dentales. Paralelamente a la docen
cia fungió como secretario de la Es
cuela Nacional de Odontología (1949-
1952), como jefe de la División de Es
tudios Superiores de Odontología 
(1969-1978) y como presidente de la 
Academia Nacional de Materiales 
Dentales (1970-1979). 

Hombre maduro y tranquilo, preo
cupado por recobrar la relación entre 
alumno y maestro, considera que "el 
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estudiante, ahora, está más politiza
do; tiene Ufla participación más activa 
en los diferentes procesos políticos de 
nuestra Casa de Estudios. Nosotros 
nos dedicábamos más a estudiar, o 
vivíamos la etapa estudiantil en otra 
forma". 

Observa que ahora los alumnos 
cuentan con mejores elementos para 
trabajar y, dada su vasta experiencia, 
opina que para llegar a ser un buen 
profesional se debe tener interés, ca
pacidad para estudiar y un firme pro
pósito, además de contar con un buen 
método de estudio. Pero ante todo, se 
debe ser muy perseverante en el estu
dio del área del conocimiento que se 
haya escogido. 

Para lograr una mejor enseñanza 
-plantea el doctor Hermilo López 
Morales- "es primordial que el pro
fesor conozca perfectamente bien lo 
que va a enseñar. Asimismo, en virtud 
de que la convivencia con los alumnos· 
es muy importante, es preciso acercar
se a ellos para evitar que cometan 
errores". 

Piensa que, lo ideal para lograr lo 
anterior y elevar el nivel académico 
-tarea encomendada sin excepdón a 
quien se dedique a la docencia-, es 
que el profesor no esté motivado 
simplemente por el factor económico, 
hecho que viene haciéndose cos
tumbre y por el que, lejos de preparar 
mejores recursos humanos, muchos 
profesores se limitan hoy a la forma
ción de técnicos. 

El estudiante, ahora, está 
más politizado; tiene una 
participación más activa en 
los diferentes procesos polí
ticos de nuestra Casa de Es
tudios 

Dirección General de Proyectos Académicos 

Entrevista al 

doctor Hermilo 

López Morales 

Independientemente de los exáme
nes de evaluación, el doctor expone 
que lo ideal sería fomentar en los 
alumnos desde la Preparatoria, el gus
to por la investigación;el ir desterran
do el hábito y la necesidad de reducir 
el trabajo escolar a la lectura y memo
rización de malos apuntes; tratar de 
recobrar el interés por el conocimien
to de las fuentes directas. Por otra 
parte, deberían mantenerse abiertos 
los laboratorios y las bibliotecas y or
ganizar seminarios de investigación, 

Ante todo, se debe ser muy 
perseverante en el estudio 
del área del conocimiento 
que se haya escogido 

El profesor no debe estar 
motivado simplemente por 
el factor económico 

así como estimular en los profesores su 
dedicación seria a las tareas de la en
señanza. Sólo así logrará el alumno 
descubrir sus habilidades para el está~ 
dio, elegir su carrera, sin equivocar el 
camino "¡Cuántos hay que tienen mu
cha imaginación, mucha inventiva, 
pero que están transitando por un ca
mino que, al fin, no será el suyo!". 

A nuestra pregunta sobre la manera 
en que afecta a los alumnos la modifi
cación de los planes de estudio, el d··c
tor López Morales, haciendo una pe
queña reflexión, nos dice: "Efectiva
mente, se han modificado los planes 
de estudio. Ya no hay materias que no 
sean necesarias; pero, sin duda, di
chas modificaciones hacen un poco 
más difícil la labor del profesor por
que,por ejemplo, el programa de Ma
teriales Dentales, que es la clase que 
yo imparto, sigue siendo muy extensa 
mientras que hay materias que se im
parten en un solo semestre y que de
berían verse en dos semestres ... 

"Yo pienso que una forma de supe
rar esas dificultades que áun quedan, 
Sin aumentar al alumno el número de 
horas de asistencia a clase, sería orga
nizar pequeños seminarios y pláticas 
enfocadas a todas y cada una de las 
materias que sean muy difíciles y 
amplias". 

Preocupado el doctor López Mora-

les ante todo por la formación de sus 
alumnos, participó en el mes de oc
tubre pasado en la organización del 
primer curso de superación académica 
a nivel de maestría, curso que ante
riormente se había dado como plática. 

"Se trata de cursos que permiten, 
tanto al alumno como al profesionis
ta, recordar y actualizarse con miras a 
un mejor desempeño de sus funciones, 
al cabal cumplimiento de esa función 
social que tiene encomendado todo ci
rujano dentista". 

Ha sustentado numerosas conferen
cias y seminarios en la Ciudad de Mé
xico y en la provincia, entre ellos 
pueden recordarse: Teoría sobre 
nucleasión y crecimiento cristalino, 
redistribución del soluto durante la 
solidificación; Teoría pel amarre ató
mico en metales y aleaciones; así como 
la conferencia sobre metalografía de 
la amalgama de plata, en la Escuela 
Nacional de Odontología en 1961. 

Es autor de más de quince artículos 
sobre diferentes temas como: Estruc
tura atómica de los sólidos; Propieda
des termodinámicas de aleaciones ba
sados en metales nobles; Física de po
límeros, estudio comparativo de los 
diferentes materiales de restauración; 
Química de los principales anestésicos 
utilizados en la odontología; Valor 
aligodinámico de los metales nobles. 

Con toda sencillez y modestia, por 
último nos comenta el doctor López 
Morales: "La superación académica es 
el esfuerzo permanente de la Universi
dad para cumplir cada vez mejor, con 
su labor de enseñanza. Dotar a los 
alumnos de esta Institución con mejo
res planes y programas de estudio, 
constituye una acción fundamental. 
Yo espero que con esta entrevista 
pueda contribuir un poquito al mejo
ramiento de dicha función, en pago a 
lo mucho que ella me ha dado" • 
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Reunión Informativa- Evaluatoria de la Escuela 

Nacional de Enfermería y Obstetricia 

E n representación del licencia~o 
Raúl Béjar a\ arro, secretan o 

general de la UNAM, la licenciada 
Lorea San Martín, subdirectora de la 
Dirección General de Proyectos Aca
démicos de esta Casa de Estudios, pu
so en marcha la Reunión Informativa
Evaluatoria de la Escuela Nacional de 
Enfermería v Obstetricia, que se llevó 
a cabo del i al 9 del mes en curso en 
las instalaciones de San Ildefonso. 

La licenciada Lorea San Martín se
ñaló que los documentos e informa
ción recogida durante las sesiones de 
evaluación de las distintas dependen
cias que integran la estructura univer
sitaria, ha sido de vital importancia. 

sonal de las diferentes unidades de la 
dependencia. 

Asimismo precisar cuáles fueron los 
logros, limitan tes y problemas que se 
tuvieron en el desarrollo de los planes 
de trabajo propuestos al inicio del 
año; así como tomar acuerdos respec
to a las acciones correctivas conve
nientes para tratar de eliminar defi
ciencias y problemas. 

Precisó que algunas de las áreas que 
presentarán informe serán: la secre
taría académica; las coordinadoras de 
áreas de enseñanza, coordinadores de 
materia, servicios de apoyo a la do
cencia, jefes de departamento y la Di
visión de Estudios Superiores, Divi
sión del Sistema Universidad Abierta, 
Dirección y Secretaría Administrati
va. 

t 

Por su parte, la licenciada Esther 
Hernández Torres, directorá de la Es
cuela Nacional de Enfermería y Obs
tetricia de la UNAM, indicó que la 
reunión tiene como objetivo el obtener 
información respecto a cantidad y ca
lidad de las actividades académico
administrativas, realizadas por el per-

Durante la sesión de apertura estu
vieron presentes los licenciados Reneé 
Valle Caloca, secretaria académica de 
la ENEO y Néstor Aguilar, secretario 
administrativo del plantel, entre 
otros. • 

Profesora Reneé Valle Colea, profesora Esther Hernández 'l'orres, licenciada Lorea San 
Martín, licenciado Néstor Aguilar. 

Enseñanza y aprendizaje de la matemática en el 

nivel medio • superior 

P rofesores del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y de diversas insti

tuciones de enseñanza en el nivel me
dio superior de la zona metropolitana, 
discutieron y analizaron, del 28 de no
viembre al 2 de diciembre, en el Pala
cio de Medicina de la UNAM, las difi
cultades que enfrentan en la práctica 
docente de la matemática. 

Al poner en marcha, el 28 de no
viembre, los trabajos del Congreso 
Metropolitano de Enseñanza y Apren
dizaje de la Matemática en el Nivel 
Medio Superior, el licenciado Javier 
Palencia Gómez, coordinador del 
CCH, dijo que ante los grandes pro
blemas, por lo regular la solución sen
cilla e-5 la mejor. 

En este sentido, agregó, quizás el 
obstáculo de la enseñanza y el apren
dizaje de la matemática sea que nos
otros mismos la hemos convertido en 
algo extraño. Hemos inventado un 
mundo matemático como si el orden, 
la proporción, la simetría, la secuen
cia y la medida,fueran cosas que no es
tuvieran ligadas a la realidad; pero to
do esto tiene por fundamento nuestra 
vida cotidiana. 

Indicó que la forma más fácil de 
transmitir conocimientos y habilidades 
se funda en la realidad del individuo, 
y expresó su deseo de que el Congreso 
ayude a mejorar la enseñanza-apren
dizaje de la materia. 

Momentos antes, la química Con
suelo Ortiz de Thomé, directora de la 
Unidad Académica del Ciclo de Ba
chillerato del CCH, afirmó que dicho 
evento es producto de la preocupación 
de profesores y funcionarios del Cole
gio, quienes buscan soluciones a 
problemas fundamentales que afectan 
a la enseñanza y al aprendizaje de la 
matemática; pues sólo mediante la 
apertura de espacios para la reflexión 
y la discusión sobre los factores que in
ciden en este proceso podremos avan
zar de acuerdo con la velocidad de 
evolución de la tecnología, los méto
dos y los eonocimientos de nuestro 
tiempo. 
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Asimismo, manifestó que el diálogo 
y el intercambio de experiencias sobre 
investigaciones hechas alrededor de la 
disciplina, ayudarán a los alumnos en 
el aprendizaje de la matemática, de 
cualquier forma indispensable para 
entender a la naturaleza y a la so
ciedad. 

Por su parte, la profesora Rosario 
Preisser Rodríguez, presidenta del Co
mité Organizador del Congreso Me
tropolitano, aseguró que ser maestro 
de matemática en el nivel medio supe
rior es un gran reto, porque además 
de enfrentar el evidente rechazo de los 
alumnos por la asignatura, éstos se en
cuentran en una etapa de búsqueda de 
su propia identidad. 

Ante dicha perspectiva -comen
tó-, adquiere mayor importancia 
entre los profesores de matemática 
analizar conjuntamente los escollos 
inherentes a nuestra profesión, inter
cambiar ideas, compartir experien
cias, exponer resultados y ofrecer al
ternativas. 

En nombre del Comité Organiza-

Carlos Bosch, Eugenio Filloy, Carlos 
Imaz, Santiago López, Guadalupe 
Lucio Gómez, Ignacio Méndez, ·José 
Negrete, Juan José Rivaud y Francisco 
Zubieta; igualmente, Irma Sáinz, 
representante del Laboratorio de Psi
comatemáticas del Departamento de 
Investigación Educativa del Instituto 
Politécnico Nacional, y por la Acade
mia de Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica Nacional estuvo Edgar 
Becerra. 

Acompañaron al licenciado Javier 
Palencia Gómez en la inauguración 
del Congreso, el doctor Carlos Oliva
res Urbina, secretario de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Medi
cina, quien asistió en representación 
del doctor Fernando Cano Valle, di
rector de esa facultad, y los directores 
de los planteles del Ciclo de Bachille
rato del CCH: Azcapotzalco, maestro 
Juan Recio Zubieta; Naucalpan, ma
temático Agustín Gutiérrez Rentería; 
Oriente, ingeniero Ricardo Bravo Ca
ballero, y Sur, físico Javier Guillén 
Anguiano. 

Doctor Carlos Oliwres Urbina. ingeniero Ricardo Braw, físico Javier Guillén Anguiano. pro
fe.mra Uowrio Preisser, licenciado Javier Palencia Góme~, química Cqnsuelo Ortiz de Thomé, 
maestr·o Juan Uecio luhieta, matemático Agustín Gutiérre;:; Uenteria. 

dor, la maestra Rosario Preisser dio la 
bienvenida a los participantes y agra
deció a los invitados especiales sus 
aportaciones para mejorar la enseñan
za de la matemática. 

Entre dichos invitados asistieron 

Acto de clausura 

Durante la ceremonia de clausura 
-efectuada el viernes 2- el ingenie
ro Alfonso López Tapia, secretario ge-

neral del CCH, dijo que la enseñanza 
y el aprendizaje de la matemática, 
junto con el lenguaje, tanto oral como 
escrito, son elementos esenciales sobre 
los cuales descansa el aprendizaje de 
casi todas las demás disciplinas acadé
micas y, por ende, en las que debe ha
ber mayor atención. 

Las invitaciones y estudios presen-
tados en este Congreso -agregó- 1'· 
pretenden modificar la situación ac-
tual para mejorar la calidad de la en
señanza de la matemática y terminar 
con su impopularidad entre los alum-
nos. 

Por otra parte, señaló que en estas 
jornadas también se resaltó la impor
tancia del bachillerato como nivel 
educativo, el cual debe dotar a los es
tudiantes de una cultura general bási-

. ca que les permita ser ciudadanos úti
les y comprometidos con su sociedad, 
sobre todo si se considera que para 
muchos de éllos será el último nivel 
educativo formal, pues no conti
nuarán estudios superiores. 

Finalmente, el ingeniero López Ta
pia expresó el beneplácito del Colegio 
por el éxito del Congreso, el cual se 
traducirá en beneficio directo para los 
alumnos; por ello felicitó a las institu
ciones educativas y científicas partici
pantes. Asimismo, ofreció el apoyo del 
CCH para difundir las experiencias, 
aciertos y logros de los profesores e in

. vestigadores; así como divulgarlos, 
para modificar la concepción hoy exis
tente de la matématica en los espacios 
no académicos. 

Acompañaron en el presídium al in- a 
geniero Alfonso López Tapia, la ~~ 
química Consuelo Ortiz de Thomé, 
directora de la U ni dad Académica del 
Ciclo de Bachillerato; la profesor á Ro-
sario Preisser Rodríguez, secretaria 
auxiliar del área de Matemáticas de la 
DUACB; el maestro en ciencias Luis 
Navarro Baca, profesor del IPN; el 
matemático Guadalupe Lucio Gó-
mez, profesor de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM; el doctor Carlos 
Bosch Gira!, investigador del Instituto 
de Matemáticas; el doctor José Negre-
te Martínez, jefe del Departamento de 
Biomatemáticas del Instituto de In
vestigaciones Biomédicas de la 

. UNAM; y el doctor Edgar Becerra, 
profesor de la Universidad Pedagógica 
Nacional. • 

Gaceta UNAM 1 15 diciembre de 1983 

l _ 



Prospectivas tecnológicas para América Latina 

E 1 Seminario de Economía Política 
de la Ciencia y Tecnología de la 

División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Economía invitó recien
temente al doctor Amílcar Herrera, 
director del Instituto de Geociencias 
de la Universidad de Campinas, Bra
sil, para detallar algunos aspectos del 
proyecto de investigación interna
cional Prospectivas tecnológicas para 
América Latina, financiado por la 
Universidad de Naciones Unidas y ba
jo la coordinación del propio doctor 
Herrera, en el que participan espe
cialistas de la Fundación Bariloche de 
Argentina; el Centro Brasileño de Pla
neación y la Universidad de Campi
nas, BrasH; el Centro de Estudios para 
el Desarrollo de Venezuela y el Semi
nario de Economía Política de la 
Ciencia y Tecnología de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la UNAM. 

El doctor Amílcar Herrera, de ori
gen argentino, es un experto en pro
blemas de ciencia y tecnología del 
continente. Por ello, y la trascenden
cia del proyecto de investigación men
cionado para el futuro de nuestros 
países, Gaceta UNAM aprovechó la 
oportunidad para platicar con él. Este 
es el texto de la entrevista: 
Gaceta: La presencia de una aguda 
crisis internacional y específicamente 
sus efectos en los países del Tercer 
Mundo ¿En qué medida permiten a 
éstos trabajar en el desarrollo de una 
política científica-tecnológica para 
afrontar el futuro en mejores condi
ciones a las actuales? 
Doctor Amílcar Herrera: Es obvio que 
vamos a entrar en una crisis que no 
terminará sino en décadas, pero es un 
proceso de transformación como lo es 
toda crisis. Existe una gran tendencia 
durante las crisis a pensar en el corto 
plazo, porque hay problemas urgentes 
que resolver, pero las crisis son opor
tunidades para pensar en el largo pla
zo; de no ser así, salimos de la crisis en 
peores condiciones que antes, por no 
ser capaces de enfrentar y resolver los 
verdaderos problemas que plantea la 
crisis. 

El proyecto en que se está trabajan
do con un grupo de especialistas del 
continente se llama Prospectivas tec
nológicas para América Latina, y lo 
que se quiere decir es lo siguiente: si se 
observa la crisis actual se advierte el 
comienzo de un periodo de recesión 
que todo indica va a ser largo y díficil, 
especialmente para los países del Ter- · 
cer Mundo y América Latina, en par
ticular, y al mismo tiempo aparece 
una ola de innovaciones tecnológicas, 
en la microelectrónica, con todo lo 
que implica de automatización, robo
tización, telecomunicaciones; en la 
biotecnología, etcétera. Lo que se 
quiere explorar es el impacto de esa 
ola de nuevas tecnologías, desde el 
punto de vista social, económico y cul
tural sobre América Latina, y en base 
a ello diseñar una estrategia científica 
y tecnológica, que al mismo tiempo es 
una estrategia social, para asimilar 
esos cambios. 

El proceso de robotización y auto
matización en la industria y los servi
cios es un proceso evidentemente irre
versible, que consiste en desplazar 
mano de obra por máquinas, y es irre
versible como fue la maquinización 
cuando comenzó la Revolución In
dustrial. 
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Se observa que en los países in
dustrializados de Europa existe una 
tasa de desempleo del 10 o/o y en Esta
dos Unidos dell4 o/o, con ninguna ten
dencia a disminuir. Eso en parte se de
be a circunstancias coyunturales como 
puede ser la recesión , pero en lo fun
damental se debe a que cada vez se ne
cesita menos mano de obra para pro
ducir la misma cantidad de bienes y 
servicios; eso es irreversible. 

Los países centrales con bajas tasas 
de crecimiento demográfico, incluso 
en algunos casos de signo negativo, y 
con una capacidad grande de acumu
lación de capital, países que no han 
tenido en este siglo desocupación 
estructural, a pesar de eso no pueden 
resolver el problema del desempleo 
con inversiones públicas por esa reali
dad del proceso tecnológico. 

Si comparamos con nuestros países, 
que tienen altas tasas de crecimiento 
demográfico que pasan por lo general 
del 2 o/o, que tienen capacidad de acu
mulación de capital mucho menor 
que otros países, y que padecen una 
desocupación estructural, es obvio 
que el problema de desocupación va a 
agravarse, y que no hay ninguna can
tidad de inversiones en nuevas in
dustrias que pueda evitarlo, porque 
cuando se instalan las nuevas in
dustrias con las nuevas tecnologías la 
absorción de mano de obra es bajísi
ma. 

Eso se puede decir de cualquiera de 
los otros campos que están siendo 
afectados por las nuevas tecnologías 
¿Cuál es el impacto de la botecnología 
en la producción de alimentos, cuál va 
a ser el impacto de las nuevas fuentes 
de energía en todo el panorama social 
y económico, qué van a significar des
de el punto de vista de centralización 
o descentralización de producción de 
costos los cambios en las formas de 
energía que se van a utilizar? Todo eso 
es lo que queremos explorar en éste 
proyecto, y ello implica tener una idea 
de cuáles son las alternativas que 
América Latina tendrá en el futuro en 
el esquema mundial; es decir, en el es
quema de división internacional del 
trabajo, de acumulación de capital, 
qué política propia tendremos; ese es 
el centro del proyecto que iniciamos 
ahora. La idea es definir una estrate
gia para nuestros países. 
Gaceta: ¿En lo que se refiere a las 
nuevas tecnologías que han surgido en 
el mundo, no hay peligro de que algu
nas se reviertan, como el monstruo de 

Frankestein? Más aún, con lo que us
ted ya plantea sobre la sustitución de 
mano de obra: ¿De qué manera se 
puede trazar en Latinoamérica esa es
trategia para enfrentar las consecuen
cias de la alta tecnología. 

Doctor Amílcar Herrera: Eso es lo 
que tenemos qué estudiar, pero hay 
algunos puntos de partida que es im
portante tomar en cuenta . Me habla 
usted de las consecuencias terribles y 
de Frankestein; yo creo que esas tec
nologías son esencialmen te positivas. 
Ante el problema de la desocupación, 
la robotización y la automatización, 
hay que recordar que la historia hu
mana es la historia del hombre por li
berarse del trabajo rutinario o díficil; 
cuando el hombre fabrica la primera 
herramienta de piedra está tratando 
de facilitar con el instrumento el tra
bajo humano. 

De manera que esa tendencia a 
remplazar trabajo humano bruto, des
agradable, rutinario o ineficiente por 
máquinas, aparece en la historia hu
mana desde el primer instrumento 
que hace el hombre. Cuando comien
za la Revolución Industrial se da una 
aceleración de este proceso. Hay una 
gran oposición de la mano de obra al 
principio hacia las máquinas porque 
la desplazaban; ahora no cabe duda 
de que esa mecanización elevó el nivel 
de vida de 'la población, mejoró las 
condiciones de la clase obrera, etcéte-

ra, de modo que esa innovación fue 
positiva. 

Ahora de nuevo se acelara el proce
so de remplazo de mano de obra; si no 
hay una estrategia social adecuada es 
claro que esto puede ser catastrófico, 
de modo que el problema no es que las 
tecnologías per se sean negativas. El 
problema es la estrategia social para 
absorberlas sin que sean un gran 
problema, como lo fue la maquina
zión en el comienzo de la Revolución 
Industrial, cuando se dieron condi
ciones terribles de vida de los obreros, 
desocupación.etcétera. No hay que ol
vidar que la Europa del siglo XIX ex
pulsó alrededor de 40 millones de ha
bitantes por ese proceso, los que van a 
colonizar América, Australia y Nueva 
Zelanclia; eso equivalía más o menos 
al 30% de la población de Europa, 
que en 1850 andaba por 150 millones 
de habitantes. Ahora ya no existe ese 
tipo de solución, ya no pueden produ
cirse migraciones masivas. 

El problema principal es que esa 
estrategia social implica cambios radi-

Doctor Amílcar Herrera. 

cales en la organización social. A me
dida que se va eliminando la mano 
obra, que es esencialmente obrera o 
mano de obra que hace trabajo ruti
nario, los trabajos que van quedando 
son los más creativos, y eso modifica 
radicalmente el papel del salario en la 
distribución de bienes y servicios; has
ta ahora la distribución no igualitaria, 
la distribución diferencial de bienes y 
servicios se hacía a través del salarlo, 
de la calificación de la mano de obra. 
Por eso,a medida que va desaparecien
do la mano de obra, el papel del sala
rio tiende a ser menos importante en 
la distribución de bienes y servicios y 
la sociedad tiene que adaptarse. El 
tiempo libre, entonces, empieza a apa
recer como el tiempo más importante 
en el cual las personas pueden dedi
carse a ser personas realmente y no 
simplemente piezas del aparato pro
ductivo. 

La potencialidad de la revolución 
tecnológica es positiva, si es que sabe
mos introducir los cambios sociales, 
económicos y culturales necesarios. 
En eso la prensa y todos los medios de 
comunicación tienen un papel impor
tante; hay que destruir la imagen de 
que el progreso tecnológico, la forma 
en que se produce, es una cosa negati
va que nos puede dominar. Es algo li
berador, mas para eso tenemos que 
adaptar la sociedad a esos cambios. 
Gaceta: ¿Y cuál es el papel que deben 
desempeñar los pueblos, las socieda
des? ¿De qué manera pueden afrontar 
la adversidad de la actual crisis? 

Doctor Amílcar Herrera: El papel 
de los pueblos es el mismo que el de los 
científicos. Este problema de crisis, a 
no ser que hagamos transformaciones 
sociales y económicas muy profundas, 
va a ser realmente catastrófico. En
tonces el papel de la población en ge
neral es hacerse conciente de eso v 
luchar en esa dirección de transforma'
ción, de cambio, no sentirse simple
mente protagonistas pasivos. 

Hay dos maneras de enfrentar una 
crisis. Una es como víctima de la cri
sis, que es Jo que se tiende a hacer, la 
otra actitud es como protagonista ac
tivo, buscando transformaciones con 
el mayor esfuerzo para que eso sea po
sitivo. El proceso es irreversible, como 
lo fue la maquinización y si nos colo
camos en una actitud pasiva vamos a 
ser víctimas y efectivamente sucede
rán hechos catastróficos. Si somos 
conscientes de que el cambio puede ser 
enormemente posit!vo, y sabemos 
adaptar las sociedades a eso, dejamos 
de ser espectadores y nos convertimos 
en protagonistas activos. 

(Pasa a la pág. 30) 
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L as difíciles condiciones de vida y 
el alto grado de contaminación 

ambiental en las grandes ciudades 
conforman las condiciones para la 
aparición de agentes etiológicos que 
inducen el desarrollo de la leucemia 
en el organismo humano. 

El origen de esa patología es desco
nocido, pero se supone que deben de 
participar agentes de tipo físico, co~o 
la radiación ionizante; de tipo 
químico, como el be?z~l y algunos de
rivados; y agentes bwlog1eos como los 
virus. 

El hecho de estar en contacto con 
algunos de estos agentes en la vida co
tidiana no implica necesariamente 
que el sujeto enferme, si no posee una 
predisposición genética para ello, así 
lo expresó el doctor Romeo González 
Constandse, jefe de la División de Es
tudios de Posgrado de la Facultad de 
Medicina. 

Indicó que la leucemia es una enfer
medad maligna en la que el órgano 
afectado es la médula del hueso, o sea 
el tejido formador de las células de la 
sangre. La leucemia se identifica tam
bién como una enfermedad prolifera
tiva de carácter neoplásico, con for
mación de un tejido nuevo de natura
leza tumoral, y ésta es la razón por la 
cual se le ha semejado al cáncer e in
debidamente se ha conceptuado "co
mo el cáncer de la sangre". 

Asimismo, el doctor Romeo Gon
zález reveló que en la forma aguda de 
la leucemia la sintomatología aparece 
bruscamente en el individuo, quien 
manifiesta fiebre irregular, síntomas 
de anemia, fenómenos hemorrágicos 
en la piel, en las mucosas o en otros si
tios, todo esto como resultado de la al
teración que está ocurriendo en la mé
dula del hueso, además de dolor óseo, 
muchas veces de gran intensidad. 

El médico que explora a un pacien
te en estas condiciones ratificará los 
datos de los anteriores síntomas y en
contrará además que haya crecimien
to moderado de los ganglios del cue
llo, de las axilas y de las ingles, así co

.mo el crecimiento moderado del bazo 
y del hígado. En este sentido, el exa
men de la sangre periférica establece 
el diagnóstico al mostrar la baja de las 
plaquetas (lo que explica las hemorra
gias), la baja de los glóbulos rojos y la 
presencia de células neoplásicas gené
ricamente denominadas como blastos, 
agregó el doctor Constandse. 

Finalmente, el Jefe de la División de 
Estudios de Posgrado añadió que en el 
caso de la leucemia crónica el princi
pio es insidioso, lentamente progresi
vo, y la sintomatología dominante es
tá producida por el crecimiento del 
bazo; así el enfermo se queja de la pre
sencia de una tumoración en el 
vientre, de trastornos digestivos 1' es
tados de debilidad; pueden aparecer 
también síntomas de anemia. 

Aquí también el estudio de la 
sangre es determinante, pero en estos 
enfermos habitualmente se encontra
rá aumento en las cifras de los glóbu
los blancos del orden de 400,000 a 
500,000 por milímetro cúbico, comen
tó el doctor Romeo González. 

La leucemia aguda puede presen
tarse en cualquier edad de la vida, en 
cambio la forma crónica es más fre
cuente en el adulto' joven. Por ello, el 
pronóstico de la enfermedad es grave, 
ya que se trata de una patología que 
definitivamente acabará con la vida 
del paciente. Sin embargo, el avance 
en la investigación científica y tecno
lógica en materia de hematología, y el 
conocimiento de diferentes sustancias 
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El tratamiento de la leucemia 
en México 

importancia por la inmunoterapia y el 
trasplante de médul~, ósea, ofrecen la 
posibilidad de curacwn a corto plazo. 

Posteriormente, el doctor Federico 
Gerzso precisó que las leucemias cró
nicas son mucho más frecuerftes entre 
los 30 y 60 años de edad, y básicamen
te están representadas por la leucemia 
granulocítica crónica (LGC) y la 
leucemia linfocítica crónica (LLC). 
La LGC es la variedad más común en 
la hematología moderna y puede evo
lucionar en forma subclínica por 
tiempo prolongado. Por lo cual en 
muchas ocasiones es diagnosticada en 
forma casual durante un examen mé
dico, al encontrar esplenomegalia o a 
través de una biometría hemática de 
rutina, al encontrar una leucocitosis 
de más de 50,000 milímetros cúbicos 
con una fórmula diferencial muy ca
racterística, representada por un pre
dominio de formas intermedias de 
maduración del tejido granulocítico 
(mielocitos, metamielocitos, bandas, 
y basófilos). 

químicas ha dado lugar a que se lo
gren algunas correcciones, sobre todo 
en la leucemia aguda de los niños, 
concluyó. 

Por su parte, el doctor Federico 
Gerzso Rivera , hematólogo del De
partamento de Cirugía de la Facultad 
de Medicina, explicó que se puede de
finir a la leucemia como un proceso 
maligno que afecta a uno o más de los 
elementos celulares de la médula ósea, 
y cuyo crecimiento más o menos rápi
do invade a la médula alterando la 
producción normal de sus elementos. 

Las leucemias agudas se subdividen 
en tres tipos: la L-1 que es la forma 
más común en niños, donde la médula 
ósea de estos pacientes muestra una 
sustitución masiva por blastos de pe
queñas dimensiones, homogéneos y 
con nucleolos pequeños. Por ello, los 
marcadores inmunológicos de estas 
células las identifican como linfocitos 
"null" que habitualmente responden 
en forma favorable al tratamiento y 
cuyas remisiones son por lo común 
prolongadas; en niños menores de 8 
años las sobrevidas por arriba de 5 
años son frecuentes. 

La L-2 es la leucemia aguda más 
común en el adulto joven, continuó el 
doctor Gerzso, la imagen en la médu
la muestra blastos de diversos tamaños 
con nucleolos aparentes cuyos marca
dores inmunológicos los pueden iden
tificar como linfocitos "null" o "B". El 
pronóstico en estos casos es menos fa
vorable y dependerá principalmente 
de si desde el punto de vista inmunoló
gico se trata d~ células de estirpe "B". 

La leucemia L-3 puede observarse 
tanto en el niño como en el adulto; la 
imagen en la médula ósea muestra lin
foblastos con citoplasma vacuolado, 
por lo que también se le ha llamado ti
po "Burkittoide", el cual se trata habi
tualmente de linfocitos "B:', que con 
frecuencia se acompaña de una masa 
mediastinal y su pronóstico es muy 
impreciso. 

Asimismo el doctor Gerzso Rivera 
afirmó que las leucemias no linfoblás
ticas se presentan más comúnmente en 
el adulto o anciano, y que son entera
mente más agresivas que las leucemias· 
linfoblásticas, su pronóstico es fatal, y 
se ha comprobado que la sobrevida en 
estos casos raramente supera los dos 
años. 

Aspecto clínico de la 
leucemia 

La experiencia que da la investiga
ción científica y su aplicación en pa
cientes permite sospechar fuertemente 
el diagnóstico ante un cuadro clínico 
sugestivo e incluso en algunos casos se 
puede suponer la variedad citológica. 
El cuadro se instala en forma más o 
menos rápida y está dominado por 
tres síndromes fundamentales: el 
síndrome anémico, el síndrome he
morrágico, generalmente de tipo pur
púrico, y el síndrome infeccioso. 
También otros datos clínicos son la 
fiebre , que puede responder a infec
ción o simplemente a una actividad 
tumoral. Por ello, reveló el hematólo
go Gerzso Rivera, los dolores óseos se 
producen por ensanchamiento del ca
nal medular debido al crecimiento ce
lular o por infiltración al periostio; el 

hepato espleno y adenomegalias por 
infiltración neoplásica, y finalmente 
datos de infiltración leucémica a otros 
órganos como el hígado, la piel, y el 
sistema nervioso central. 

Más adelante, el doctor Gerzso Ri
vera señaló que dos estudios son fun
damentales en el diagnóstico de la en
fermedad: el de la biometría hemática 
y el aspirado de la médula ósea. 

El diagnóstico por biometría hemá
tica mostrará habitualmente la ane
mia severa, donde la cifra de leucoci
tos podrá ser alta, normal o incluso 
baja, las plaquetas se encontrarán por 
debajo de 50,000 unidades por milí
metro cúbico, y en la fórmula difen
cial habrá un abierto predominio de 
células neoplásicas llamadas blastos. 

El aspirado de médula ósea mostra
rá una hipercelularidad con disminu
ción importante o ausencia de mega
cariocitos y de otros elementos norma
les de la médula, y la celularidad esta
rá representada por blastos 

.Es importante reconocer la estirpe 
citológica, señaló el doctor Gerzso Ri
vera, ya que de ello dependerá el pro
nóstico y el tratamiento adecuado, pa
ra lo cual se puede recurrir a tinciones 
de citoquímica, microscopía electró
nica, enzimas y marcadores inmuno
lógicos, y actualmente se recurre a los 
anticuerpos monoclonales. Otros estu
dios incluyen cultivos de cavidades y 
excretas, punción lumbar para el estu
dio citoquímico, función hepática, 
radiografías de tórax, etcétera. 

La leucemia crónica 

Para el hematólogo Federico Gerz
so Rivera el tratamiento de la leuce
mia crónica se divide en dos grandes 
capítulos: la terapia de apoyo y la te
rapia específica. 

La terapia de apoyo está represen
tada principalmente por la transfu
sión del paquete globular, concentra
dos plaquetarios y en ocasiones con
centrados de granulocitos, además de 
antibióticos y tratamiento de padeci
mientos concomitantes. 

Asimismo la terapia específica se 
lleva a cabo con quimioterapia, ra
dioterapia, inmunoterapia, y actual
mente en países desarrollados con 
trasplante de médula ósea. El pronós
tico sigue siendo fatal prácticamente 
para la totalidad de los casos. 

Sin embargo, los modernos esque
mas de poli quimioterapia, seguidos en 

Esta variedad de leucemia crónica 
es la única enfermedad que cursa con 
un marcador genético relativamente 
constante (más del 90%) conocido co
mo cromosoma Philadelphia, precisó 
el especialista . 

El tratamiento de este tipo de leuce
mia crónica es habitualmente con una 
sola droga; la respuesta es buena y la 
sobrevida oscila entre los 3 y los 7 
años, apuntó, pero desgraciadamente 
la evolución natural de la LGC es ha
cia lo que se conoce como crisis blásti
ca, en la cual el cuadro e imágenes he
matológicas es indistinguible de una 
leucemia aguda, lo que es de difícil 
control y normalmente la muerte del 
organismo humano se presenta en la 
primera o segunda crisis blástica. 

Finalmente, el doctor Federico 
Gerzso Rivera señaló que la leucemia 
linfocítica crónica(LLC)es poco fre
cuente en la hematología, y que su 
cuadro clínico está dominado princi
palmente por adenomegalias, hepato 
esplenomegalia y biometría hemática 
con linfocitosis. 

La respuesta al tratamiento es 
buena, y aun cuando cursa frecuente
mente con infecciones intercurrentes y 
complicaciones autoinmunes como 
anemia hemolítica o púrpura trombo
citopénica, la sobrevida normalmente 
es superior a los siete años en la gran 
mayoría de los casos. 

Así, la )eucemia puede y debe ser 
diagnosticada en el primer nivel de 
atención, pero su tratamiento re
quiere de especialistas y apoyo diag
nóstico y terapéutico de segundo y ter
cer nivel de atención para lograr la sa
lud del paciente, concluyó. • 

Computadoras en Arquitectura 

·Termina curso de Basic 
"H oy en día, la programación de computadoras electrónicas se ha 

convertido en una actividad que se aplica prácticamente en todas 
las disciplinas", dijo el maestro en arquitectura Xavier Cortés Rocha, je
fe de la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Arquitectura, 
y agregó, dirigiéndose al grupo de alumnos que terminaban su curso de 
Programación Basic:"El arquitecto Ernesto Velasco León me ha pedido, 
muy especialmente, que los felicite a ustedes por haber asistido a esta im
portante actividad académica". 

La clausura del curso aludido fue el sábado 10 de diciembre de 1983 
y estuvo rodeada de gran emoción. Cortés Rocha agradeció la valiosa co
laboración de la Facultad de Ingeniería, dada a través del ingeniero 
Gabriel Moreno Pesero, jefe de la División de Educación Contínua de 
dicha facultad y :·a los maestros -agregó- que nos hicieron el honor y el 
favor de acompañarnos en esta aventura de la actualización del conoci
miento del posgrado". Al final se entregaron diplomas y menciones a los 
participantes. • 
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Lo que falta es contar _historias 

Gaceta: ¿Cuándo empieza usted a es
cribir? 
Carlos Ruiz Mejía: Después de leer a 
Rulfo escribí mis primeros cuentos, en 
un cuaderno que se perdió, tendría yo 
unos seis cuentos rulfianos y uno de 
ciencia ficción. Es significativo que 
despué~ de leer a Rulfo me dieron ga
nas de escribir. Tenía yo como veinte 
años y estaba terminando la carrera 
de física. Ahora, con la idea de que 
me publicaran, empecé hace siete 
años. Primero escribí una novela de 
aventuras que ocurría en un ambiente 
de fin del mundo, éste es el primer 
libro que tengo. Después de eso vino 
La otra cara de la muerte. 
Gaceta: ¿Escribe todos los días? 
CRM: No. No hay una razón especial 
para qué lo haga todos los días. Sen
cillamen.te me dan ganas de escribir; 
cuando llegan las ganas entonces sí lo 
hago diario. Claro que no escribo 
mucho cada día, incluso me parece 
que es mejor para mí escribir una no
vela de golpe. Estoy a gusto en el mo
mento que escribo; si lo hago por obli
gación, porque tengo que terminar, 
ya no me gusta igual. Escribo poco a 
poco y no siempre. 
Gaceta: ¿Afronta muchas. dificultades 
al hacerlo? 
CRM: Las dificultades con que yo me 
topo, son de varios tipos. Cuando se 
me ocurre una idea, eh, de una novela, 
pues empezar a armarla es para mí lo 
más difícil. Necesito un plan completo 
y una vez que tengo ese plan me pare
ce que ya no es tan difícil. Pero 
siempre aparecen detalles, sea en 
cuentos o en novelas, porque sin dar
me cuenta exactamente qué es lo que 
me molesta ... siento que algo no está 
bien . No sé si esto también le pase a 
quienes escriben profesionalmente 
¿no?, pero a mí sí. Me pasa que de 
pronto siento algo mal y no puedo sa
ber qué es, entonces necesito esperar, 
esperar, hasta que tengo una idea di
ferente. No sé si eso sea porque no ten
go formación de escritor o le pase ato
do el mundo. 
Gaceta: ¿Escribe directamente a la 

máquina? 
CRM: No, yo escribo a mano, nada 
más. Parece que es totalmente anti
cuado, que nadie lo hace ya. A mí me 
molesta el ruido de la máquina. A ve
ces, cuando escribo, yo siento que los 
personajes se están moviendo solos; 
pero si oigo un ruido o algo me pertur
ba, ya no ocurre eso. Yo siento que las 
cosas me quedan mejor cuando inter
vengo poco de manera racional, casi 
es algo como un sueño, algo incons
ciente. Siento que los personajes se 
mqeven solos, y yo voy siguiendo la 
trama para ver qué está pasando. A 
veces no es así, sobre todo cuando me 
interrumpen. 
Gaceta: ¿Necesita que haya silencio 
total? 
CRM: Silencio total. Por eso me per
turba el ruido de la máquina. Como 
yo uso computadora, sí podría escribir 
a máquina, pero no lo hago porque 
me perturbaría. 
Gaceta: ¿Quién mecanografía sus tra
bajos? 
CRM: Mi. esposa. 
Gaceta: ¿A ella le gusta? 
CRM: Pues, dice que sí, no sé si real
mente le gusta. Es más, ella me hace 
correcciones o sugerencias en lo que 
está escribiendo. Eso me sirve muchí
simo. 
Gaceta: ¿Usa usted sus sueños o pesa
dillas en lo que escribe? 
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CRM: Sí, sí los uso, aunque la mayo
ría de historias que están en mis cuen
tos o novelas son inventadas. Puede 
haber, cuando mucho, en todo lo que 
he escrito unos cinco sueños que sí he 
soñado; y debe haber unos 30 ó 40 
sueños inventados. 
Gaceta: ¿Acepta que tiene obsesiones 
al escribir? 
CRM: Sí. En muchos de mis textos 
aparecen ciegos en diferentes circuns
tancias. Tal vez no sea una obsesión 
mía, sino una obsesión incorporada; 
probablemente me afectó cuando leí a 
Sabato, y se convirtió en una obsesión 
mía. Otra de mis obsesiones es el fin 
del mundo; creo que en un 80% de lo 
que he escrito de alguna manera está 
metido el fin del mundo. La idea de 
combatir lo material es otra de mis ob
sesiones; es una lucha que los persona-

Doctor Carlos Ruiz Mejía. 

jes establecen casi siempre en contra 
de las cosas materiales o del poder. 
Otra de las constantes· de mis trabajos 
es el dinero; siempre aparecen gentes 
cop problemas, de alguna manera, 
por el dinero. 
Gaceta: Siendo usted físico ¿para qué 
le sirve escribir ficCión? 
CRM: Pues yo siento que es un escape, 
una manera de descansar; podría de
cir que hago un trabajo intelectual, la 
física, y después hago otro trabajo in
telectual, que es el de escribir. El des
canso está en la manera de proceder: 
en la física tiene uno que ir muy preci
so, no puede uno tener imaginaciones 
sobre locuras, hay que estar siempre 
sobre los hechos. En ese sentido, sobre 
todo por la forma en que yo escribo, es 
un escape a la forma de proceder du
rante muchos años. Me ha ocurrido 
también lo contrario: en vacaciones, 
por ejemplo, en que no hago más que 
escribir, siento la necesidad de la 
física, de algo diferente a estar imagi
nando cosas o situaciones especiales. 
Entonces, me sirve para equilibrar
me. 
Gaceta: ¿Cuánto hay de cierto en que 
La otra cara de la muerte y El túnel se 
parecen? 
CRM: Pues ... no, no sé qué tanto se 
puedan parecer. A mí me gustó mu
cho El túnel cuando lo leí. A lo mejor 
hay alguna influencia. 
Gaceta: ¿Y Ernesto Sabato y usted? 
ambos son físicos .. . 
CRM: Sí, en ese sentido, hay un pare
cido más fuerte, elí, vo diría que una 

Carlos Ruiz Mejía nació el 28 de agosto de 1939 en el Distrito 
Federal, pero se considera guanajuatense. igual que Domitila Mcjía 
y Jesús lluiz. su~ padres. Con la tesis Conductividad Térmica de 
NaCl con Centros F obtuvo el doctorado n física. Trabaja desde 
1961 en el Instituto de Física de la UNAM y ha ado clases enlas fa
cultades de Ingeniería y de Ciencias. Ha realiza o viajes de estu
dio por E U , Italia, Chile, Venezuela, Colombia y anamá. Ha 
publicado más de 30 artículos de investigación en revistas ·a one
sas, alemanas, norteamericanas y mexicanas. Y ha dirigido 1' \c. 's 
de licenciatura v una de doctorado. 

En 198L e~1 Querétaro. un jurado compuesto por Sergio Ga
lindo, José Agustín y Luis Mario Schneider decidió por unanimidad 
otorgarle el Premio Nacional de Novela por su obra La otra cara de 
la muerte. 

Durante las casi dos horas que duró cstaentrevistaCarlos Ruiz 
Mejía no dejó de tener las manos entrelazadas y un hablar reposa
do. Cada 15 minutos Claudia, Mariana y Carlos -sus hijos- pa
saban por la sala, miraban de reojo al entrevistado y sonreían. Al 
término de la entrevista, aun hubo tiempo de comprobar que la es
posa del escritor prepara el mejor café del mundo. Al salir a la calle. 
los perros ladraron de nuevo, tirando chispas de saliva al empedra
do. 

de las diferencias es que él dejó la 
física por completo y a mí me sigue 
gustando, sigo en ella. Me siento cer- . 
cano a Sabato porque él empezó como 
físico y después se dedicó a escribrir. 
Gaceta: ¿Cuánto tiempo le llevó escri
bir La otra cara de la muerte? 
CRM: Para escribirla ... como unos 
siete meses, pero revisándola otros 
siete meses o algo más. La revisé 
mucho. Considero que es otro de mis 
problemas al escribir: que no me gusta 
revisar. Cuando tengo tiempo pre
fiero escribir, luego reviso; entonces 

·tengo muchos cuentos y novelas que 
no he revisado y por eso no los puedo 
mover. 
Gaceta: ¿Escribió La otra cara de la 
muerte en un lugar especial, con hora
rios fijos? 
CRM: No, mira ... yo, en las mañanas, 
voy a la Universidad y, en las tardes, 
trabajo aquí en la casa; es entonces 
cuando escribo. Hay temporadas, no 
puedo recordar qué fechas fueron, en 
que escribía una hora después de co
mer. Eso no ha sido fijo , otras veces lo 
hago ya muy tarde, y en otras tempo
radas no escribía más que sábados y 
domingos. También depende de cuán
to trabajo tenga. Cuando estoy traba
jando solo, no tengo mucha presión 
por sacar los trabajos de física; pero _ 
cuando estoy trabajando con otras 
gentes necesito tener ciertos resultados 
en cierto tiempo, y es entonces cuando 
no puedo organizarme para escribir. 
Pero cuando voy de aquí al trabajo 
muchas veces voy pensando en lo que 
voy a escribir, pongo notas en mi 
libretita. A veces estoy dando clases y 
se me ocurre algo; claro, en ese mo
mento no lo puedo apuntar) pero esas 
cosas me están llegando constante
mente. También tengo temporadas 
muy malas en que no deseo escribir ni 
se me ocurren cosas; pero hay otras 
temporadas muy buenas en que se me 
ocurren muchas. Yo tengo apuntados 
muchos temas que no he desarrollado. 
En resumen, no hay un lugar especial 
para que se me ocurran las cosas y sí 
hay un lugar en el que escribo, que es 
mi casa. 
Gaceta: .A muchos La otra cara de la 
muerte les produjo risa y terror. ¿Us
ted qué esperaba lograr con esa nove
la? 
CRM: Con esa novela, que es una de 
las q1,1e escribí con mayor tranquili
dad, yo no tenía una intención previa. 
Yo tenía el tema y me parece que los 
personajes se empezaron a mover so
los, ellos solos se fueron definiendo, 
fueron diciendo qué querían, qué bus-

caban. A final de cuentas, lo único 
que yo esperaba es que mí novela tu
viera una estructura cerrada, bien de
finida, y que se dejara leer. 
Gaceta: ¿Qué le produce el que sus 
personajes tengan vida propia? 
CRM: Mucha satisfacción. Aunque 
por otro lado siento que no me perte
necen del todo. Es algo un poco para
dójico: cuando yo siento que las cosas 
me salieron mejor, es cuando siento 
que no me pertencen. Cuando planeo 
muy bien desde antes qué van a hacer 
y qué van a decir, todo muy preciso, 
siento que obligo a los personajes a ac
tuar, y que están menos logrados los 
diálogos o los relatos. 
Gaceta: Hace un momento dijo que 
no tenía una intención previa con La 
otra cara de la muerte; sin embargo, 
la envió al Premio Nacional de Nove
la. ¿Por qué? 
CRM: Mira, a mí no se me había ocu
rrido mandar la novela a un concurso. 
Y o llevé la novela a la editorial de una 
persona a quien respeto mucho; a este 
señor le gustó bastante la novela, esta
ba muy entusiasmado y me dijo que 
podría ganar un concurso. El me sugi
rió que la enviara. De hecho, antes de 
mandarla al concurso de Querétaro, 
la envíe al certamen de Primera Nove
la "Juan Rulfo" y quedé finalista ese 
mismo año . Entonces, la revisé -me 
quedaba un mes- y la mandé a Que
rétaro. Realmente fue una sorpresa 
muy grande. Una cosa extraña es que 
si uno manda una novela a un concur
so es porque uno tiene esperanzas de 
ganar; entonces ¿cómo es posible que 
me haya extrañado el haber ganado? 
La respuesta es que la mandé por una 
sugerencia no porque se me haya 
ocurrido ganar el premio. 
Gaceta: ¿Tomó mucho café o fumó 
más cuando escribió La otra ciua de la 
muerte? 
CRM: ¡No! Hace tiempo que no fu
mo. Realmente esta novela la escribí 
paralela a un trabajo de física que me 
costó mucho esfuerzo; no sé si eso ha
ya influido. Me estaba costando mu
cho trabajo leer ciertos artículos, acla
rar lo que decía, para aplicarlos al 
otro trabajo; y cuando terminaba esa 
parte escribía un pedazo. Tengo la 
impresión de que la novela la escribí 
en un estado de euforia, producido 
por ciertas partes que iba yo realizan
do de mi trabajo de física. Fue parale
la totalmente. Esto no me ha pasado 
con ninguna otra novela. Café casi no 
tomo, tomo más té mate. . 

(Pasa a la pág. 25) 
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U 
un promedio de seiscientos 
ochenta derechohahientes han si

do atendidosdiaríamente, de febrero a 
octubre dt· t"ite año. por el Departa
mento de Prestaciones, dependiente 
clt> /a Direccion General de Personal 
de esta Casa de Estudios. Entre los 27 
sen icios que otorga esta dependencia, 
de\taean. por su importancia, los de 
gratificacion pór jubilación, por re
nuncia voluntaria, por defunción; 
avuda de guardería particular, obten
ción de lentes, certificación de lentes a 
corto plazo, aparatos ortopédicos, au
diti\·os, sillas de ruedas, credenciales, 
etcetera. 

El licenciado Antonio Ortiz Urbi
na. al frente de la Dirección General 
de Personal, siguiendo los lineamien
tos que ha marcado el rector Oct~vio 
Rivera Serrano de servir cada vez me
jor a los trabajadores administrativos 
y académicos, eliminando al máximo 
la burocratización, ha logrado tiem
pos reducidos en el trámite de las pres
taciones; como son, por ejemplo: el 
pago de guardería particular, que se 
lleva a cabo quincenalmente; tres ho
ras para la certificación de solicitudes 

Conoce tus dependencias 

Departamento de Prestaciones 

de la Dirección General de 

Personal 
de préstamo a corto plazo; constancias 
de servicio en un día; trámites de len
tes y aparatos ortopédicos de un día 
para otro; según se informó a Gaceta 
UNAM. 

desplazamiento hasta las oficinas cen
trales en Ciudad Universitaria. 

En lo que va de este año se ha aten
dido a 2,120 madres con apoyos de 
guardería, que comprenden 2591 ni
ños; 4385 trámites para la obtención 
de lentes, 531 para aparatos ortopédi
cos, 20 para auditivos, y 4 de sillas de 
ruedas; 191 casos de gratificación por 
renuncia voluntaria, 114 por jubila
ciones, y 86 pagos de marcha (falleci
mientos) . 

Otro aspecto que ha destacado la 
administración del . doctor Rivera 
Serrano es la desconcentralización; 
canalizando los trámites a través de 
las diferentes dependencias de la 
UNAM, en sus Unidades Administra
tivas y Secretarías Administrativas, y 
también los Módulos de Desconcen
tración, que consisten en otorgar todo 
tipo de servicios y prestaciones a las 
dependencias del área, evitando el 

e on el propósito de promover las 
actividades biotecnológicas en el 

país, así como fomentar el estableci
miento de relaciones de trabajo entre 
los profesionales de este campo, la So
ciedad Mexicana de Biotecnología y 
Bioingeniería ha organizado, en cola
boración con el Departamento de Bio
tecnología del Instituto de Investiga
ciones Biomédicas, el Primer Congreso 
nacional de biotecnología y bioinge
niería. 

Lo anterior fue señalado por el doc
tor Sergio Sánchez Esquive!, miembro 

En lo que se refiere a trámites por 
jubilación, estos comprenden tres as
pectos: por tener más de 15 años de 
servicio, por 30, o por vejez, con más 

del citado instituto universitario y or
ganizador de ese evento, quien agre
gó: "La realización de este congreso 
cobra especial significado en el marco 
de los problemas socioeconómicos que 
afronta el país, pues represent!). una 
oportunidad para establecer un foro 
de discusión y análisis de los aspectos 
biotecnológicos, los cuales pueden 
conducir a la generación de estrate
gias que estimulen o refuercen la par
ticipación organizada de los profe
sionales de estas áreas en la búsqueda 
de soluciones para la problemática na
cional". 

de 55 años; en todos los casos, cotizan
do al ISSSTE, basta con la baja de la 
dependencia respectiva, el último ta
lón de cheque y llenar una solicitud, 
para recibir su gratificación tres sema
nas después. Para los casos de renun
cia voluntaria se requiere tener más de 
cinco ai'los de antigüedad reconocida 
por la UNAM para el personal admi
nistrativo y tres para el académico, 
llenar la forma única de baja, y últi 
mo talón de cheque, para cobrar tres 
semanas después. 

Para facilitar el pago de marcha o 
defunción, se requiere la forma única 
de baja por defunción expedida en la 
dependencia respectiva a los deudos, 
copia del Acta de defunción, último 
talón de cheque y la designación de 
beneficiarios certificada por la Direc
ción General de Personal. 

El trámite de pensión por viudez se 
otorga en los casos que el trabajador 
hubiese tenido más de 15 años de ser
vicio, cotizando al ISSSTE, y solicitar 
la hoja de servicio correspondiente al 
Departamento de Prestaciones, para 
ser tramitado el caso inmediatamente 
en las oficinas del ISSSTE. 8 

Asimismo, la realización de este 
evento en el seno de la Universidad 
Nacional Autónoma de México repre
senta un reconocimiento, por parte de 
la Sociedad Mexicana de Biotecnolo
gía y Bioingeniería hacia esta Casa de 
Estudios, que ha dado un gran im
pulso, de acuerdo a los requerimientos 
del país, a la formación de recursos 
humanos de elevado nivel académico, 
y en particular un gran apoyo a los 
programas 'de posgrado en el área de 
la biotecnología. 

Primer Congreso nacional de 

y bioingeniería 

biotecnología 

El doctor Sergio Sánchez señaló 
también que la dirección del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas organi
zó y respaldó, en 1973, a un grupo de 
jóvenes científicos interesados en lle
var a cabo actividades de investiga
ción y desarrollo en el campo de la 
biotecnología, acción que condujo, 
poco tiempo después, a la creación del 
Departamento de Biotecnología. 
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Tal gestión ha generado, a través de 
los años siguientes, múltiples proyec
tos investigativos, añadió~ como pue
de ser constatado por la abundante 
producción científica y tecnológica, 
así como por el apoyo brindado por 
dicho departamento a la industria na
cional. 

Más adelante informó el entrevista
do que la formación de recursos hu
manos en el seno de dicho departa
mento ha resultado factor fundamen
tal en las actividades del Centro de In
vestigación sobre Ingeniería Genética 
y Biotecnología y del Centro de Inves
tigaciones Científicas de Yucatán, las 
que refuerzan el desarrollo de esas dis
ciplinas en el interior de la República. 

Finalmente, el doctor Sánchez Es
quive! destacó la relevante iniciativa 
del personal académico del Departa
mento de Biotecnología para el es
tablecimiento de la Sociedad Mexica
na de Blotecnología y Bioingeniería, 
lo cual permitió contar con un órgano 
de representación de los profesionales 
y e~tudiantes interesados en el desa
rrollo de esas disciplinas en México. 8 
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Planificación: posibilidad de 
sonar 

Entrevista al profesor Thomas A. Reiner, docente del Departa
mento de Ciencias Regionales de la Universidad de Pennsylvania, 
quien expuso el tema Planificación urbana: aspectos técnicos y 
políticos, durante el Curso-Seminario "Crecimiento urbano y siste
mas de ciudades en México", realizado en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura. 

Gaceta: ¿Por qué es necesario pla
nificar? 

Doctor Reiner: Desde mi punto de 
vista, existen tres razones para que se 
desarrolle la planificación: la primera 
es que en todo mercado (y no necesa
riamente uno que teóricamente sea 
perfecto, sino un mercado como el 
que existe en este país o en el mío; que 
tienen ciertas imperfecciones), hay 
productos a los que nosotros llama
mos de externalidades, que tienen im
pacto no sólo en el posible consumi
dor, sino en el total de la población; 
ya que por ejemplo, si se tiene una 
fábrica de pegamento, la cual despide 
un olor fuerte que se extiende dentro 
de un kilómetro a la redonda, la gen
te que vive dentro de este perímetro es 
afectada. Por esto es necesario tener 
un control del lugar en que se instalan 
centros fabriles. La segunda razón es 
la función de la planificación en cuan
to a proveer información; y ésta no só
lo de lo actual, sino también del fu
turo. En este sentido, es obvio que no 
puede un solo individuo contar con 
dicha información, el sistema de pla
nificación asegura la capacidad de ob
tener la información necesaria para el 
futuro. 

En este mismo punto existen tam
bién productos que ningún mercado 
va a proveer, como son los llamados 
bienes públicos, que consideramos 
que la sociedad debe tener, pero que 
no existe ningún establecimiento o en
tidad que los provea; un ejemplo de 
este tipo de productos es la vacuna: en 
muchos países no hay un mercado de
finido, pero se trata de un servicio que 
beneficia a todos los individuos que 
son inmunizados con esas vacunas. O 
la provisión de carreteras, aeropuertos 
etcétera. no existe en sentido estricto 
un mercado de este tipo, es decir, hay 

Gaceta UNAM 1 15 diciembre de 1983 

cosas en el mercado que son reempla
zados o forman parte de un mercado, 
y que no tienen un público estableci
do. 

La última razón es la necesidad de 
que la población tenga un poco de 
sueños, de pensar cómo pueden ser las 
cosas y proponer alternativas; esto 
puede ser en un nivel •específico como 
sería la construcción de una carretera; 
o en algo global, donde se incluye la 
relación existente entre sistema de 
transporte, educación, salud, produc
ción de una estructura de vivienda, et
cétera. Este juego cuasi-utópieo, pero 
importante para el individuo, es par
te, también , de la justificación de la 
planeación. 

Gaceta: ¿En dónde se aplica la pla
nificación? 

Doctor Rciner: Yo diría que en to
dos los aspectos de la vida se planifica; 
el empresario más conservador tiene 
que ver con la planificación, ya que 
cuando prepara sus compras con ante
rioridad está planificando. Una orga
nización como es un centro de bienes
tar o una iglesia, hace un plan de 
cuáles son los clientes de su actividad, 
para saber cómo hacer llegar a este 
público los servicios que ofrece. La ac
tividad fiscal de un gobierno tiene 
que ver con la planificación misma; 
es, de hecho, planificación. 

Aunque hay distintas limitaciones, 
me parece que una disciplina que 
tiene mucho que aprender de los pla
nificadores, es la economía, y las de
más disciplinas o ciencias sociales. La 
antropología, por ejemplo, debe pla
nificar con el fin de tener un sentido 
de cómo la gente va a responder a la 
provisión de servicios. La sociología, 
por su parte, ha de planificar para 
identificar conjuntos de gente a 
quienes puede ser dirigido un produc
to determinado o una actividad espe
cífica. Pero también, cuando yo hablé 
de la función utópica de los planifica~ 
dores, lo hice pensando en la capaci
dad de integrar varios aspectos de la 
vida moderna, sin pensar que esto es 
exclusivo de las disciplinas sociales, ya 
que supongo que dentro de la planifi
cación hay campo para el humanista, 
para la gente que tiene que ver con la 
cultura y la integración social; así co
mo con la tecnología, la química, la 
ingeniería, en fin, todas las ciencias 
exactas. 

Gaceta: ¿De qué manera influyen 
en la toma de decisiones técnicas ·las 
cuestiones políticas? 

Doctor Reiner: La influencia de las 
cuestiones políticas es decisiva; cada 
día, cada hora , hay influencia en to
das las tomas de de~isiones técnicas de 
la planificación. 

Si consideramos que ,en sentido es
tricto, la economía tiene que ver con 
la disposición de recursos en escasez a 
fines determinados, y dado que toda 
sociedad confronta escasez profunda 
tanto en recursos económicos, como 
en capacidad administrativa y mano 
de obra, etcétera, comprenderemos el 
por qué de que la economía, los con
c~tos de ésta y la realidad económica 
determinan a qué campo se destinan 
los recursos; esto es, a cuál de los 
problemas a resolver es al que se des
tina primero la parte del producto na
cional que se tiene; por ejemplo, cons
trucción o inversión y todo esto da for
ma y límites a las preguntas que los 
planificadores buscan resolver. 

Gaceta: ¿Podría decirse que los 
problemas que algunas ciudades pre
sentan, como consecuencia de la so
bre población, son resultado de una 
mala planificación o una falta de pla
nificación? 

Doctor Reiner: Aún con los mejores 
planificadores, con la mejor buena vo
luntad, que muchas veces no existe, o 
con el conocimiento de la técnica 
correcta, puede suceder que no se dis
ponga de recursos para hacer todo lo 
que es necesario para la solución de 
problemas específicos. En inglés se di
ce que, en sentido estricto, la planifi
cación no es la ciencia, sino el arte de 
escoger cruelmente, ya que aunque se 
planifique correctamente, siempre 
existirán grupos que no son satisfechos 
en sus necesidades. Parte del proble
ma es poder identificar la consecuen
cia de establecer. prioridades. De ma
nera inteligente, sin embargo, es po
sible proveer asistencia a la vida cul
tural sin descuidar la salud, por 
ejemplo; es necesario, al planificar, 
establecer una balanza. 

Posiblemente en las ciudades en las 
que los problemas son consecuencia de 
una sobrepoblación, las necesidades 
de planificación son más intensas y , 
por lo tanto, es necesario que ésta se 
haga más consciente, que su realiza
ción sea de manera correcta. 

Gaceta: ¿Cuáles son los métodos o 
técnicas más convenientes para la eva
luación de los resultados de la planea
ción? 

Doctor Reiner: A grandes rasgos, 
todas las técnicas de una u otra mane
ra hacen una comparación de los cos
tos o recursos destinados a un proble
ma, con relación a los resultados obte
nidos -tanto en términos económicos 
como de comodidad-. Es importante 
también, sin embargo, establecer que 
la evaluación contenga criterios basa
dos en la distribución de los efectos en 
todas las capas o grupos sociales, en 
los niveles económicos, sociales, etcé
tera. 

Creo que la evaluación y la planifi
cación son dos cosas íntimamente liga
das; tienen que ver con criterios múl
tiples, ya que la misma vida cotidiana 
es múltiple; esto es, no sólo tiene que 
ver con lo económico, sino con la sa
lud, la educación etcétera. 

Gaceta: ¿Qué es )o-que la planifica
ción debe de contener? 

Doctor Reincr: Creo que la planifi
cación debe tener muy en cuenta su 
necesidad de ser humana, que es como 
un puente entre lo puramente econó
mico, político y práctico con lo huma
no. • 
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Artes plásticas 

H asta diciembre permanece 
abierta la exposición ··Formas 

cerámicas... instalada en Radio 
Ul\'AM. 'Participan en ella cinco alfa
rerm modernos que se han tomado la 
molestia de modelar figuras, que aun
que diversas .. ~í reúnen un carácter de 
familia. Ellos son: 

Carmen Carrasco presenta varias 
series dC' trabajos, una de ellas "Evolu
cíón cósmica", está constituida por 
una hilera de tiestos esféricos, huevos 
cuyos polluelos han volado perforan
do espectacularmente el cascarón casi 
plástico y después solidificado, 
vilrcado en su interior. Esas bocas 
vacías, con sus labios petados, un tanto 
deshechos, proclaman su hueco, casi 
solícitas en compartir de nuevo su in
timidad. En el "éxtasis cósmico", las 
piezas son mucho más similares a las 
flores, con sus pétalos hacia lo alto, 
rPclamando una penetración a su inte
rior vitrcado como caracol marino. 

Otras figuras se alargan hasta figu
rar faldas rígidas, también abiertos 
sus bocas pétalos hacia la luz. La ins
cripción, a la letra, dice "Superación 
cósmica". 

Andrzej Wlodarczyk forma sus pie
zas desde puntos de vista mucho más 
figurativos. Aprovecha la textura de 
la fabricación de la cerámica y deja al 
descubierto los rollos de material que 
ha ido encimando para formar una 
cabeza terminada en negro, una nariz 
diminuta formada con una pisca de 
arcilla, y sus dos ojos huecos, simples, 
hechos con un dedo. Tiene la tapa de 
los sesos volada, su carácter hueco es 
evidente. Hace un mutis krisorio, a 
pesar de ello una serpiente, o casi, 
sobresale sobre los sesos. 

A la figura humana la estiliza en sus 
rasgos más fuertes, la caída de la fal
da, el abdomen, las piernas espigadas 
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Formas cerámicas 

de hombre, u objetos orgánicos como 
plantas marinas. 

Inés Aragón presenta figuras de su
perficies casi lisas que a veces recuer
dan el pulido de las rocas que están 
junto al mar. Las anima con suaves 
curvas, que de pronto se levantan en 
un promontorio cabeza, o cinturas de 
mujeres como tocones en un bosque 
encantado por medio del trabajo. Mo
delar y moldear, tan pacientes e impe
tuosos como el mar. 

Alberto González Pozo enfila mar 
adentro. Recorre los litorales y se aleja 
hacia el n.egro mar, del cual regresa 
con una esculturilla de una mujer de 
voluminoso vientre, tiene una cresta 
en la cabeza y brazos como ganglios o 
ramas que le rascan concienzudamen
te las caderas. Príamo como mástil 
trunco de negra nave, con un collar de 
dientes de tiburón enmarcando una 
carcajada. Paris aparece alargado co
mo un cono, de la cintura se desfajan 
olanes puntiagudos, su cabeza achata
da parece sonreír. Elena, junto a él, 
exhibe sus formas más redondeadas, 
como esas figurillas de la terracota 
más antígua, representaciones de la 
fertilidad. Sólo que Elena trae una 
fald~, también de tablones aguzados. 
En la masa superior, una irregulari
dad simula una mano, acaso se arre
gla el cabello. Junto a ella está una pe
queña "Página numérica" donde se 
acomodan dos o tres lozas, y huequi
tos donde se amontonan bolitas de ar
cilla, círculos como platitos y cilindros 
como elotes, como una tumba recién 
descubierta, junto a esas casi plantas 
del fondo del mar, de esos casi cactus, 
erizados de espinas. 

Allá está Menelao, como un hombre 
enterrado en la playa de la cintura 
abajo, de sus heridas brotan nuevas 
yemitas o lágrimas del más puro in
cienso. 

Para terminar están los trabajos de 
Renato González quien propone for
mas mucho más barrocas, destruye la 
rigidez atávica de sus personajes y les 
administra una buena dosis de·espiri
tuosidad, las figu,ras aparecen redon
das, como amontonamientos de !aLas 
de roca en proceso de erosión. Parecen 
reír, y de su redondez se desprende su 
bienaventuranza, se abrazan con sus 
brazos como mangueras que los inter
comunican. No aparece una figura so
la, todos van en grupo, hermanados 
por sus singularidades físicas, una tri
bu de humanoicles que avanzan, en 
tribu, tal vez a la conquista de la sala, 
de las otras esculturas que los acompa
ñan. • 
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La enseñanza de 

la física en el 

siglo xlx 

D urante el siglo XIX la eseñanza 
de la física en México estuvo liga

da al desarrollo de métodos y técnicas 
para la explotación de la minería. 
Tanto liberales como conservadores le 
asignaron especial importancia dentro 
de la lucha que libraban entre sí por 
implantar el proyecto de desarrollo 
que deseaban para el país, afirmó el 
maestro José Ruiz de Esparza, miem
bro del Instituto de Investigaciones 
Históricas. 

Como parte del Simposio sobre his
toria de la física en México, efectuado 
los días 1 y 2 de los corrientes en el Ins
tituto de Física, el investigador qictó 
la conferencia La enseñanza de la fí
sica en el siglo XIX. 

cosmografía, metereología, óptica y 
acústica, principalmente, entre las 
que destacaron el Colegio Militar, la 
Escuela de Agricultura y la de Artes y 
Oficios. 

Fueron estas escuelas las que 
contribuyeron a que la física se consi
derara materia indispensable para la 
formación de los estudiantes de la épo
ca; por consiguiente, fueron puestas 
en práctica las medidas necesarias pa
ra su introducción desde los niveles 
más bajos de educación. Era cataloga
da como una parte del conocimiento 
científico que confería a sus estudiosos 
cierta superioridad intelectual, con
cluyó el ponente. • 

Al respecto recordó que las institu
ciones educativas de corte liberal pug
narQn por una enseñanza de la física 
al margen de las corrientes escolásti
cas. Dos ejemplos de esas instituciones 
fueron las escuelas de Minería y de . 
Medicina. 

La primera de ellas tenía como fun
ción principal la de organizar la 
explotación de minerales, para lo cual 
impartía cursos sobre mecánica de los 
sólidos, hidrometi'ía e hidrodinámica, 
entre otros. 

Utilización de la técnica PIXE por el 

Instituto de Física 

Para este fin contaba con un acervo 
bibliográfico de aproximadamente 
dos mil títulos diferentes, correspon
diendo el diez por ciento de ellos al 
campo de la física. 

Con base en lo anterior, los libera
les concebían el desarrollo de la física 
dentro de un proyecto que tomara en 
cuenta la necesidad del país de parti
cipar, a nivel internacional, con una 
especialización de tareas y el aporte 
de materias primas cuya venta pro
porcionaría ingresos para la adquisi
ción de instrumental diverso. 

Los conservadores planteaban por 
su parte un desarrollo de la industria 
minera y textil a nivel interno, pero 
dando prioridad a la primera. 

Precisó que las condiciones sociales 
y políticas del país, caracterizadas en
tonces por una gran inestabilidad, fa
vorecieron posteriormente la inver
sión extranjera, especialmente de los 
ingleses, cuyos adelantos en las técni
cas para la explotación de minerales 
permitieron trabajar muchas minas 
c¡ue habían sido abandonadas por los 
mexicanos, debido al desgaste produ
cido por la lucha entre liberales·y con
servadores. De ahí que muchos mine
ros del país, al verse desplazados, se 
opusieran a las técnicas de explotación 
de minerales llegadas del exterior. 

En otro orden, el maestro Ruiz 
apuntó que durante el siglo XIX los 
gobiernos en turno siempre con
templaron la emeñanza de la física co
mo una de las más importantes tareas 
de instrucción pública. Así en la épo~:a 
porfirista surgieron varias institu
ciones que dictaban cmsos de física, 
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Maestra Alejandra ]aidar. 

L a técnica PIXE (Protón Inducido 
por Emisión de Rayos X) consti

tuye una herramienta de alto valor en 
las investigaciones que actualmente 
realiza el Instituto de Física de la 
UNAM en materia de metales conta
minantes. 

La maestra Alejandra J aidar, inves
tigadora del Departamento de Coli
siones del mismo instituto, expresó lo 
anterior durante la conferencia Bús
queda de metales contaminantes, que 
se llevó a cabo el pasado 8 de no
viembre, en el auditorio del Centro de 
EnsPñanza de Lenguas Extranjeras. 

Recordó que el empleo de esta téc
nica ele investigación es relativamente 
reciente en México, en comparación 
con otros países. 

En un principio, el físico Carlos 
Graef Fernández y el matemático Al
berto Barajas, destacados doctores 
universitarios, advirtieron la impor
tancia que tenía para .México contar 
con un acelerador de partículas, con 
el cual se pudo desarrollar la física 
nuclear experimental en el país. 

A\i sobre esta base tecnológica, pu
do emplearse posteriormente la técni
ca PIXE, orientada principalmente a 

la búsqueda de metales contaminan
tes. 

Al respecto informó que el acelera
dor de partículas es un aparato cuyo 
mecanismo funciona de manera simi
lar a una pistola, es decir, permite dis
parar o bombardear con ráfagas de 
partículas atómicas el núcleo de algu
nas sustancias químicas (por ejemplo, 
metales) con el fin de ~tudiarlas. En 
sentido figurado, explicó que el haz de 
partículas disparadas atraviesa las ór
bitas de los electrones que giran alre
dedor del núcleo de determinado ele
mento o sustancia en estudio, permi
tiendo conocer el comportamiento de 
ésta. 

La energía que tiene ese haz de 
partículas debe ser suficiente. para 
vencer la barrera interpuesta por la 
nube de electrones y llegar al núCleo y 
romperlo (reacción atómica) con lo 
cual se genera un conjunto de fotones 
(partículas luminosas) que son regis
tradas a su vez por un espectrógrafo 
para ser analizadas. 

Apoyado en esta infraestructura, el 
Instituto de Física realiza actualmente 
diversos trabajos de investigación en 
los que se aplica la técnica PIXE, co
mo una contribución más al desarrollo 
de la física nuclear experimental en el 
país. 

La maestra J aidar agregó que esta 
técnica tiene una utilidad de amplia.-; 
perspectivas en la investigación; por 
ejemplo, permitedetectar la prese 1a 
de metales contaminantes en la " _t -
gre, en alimentos (leche. jugos), Pn el 
aire y tierras de cultivo, entre otros 
elementos. a 
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El laboratorio de acústica del Centro de Instrumentos, 
aborda problemas de la salud y de la enseñanza 

E 1 laboratorio de acústica del 
Centro de Instrumentos de la 

UNAJ\f actualmente realiza trabajos 
de im·estigación orientados a la crea
ción de una infraestructura que, a fu
turo, le permita abordar y resolver al
gunos de los diversos problemas_ rela
cionados con la salud y la ensenanza 
en el país. 

Así lo señaló el ingeniero Andrés Pé
rez Matzumoto, investigador del Cen
tro al hacer una demostración expli
cativa del equipo que actualmente po
see dicho laboratorio. 

' 

publicación en una revista interna
cional. 

Asimismo se están haciendo traba
jos de investigación sobre instrumen
tos musicales (guitarras) a efecto de 
determinar la relación que tienen los 
parámetros subjetivos con ·las medi
ciones físicas. 

El ingeniero Matzumoto agregó que 
el laboratorio de acústica también tra
baja en un proyecto conjunto con el 
Instituto de Física sobre flautas dul
ces, el cual se desarrollará en forma 
rápida con ayuda del analizador. 

Al recordar que ésta es un área de 
investigación poco desarrollada en 
México, apuntó que es necesario, por 
lo tanto, desarrollarla para resolver 
problemas tales como el ruido urbano 
o la evaluación de sistemas acústicos 
en áreas de inteligibilidad (idiomas). 

Aunque su· creación es reciente 
(cuenta aproximadamente tres años) 
el laboratorio de acústica del CI tiene 
ya un analizador FFT (B&K-2033) y 
con una microcomputadora (HP-85) 
que, aunados a la eve~tual adquisi
ción de otros equipos, le permitirán 
cumplir con los objetivos propuestos. 

El laboratorio de acústica del Centro de Instrumentos de la UNAM. 

En este sentido precisó que, una vez 
obtenidas las características físicas, se 
podría iniciar el diseño de nuevos ins
trumentos musicales, o bien hacer mo
dificaciones a los ya existentes a fin de 
mejorar su calidad e incluso fabri
carlos en serie. Esto representaría una 
ventaja en el caso de instrumentos de 
precio elevado como los violines, que 
podrían tornarse más accesibles. 

El analizador cuenta con dos entra
das: una para señales de. amplio volta
je y otra para micrófono, lo cual da 
mucha versatilidad para trabajar so
bre señales acústicas y vibraciones. 

En cuanto a las características pAra 
el análisis, tiene una banda de base 
que puede trabajar desde 0-10 Hertz 
hasta 20 KHz, limitado sólo en el ran
go de audio; y de mil 24 muestras·que 
registra, genera 460 líneas de fre(!uen
cia. 

Asimiso, posee alta resolución (zo
om) con la que procesa 10 K de memo
ria, la cual puede almacenar un es
pectro tomado de la pantalla. El al-

Iniciación de cursos en la 
División de Universidad Abierta 

de la Facultad de Derecho 
A la Universidad le interesa in

tegrar una cultura, dar una capa
citación técnica y fomentar valores de 
alta calidad ética, a fin de que sus 
egresados lleguen a ser factores de 
cambio en beneficio de la sociedad, 
afirmó la licenciada Sara Bialostosky 
de Chazán, jefa de la División de Uni
versidad Abierta de la Facultad de 
Derecho, durante la iniciación de las 
sesiones sabatinas de dicha División. 

La licenciada Bialostosky destacó el 
hecho de que, por primera vez desde 
su origen, la DUAFD cuenta con los 39 
materiales académicos de apoyo do
cente al inicio de las clases; asimismo, 
es la primera ocasión en que se impar
ten conjuntamente cursos propedéuti
cos sobre Técnicas de Estudio e Inves
tigación Documental " Taller de Re
dacción y Elaboración de Tesis. 

Puede afirmarse que la DUAFD 
cumple de esta manera con los própo
sitos para los que fue creada y satisfa
ce las aspiraciones académicas de sus 
alumnos, quienes cuentan con los ser
vicios de biblioteca (la cual permane
ce abierta los días sábado) y de semi
narios especializados, aseveró la licen
ciada Bialostosky. 

A su vez, el profesor Raciel Garrido 
Maldonado, coordinador administra
tivode la DUAFD indicó que la meto
dología de la División permite liber
tad con respecto a la asistencia a las 
aulas, pero reclama voluntad firme, 
optimización del tiempo libre y tena
cidad en el tra~ajo autodidáctico. 

Luego advirtió que en las activida
des sabatinas se lleva a cabo el enlace 
entre la DUAFD y el alumno del siste
ma abierto; allí, dijo, el profesor ase-
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sor y los alumnos revisan lo estudiado 
en forma individual, concretan, sinte
tizan, resumen y analizan. De esta 
manera socializan el aprendizaje, de
baten puntos de vista, enriquecen la 
información, ahondan en ella, trans
fieren conocimientos a situaciones 
reales, resuelven problemas, van ca
formando su criterio jurídico, desa
rrollan habilidades y destrezas propias 
de la ciencia jurídica y preparan· ins
trumentos y documentos legales. 

Por su parte, alumnos de la DUAFD 
expresaron su satisfacción por iniciar 
las clases y encontrar el material de 
apoyo disponible. Estudiar bajo este 
sistema, apuntaron algunos de ellos, 
requiere decisión, responsabilidad, 
entusiasmo y entrega, pues sólo de es
ta manera se obtienen resultados posi
tivos. • 

macenamiento de señales es manual o 
automático, lo que permite hacer aná
lisis espectral-temporal. 

Con base en esta infraestructura, 
los M en C Ricardo Ruiz Boullessa y 
Jesús Pérez Ruiz, investigadores del 
laboratorio de acúsfica, realizaron re
cientemente un trabajo sobre Espec
tro de larga duración del idioma espa
ñol, mismo que fue aceptado para su 

Seminario 

En cuanto a la evaluación de siste
mas acústicos, el laboratorio se ocupa 
actualmente en el desarrollo de méto
dos para la medición de caracte
rísticas de altavoces y para la normali
zación de mediciones de caracte
rísticas en sistemas amplificadores de 
audio, lo cual brinda amplias perspec
tivas 'para el avance de la investiga
ción en este campo, concluyó. • 

Taller Metodológico sobre Creatividad 

Objetivos 

Sistematizar la forma de encarar los problemas. 
Concientizar a la persona de la manera en que ocurre su propio pro
ceso creativo y la importancia que tiene en la obtención de solu
ciones alternativas. 
Estudiar casos e~pecíficos y en su caso desarrollar las soluciones al
ternativas hasta la obtención de resultados. · 

Temario: 

i armable 

armable 
r 

Conceptos previos. 

r 

Sistema perceptivo. _ 
Formación de hipótesis. 
Prueba de hipótesis. 
Comunicación de resultados. 
Estudio de casos propuestos por el Grupo. 
Metodología: 
El curso consta de dos etapas, la primera de exposición y la segunda de 
un taller metodológico. 
Fecha de inicio: 
18 de enero de 1984, 18 sesiones, los miércoles de 19:30 a 22:00 h. 
lugar: 
Salón de Seminarios, Edificio D, Facultad de Química, Circuito de los Ins
titutos, Ciudad Universitaria. 
Cupo limitado. Inscripción: $1,250.00 
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Con testimonios directos, la "historia oral" revitaliza y 
enriquece a la historia tradicional 

L a historia oficial se ha con
centrado a ensalzar a los héroes y 

ha descuidado la verdadera esencia de 
los distintos procesos políticos, soc iales 
,. económicos por los que ha atravesa
clo d país y que han dado lugar a la si
tuación que actualmente se 'ive. 

La maestra Ximena Scpúlveda 
Otaíza, del Departamento de Estu
dios Contemporáneos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
afirmó lo anterior al dictar la confe
rencia: Historia oral: fuente para el 
estudio de la Revolución Mexicana, 
evento que forma parle del programa 
Grandes Ideas de la Dirección Gene
ral de Extensión Académica. 

Explicó que la historia, más que fo
mentar el culto a los héroes, debe res
catar la autenticidad de los hechos y 
propiciar la toma de conciencia del in
dividuo; lamentablemente, dijo, el 
Estado la ha utilizado corno un instru
mento más para ejercer el control so
bre las masas. 

No se trata, aseguró la especialista, 
de ir contra la historia tradicional o 
tratar de destruirla por medio de la 
historia oral; por el contrario, con ésta 
es posible enriquecer los aconteci
mientos del pasado para, de esta ma
nera, entender la situación actual y 
crear bases sólidas para el desarrollo 
futuro. 

La historia oral nace de una con
ceptualización metodológica y siste
mática dentro de la investigación so
cial y manifiesta una 'preocupación in
nata por el hombre y su comporta
miento. Es preciso aclarar que ésta no 
sustituye a otras fuentes, pues su cam
po se delimita a la investigación viva a 
través de entrevistas con personas que 
vivieron en carne propia determina
das situaciones. 

A la historia oral le interesa la infor
mación de primera mano, ajena a la 
influencia del Estado y de historiado
res que se limitan a manejar la histo
ria oficial sin preocuparse por profun
dizar en los hechos relevantes de una 
época , aseveró la maestra Ximena Se
púlveda . 

Advirtió que el Estado ha impuesto 
determinadas normas sobre el modo 
en que debe ser enseñada la historia; 
por este motivo se ha mantenido un 
tanto rezagada esta disciplina; ahora, 
con la historia oral, es posible conocer 
la situación histórica de los oprimidos, 
y superar los esquemas abstractos, de
claró la expositora. 

Luego indicó que la historia oral es 
la propia tradición oral que se hereda 
de generación en generación y juega 
un papel determinante en la memoria 
colectiva. Asimismo, la historia oral 
,·a lora los hechos presentes y pasados y 
los interpreta: en ella, el historiador 
forma parte del proceso que investiga. 
Además concientiza al individuo, 
pues al cubrir lagunas iglluraclas por 
la historia tradicional, permite que el 
hombre escriba su propia historia, 
abarcando todos los aspectos de la vi
da cotidiana de las mayorías. 

Por otra parte, la especialista señaló 
que con la historia oral se pretende de 
alguna manera humanizar a la tradi
cional, acercando al hombre que hace 
la historia al que analiza ese proceso. 
En este campo, el historiador no se 
concreta a ser únicamente archivista, 
pues el material que obtenga (a través 
ele entredstas vivas) deberá realizar 
un análisis profundo y objeti,·o de los 
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acontecimientos, apegado siemp re a 
las cl<'claraciones del entrevistado. 

Luego de destacar los problemas 
que enfrenta la aplicación de la histo
ria oral y la manera como el histo
riador debe llevar a cabo ~us entre\ is
tas, la maestra Sepulveda afirmó que 
también existe una historia oral elitis
ta, y prueba de ello es la que se da en 
Estados Unidos, misma que se concre
ta únicamente a observar los hechos 
más significativos de las personalida
des más sobresalientes. 

Por el contrario, prosiguió, en 
Inglaterra nace como una . preocupa
ción por la búsqueda y por el rescate 
que permitirá revolucionar a la histo
ria tradicional. En México, surge sin 
un marco teórico en 1970, cuando el 
Departamento de Estudios Contem
poráneos del INAH comienza a impul
sarla. 

Hubo críticas de los historiadores 
tradicionalistas que veían a la historia 
oral como una amenaza; sin embargo, 
con el tiempo se han dado cuenta de 
que ésta es un apoyo más para la tra
dicional. Así surgió el proyecto de la 
Historia de la Revolución Mexicana , 
en el cual se abordó el fenómeno del 
villismo, poco estudiado anteriormen
te. 

Al respecto opinó que hasta hace 
poco tiempo la figura de Villa se rela
cionó siempre con el vandalismo y po-

MMstras Susana Montaño, Ximena Sepúlveda y Roberto Cabral. 

cose había analizado de su labor 'mili
tar o guerrillera. A través de la inves
tigación, dijo, se rescató ese aspecto y 
se conocieron las situaciones que pre
valecían en sus campañas. 

Actualmente, especificó la maestra 
Sepúlveda, se trabaja en un proyecto 
sobre los refugiados españoles; de esta 
manera el INAH ofrece su apoyo a los 
trabajos que sobre historia oral se 
quieran desarrollar, pues existe el in-

terés de orientar a quienes deseen rea
lizar una invest igación o trabajo de t::!
sis dentro de esta disciplina. 

Al concluir señaló: "La historia oral 
es fuente auxiliar de la investigación; 
es un rescate de testimonios que per
miten una relación directa entre la 
historia y el historiador, de modo tal 
que la historia parece ser la entrevista-
d 

, 
a . 

• 

La geofísica llega a los niños 

Grupo de niños con el investigador Dar;id Terrell. 

E 1 investigador universitario pre
ocupado por los problemas na

cionales no sólo debe abocarse a su ta
rea diaria de producir conocimiento, 
sino también debe interesarse por di
fundirlo y legarlo a las generaciones 
futuras, para suscitar su interés sobre 
las diversas disciplinas del conoci
miento científico universal. 

Declaró lo anterior el investigador 
David Terrell, del Instituto de Geofí
sica, después de ofrecer una charla y 
demostración sobre el surgimiento de 
los volcanes y el papel de éstos en el 
ecosistema a un grupo de alumnos de 
preprimaria del Centro Educativo de 
Desarrollo Integral (CEDI). 

México es un país joven y subde
sarrollado, y por ello es primordial,di
jo, .crear la inquietud entre los pe
queños por el estudio interdisciplina
rio de los fenómenos naturales v so
ciales, ya que ellos en los próximos 40 
o 50 años estarán gobernando a la na
ción. 

Es necesario , continuó, superar el 
conocimien-to común para convertirlo 
en algo más científico, de esta manera~ 
se trasciende el inmediatismo y se con
forma una visión de largo plazo. Este 
último aspecto es importante, porque 
en muchos casos hay demasiada pre
ocupación por vivir el presente y se 
descuida el futuro. 

Los niños , por otra parte, explicó el 
investigador del Instituto de Geofísi
ca, tienen un espíritu limpio e inquie~ 
to por conocer lo que les rodea, de ah1 
que trabajar con ellos no es perder el 
tiempo y sí sembrar para dentro de 
unos cuantos años. • 
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L a Compaiiía de Danza Folclórica 
de la UNAM es el resultado del 

fuerte impulso que la danza estudian
til ha cobrado en los últimos años, y 
asume la responsabilidad de ser tlll 

grupo representativo de esta Casa de 
Estudios. afirmó la maestra Colombia 
Moya. jefa del Departamento de Dan
za de la Dirección General de Difu
sión Cultural. en O("asión de la 
inauguración dr la 1 a Temporada de 
dicha compaii{a en la Sala AJiguel Co
varrubias. 

Al r(!ferirse al origen de la 
Compaiiía. la maestra Colombia Mo
ya, creadora de la misma. indicó que 
a principios de est(! mio y a petición de 
las autoridades tmir.:crsitarias, se COII

vocó a la collllmidad estudiantil para 
formar un nueco grupo de danza fol
clórica mexicana. con la titularidad 
de la Institución. 

Posteriormente. la Compalii'a de 
Danza Folclórica de la UNAAJ se pre
sentó pór primera ve::: en el mes de 
agosto durante el Festiwl de Cultura 
Popular, con gran éxito. 

El grupo, continuó, está compuesto 
por estudiantes universitarios, maes
tros y coreógrafos residentes; además 

Folclórica de 

inició su P 

cuenta con la colaboración de core
ógrafos de las universidades de Ve
racruz. Chihuahua y Colima, cuyos 
maestros, Miguel Vélez Arceo, Anto
nio Rubio y Rafael Zamarripa, res
pectiwmente. intervinieron en el 
programa con que la Compañía abrió 
su primera temporada. 

La maestra Colombia Moya afirmó 
que la Compañía de Danza Folclórica 
de la UNAM responde a la necesidad 
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-ía de Danza 

de la UNAM 

Primera 

de la Institución de poseer un grupo 
representativo de danza mexicana al 
más alto nivel; luego dijo que la 
estructuración de un sistema escalona
do y constante de intercambio, análi
sis e i111;estigacíón de las danzas y cos
tumbres nacionales, permiten al estu
diante uniüersitario y al pttblico en 
general tener una visión más clara y 
precisa de la que implica el arte dan
cístico dentro de la cultura popular. 
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Asimismo, el contacto con infor
mantes y universidades de la provin
cia mexicana, a través de los talleres 
de danza de la UNAM. los festivales y 
encuentros nacionales de maestros y 
coreógrafos de danza folclórica mexi
cana y las temporadas de danza estu
diantil universitaria. plantean la posi
bilidad de un reencuentro verdadero 
entre nuestras más profundas tradi
ciones y la jucentrul estudiosa, además 
de experimentar la riüencia intradu
cible de la danza. subrayó la maestra 
Colombia Moya. 

El trabajo realizado por la Compa
í'da podra ser ecalrwdo durante su pri
mera temporada y responde al com
promiso cont rar'do con la Universi
dad, puntualizó. 

El programa, en el que destacó el 
estreno de El Seiior de Chalma. con 
coreografía de Colombia Moya, estu
vo integrado por/os cuadros: Ceremo
nia tarahumara y Los dorado.s del .\'or
le, con coreograjr'a de Antonio Rubio; 
.\'avidad en Sotm·ento, con coreografía 
de Miguel \ 'r:'lez Arcea; Chiapas. con 
coreograjia de la maestra Moya, y ja
lisco baila a\'Í, con coreografía de Raja
el Zamarripa . • 
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información Deportiva 

Natac·ón, clavados y 
polo acuático 

1983 fue un año de gratas experien
cias en la natación, clavados y el polo 
acuático de la UNAM. 

El equipo de polo acuático de la 
Universidad, después de seis años de 
preparación ha logrado los frutos de
seados, y fue adquiriendo la experien
cia que necesitaba para conquistar es
te año los tres campeonatos más im
portantes que se realizaron en Méxi'co: 
el Campeonato Nacional de Primera 
Fuerza, el Campeonato Nacional Ju
venil de la FMN y el Campeonato Na
cional Estudiantil. 

Esto es satisfactorio para nuestra _ 
máxima Casa de Estudios y para su 
entrenador en jefe, el profesor Max 
Aguilar, porque el trabajo de seis años 
no fue fácil. · 

"A veces es un poco difícil la in
tegración de la escuadra, pero todo 
tiene que salir adelante si se trabaja 
fuerte. Una de las cosas más satisfac
torias fue que la escuadra azul y oro 
fue la base de la selección nacional 
que se preparó para ir a los Juegos Pa-

namericanos de Caracas", afirmó el 
entrenador Aguilar. 

Para llegar al éxito la entrenadora 
en jefe de clavados, Berta Baraldi, di
jo que "para formar a un clavadista se 
necesitan aproximadamente de 4 a 5 
años y en eso hemos trabajado desde 
hace dos años -y añadió- para ello 
hay que empezar a trabajar con el 
muchacho por lo menos desde los 15 
años de edad, para que al llegar a su 
nivel profesional tenga un buen nivel 
competitivo". 

La laoor que he ejecutado ha sido 
rápida porque los clavados son como 
cualquier otra disciplina, el ballet o el 
piano, por ejemplo, en el que hay que 
seguir un proceso de trabajo para po
der hacer el debut como solista, pun
tualizó. 

Agregó que uno de sus logros más 
importantes en este año fue integrar 
en el equipo a 35 muchachos luego de 
haber iniciado su trabajo, en 1981, 
con nueve solamente. Hizo hincapié 
en que "una de mis metas para el año 

1984 son presentarlos en el Campeo
nato Nacional de la Federación y en el 
Selectivo para la Olimpiada, que aun
que es muy pronto para ganar, espero 
que pasen a semifinales y compitan con 
un alto grado de dificultad para que 
adquieran la máxima experiencia po
sible". 

Por su parte, Raúl Porta, entrena- · 
dor en jefe de natación, destacó que 
muy positiva fue para el deporte uni
versitario la consolidación de la Aso
ciación de Natación de la UNAM, 
donde hay una buena armonía y cola
boración entre las escuelas y faculta
des de la Institución. 

"Nos hemos acercado a todas las 
preparatorias, CCH y ENEP y trata
mos de entender sus problemas y si
tuaciones, motivo por el cual hoy te
nemos una comunicación - muy 
estrecha". El profesor Porta dijo que 
con unión y compr;iierismo se puede 
lograr mucho. 

Así, dentro del camino requerido 
para llegar a una meta, resulta básica 
la organización y comunicación entre 

todas las personas que conforman un 
equi~o: buenos elementos y mucho 
amor al trabajo. 

Todo esto nos dará como resultado 
lograr nuestros objetivos para poner 
en primer lugar el nombre de la 
UNAM. • 

Se inició la VI Semana del Montañismo -· Universitario 
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E 1 5 de diciembre en el auditorio del Centro Médico Universitario, 
dio principio la VI Semana del Montañismo Universitario, cuya duración 

fue de 5 días . Se trataron dos temas de gran importancia por su contenido: 
Récord femenil de permanencia en el Iztaccíhuatl y La alta montaña en 
la UNAM. 

En el primero, María Antonia García, jefa de la expedición auriazul, 
relató los pormenores y experiencias del grupo que durante 14 noches per
manecieron a 5 mil 200 metros sobre "la panza" del Iztaccíhuatl. , 

Señaló la forma en que hicieron los preparativos y el acondiciona
miento físico al que se sometieron para lograr su propósito. Dijo que su 
principal logro fue la formación sólida de un equipo femenil representati
vo de la UNAM. 

Por su parte, el ingeniero Enrique Miranda, jefe del grupo de Alta 
Montaña, presentó un audiovisual con la historia de la Alta Montaña, des
de sus inicios, en nuestra máxima Casa de Estudios. Recordó que lo más 
importante para los practicantes de esta especialidad es "alcanzar la 
cumbre con la única y exclusiva recompensa de la satisfacción personal, 
que da el haber vencido a la naturaleza y a las propias limitaciones''. 

" 
Rememoró las expediciones pasadas entre las que destacaron las con

quista.s de las cumbres del Salcantay, McKinley y varios picos de las Ro
callosas, además del monte Kanchenjunga de 8 mil 420 metros de altu-
ra. • 
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Gimnasia 

Se inició con éxito 
la Copa Puma 

Sekcci(m Ut~irerntnria que participó et1 Ul Copa PuriUI de Cimnaoo. 

E 1 jueves 8 y viernes 9 de diciembre 
se llevó a cabo la "Copa Puma" 

con la participación de 128 gimnastas 
entre los que destacaron por su cali
dad y dominio de la técnica los repre
sentantes de la UNAM, en lo que fue 
un éxito sin precedentes en este tipo de 
competencias. 

La declaratoria inaugural la hizo el 
doctor Gregario Vázquez, presidente 
de la Asociación de Gimnasia de la 
UNAM y en representación del profe
sor Mario Revueltas Medina, director 

de Actividades Deportivas y Recreati
vas de la UNAM, estuvo el profesor 
Roberto Méndez, subdirector de la 
misma. 

El doctor V ázquez señaló, al hablar 
ante los gimnastas, que el objetivo de 
esta "Copa Puma" es el de proyectar 

' esta actividad deportiva entre los uni
versitarios del país y agrupar, ade
más, a las escuelas particulares de la 
enseñanza media y superior para que 
"conjuntando la armonía corporal 
que brinda la gimnasia y la participa-
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Y REC 
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ción institucional, este deporte puede 
ayudar a los estudiantes e interesar al 
público en una disciplina que requiere 
de mucho esfuerzo, dedicación y pre
cisión". 

En la copa participaron 57 mujeres 
y 7l hombres, lo que habla del papel 
destacado que toma la competencia al 
asistir tal número de estudiantes pro
venientes del IPN, La Salle, La U ni
versidad Autónoma de Sinaloa, la 
Universidad de Guadalajara, el IMSS, 
La Escuela Superior de Educación 
Física y la UNAM. 

Participaron, además, en el evento 
elementos de la selección nacional de 
la especialidad como son: Alán Angu
lo, Trinidad Chávez, Ramón León y 
Luis José Ordóñez, entre otros. 

Al terminar el año 

El doctor V ázquez explicó, que en 
la "Copa Puma", se reunió la "flor y 
nata" de la gimnasia estudiantil y que 
espera con este tipo de certámenes, en 
un futuro próximo "se pueda formar 
la Liga Mexicana de Gimnasia". 

Por otro lado, los jueces que intervi
nieron en la copa, tienen reconoci
miento internacional y nacional de 
asociaciones, lo que dio, de paso, un 
carácter serio al evento, ya que garan
tizó la imparcialidad. Entre éstos es
tuvo el doctor Vicente Mayagoitia e 
Ismael Marquina, quienes estuvieron 
en el equipo olímpico mexicano que 
participó en la Olimpiada de Los An
geles en 1932. 

• 

Balance promisorio en 
basquetbol 

A 1 realizar un balance de la ac
tuación de la UNAM en la rama 

de basquetbol durante el año que fi
naliza, el profesor Mario Lara, presi
dente de la Asociación Universitaria 
de dicho deporte, destacó la obtención 
del primer lugar en el Campeonato 
Nacional Estudiantil Femenino de 
Categoría Media Superior (estudian
tes de bachillerato), así como el tercer 
lugar nacional para nuestra represen
tación masculina en dicha justa. Asi
mismo, comentó que durante 1984 se 
iniciará el Colegio de Arbitres deBas
quetbol de la Universidad. 

El profesor Lara agregó que en 
1983 se unificaron todos los criterios 
para el manejo del baloncesto en esta 
Casa de Estudios. 

Por su parte, la maestra Elsa Flores 
(destacada ex-basquetbolista), quien 
tiene a su cargo la rama femenil del 
basquetbol puma, señaló que el cam
peonato obtenido por las muchachas 
de nivel medio superior fue un premio 
a la dedicación de las jóvenes, a su ca
lidad y buen nivel técnico, que com
plementan la buena estatura prome
dio de esas jugadoras. 

El éxito ya patente que hemos teni
do en categoría media superior, es 
también garantía de que el represen
tativo de Categoría Mayor, se nutrirá 
de basquetboleras con sólida prepara
ción y experiencia, dijo la maestra 
Flores. Al hablar del cuadro actual de 
Categoría Mayor, Elsa Flores fue cau
ta y atribuyó el bajo nivel competitivo 
mostrado en 1983 a la salida de varias 
jugadoras veteranas, que eran piezas 
clave en la quinteta universitaria. No 
obstante, en 1984 nos prepararemos 
con toda seriedad para luchar por la 
clasificación para asistir a la Univer
siada del Japón: "tenemos gente joven 
que está empujando fuerte, pero la ex
periencia que logremos será funda
mental", concluyó. 

En su oportunidad, el entrenador 
en jefe de la rama varonil del basquet
bol puma, Jorge Medina, destacó el 
tercer lugar obtenido por sus pupilos 
en categoría Media Superior, señalan
do: "fue bastante importante nuestra 
participación, pues nos enfrentamos a 
equipos de alto rendimiento, con sólo 
dos meses de preparación". En el cam
peonato celebrado en Durango, los 
pumas sólo perdieron frente al actual 
monarca, Guanajuato. • 
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1-I
RAOIO 
g~IVERSIOAO 

MEXICO 

Programación en 
AM, 860KHz. 

Diciembre 

Jueves 15 

7:00 h. Rúbrica. 
i:05 h. Vivaldi, Antonio. Concierto en 
Do mayor para órgano y orquesta. Te· 
Jemann, Georg Philipp. Concierto para 
flauta de pico, fagot, cuerda~ y bajo 
continuo en Fa mayor. 
7:45 h Galería universitaria. Presenta 
Academia Médica. 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Análisis político. "En la década 
de los sesenta", introducción. Por la Fa. 
cultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 

- 9: 15 h. Noticiario cultural. Por el De
partamento de Promoción. 

9:2'0 h. Concierto matutino: Gómez, ' 
Carlos. Obertura y bailes del 3er. acto 
de la ópera "El guaraní". Janacek, Le
os. "Taras Bulba", rapsodia para or· 
questa. Bartok, Bela. Concierto para 
piano y orquesta No. 2. Haydn, JoseL 
Sinfonía No. 59 en La mayor "El 
fuego". 
11:00 h. Revista informativa 
JI: 15 h. Ohana, Maurice. "Caprichos" 
para piano. 
JI :.10 h. Palabras sin reposo. Por To
más Mojarra. 
JI :45 h. En la ciencia. Por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. -
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Recital de música vocal: Janet 
Baker canta arias de Georg Friedrich 
Haendel. 
13:00 h. La opinión de los sucesos (repe· 
tición). 
1.1:30 h. Música inglesa para laúd de la 
era isabelina (II). 
13:.55 h. Noticiario cultural. Por el De· 
partamento de Promoción. 
14:00 h. Actualidades políticas. Por el 
Centro de Estudios Políticos-- de la 

, FCPyS. 
14: l.S h. Vivaldi, Antonio. Concierto 
para 2 cornos y cuerdas en Fa mayor. 
14:.10 h. Danzas húngaras del Renaci· 
miento (11). 
1.5:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
1.5:30 h. Los universitarios, hoy. 
J.S:.'J.S h. Concierto vespertino: RiJTJsky
Korsakov, Nicolai. Obertura de "Noche 
de mayo", Strauss, Richard. "Don 
Juan", poema sinfónico, Op. 20. Schu· 
bert, Franz. Concierto para cello y or· 
questa en La menor "Arpeggione" 
(Arreglo de Gaspar Cassado). Halffter, 
Ernesto. Sinfonietta. 
1 i:OO h. Beethoven, Ludwig van. Sonata 
para piano No. 14 en Do sostenido me· 
nor, Op. 27, No. 2 "Claro de luna". 
1 í: J.S h. Música de cámara: Brahms, 
Johannes. Quinteto para clarinete y 
cuerdas en Si menor, Op. 11.'5. Villa· 
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Lobos, Héctor. Quinteto de alientos en 
forma de choro. Dodgson, Stephen. So· 
nata para dos trompetas, corno, trom· 
bón y tuba. 
18:15 h. "El italiano más allá de sus 
canciones". Lección 41. 
18:.30 h. "Inglés para hoy". Lección 73. 
18:4.5 h. "La familia Baumman". Lec
ción 21. Libro III. 
19:00 h. La noticia económica de la se
mana. Por la Facultad de Economía. 
19: 15 h. Mendelssohn, Félix. Preludio y 
fuga para órgano en Do menor e "Hijo y 
extranjero", obertura, Op. 89. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Ro· 
berto Aymes. 
20:00 h. Diálogos . Por Margarita 
García Flores. 

20:15 h. Canto nuevo. Pot Pedro Enri
que Armendares. 
21:00 h. Haendel, Georg Friedrich. 
Concerto grosso en Mi menor, Op. 6, 
No. 3. 
21:1.5 h. Crítica de las artes. (Artes plás
ticas). Por Lelia Frida Driben y Jorge · 
Alberto Manrique. 
21:45 h. Bach, Karl Philipp Emma
nue!. Sonata para arpa en Sol mayor, 
Op. 139. 
22:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Rachmaninoff, Sergei. "Piezas 
de fantasía" para piano, Op. 3. 
23:00 h. lOO Años de tango. (retransmi· 
sión). 
23:45 h. Torraba Federico. Sonatina 
para guitarra en La mayor. 
24:00 h. Concierto de medianoche: 
Shostakovich, Dimitri. Ballet ruso, 
suite No. l. Borodin, Alexander. "Dan· 
zas polovetsianas de "El príncipe Igor", 
Gershwin, George. "Rapsodia en azul" , 
Prokofiev, Sergei. Sinfonía No . 1 "Clá· 
sica". 
1:00 h. Fin de labores. 

GBOBGE CERSliWIN f1898-
193 7), rwció en el serw de tma familia 
mrty nwdesta. Trabajó como piani~ta· 
demoslratlor en una casa de música.. y 
al místtw tiempo estudioba annonía 
con R. Goldmark. A lo.~ uinte años 
represntta 1m primem comedia mu.~· 
cal ccm IJastante éxito, La lAL Lucille: 
por esta época de.~cubre la riqueza del 
jazz. Sus obt·a.~ im¡mrtantes, a e:rce¡J· 
ción de Rap.~odú1 en Azu~ tiO tuderon 
el éxito que merecían: el púb/ic(} de 
concierto y los m tísicos no tomoban Ptl 

~rio a este "fabriccmte de cam-iones". 
El tí/timo año de su dda Cersludu L'Í· 
t'ió en llol/ywood, donde de~aba de
dicarse> a e.~cribir música para 
películas. 

Viernes 16 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Leclair,' Jean.Marie. Concierto pa· 
ra flauta y orquesta en Re mayor, Op. 7, 
No. 3. Haydn, Franz Josef . Sinfonía con· 
certante para violín, violoncello, oboe, fa
got y orquesta, y Sinfonía No. 26 en Re me· 
nor "Lamentación". 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los universitarios, hoy. 
8:50 h. Galería universitaria. 
9:00 h. Cultura y ciencia internacional. 
9: 15 h. Noticiario cultural. Por el Departa
mento de Promoción. 
9:20 h. Concierto matutino: Mussorgsky, 
Modeste. Preludio y danza de los esclavos 
persas de"J ovánshchina". Franck, César. 
"Las eólidas", poema sinfónico. Dvorak, 
Antonin. Concierto en Sol menor para 
piano y orquesta, Op. 33. Goldmark, 
Karl. Sinfonía "Boda rústica", Op. 26. 
11:00 h. Buxtehude, Dietrich. Cantata 
"Erbarm dich mein, o Herre Gott" 
(Apiádate de mí, Señor mío). 
ll:30 h. Pensamiento e ideas de hoy. Por 
Tómas Mojarra . _ 
JI :45 h. Strauss, Richard. Serenata para 
alientos en Mi bemol mayor, Op. 7. 
12:00 h. Ventana al mundo. 
12:30 h. Los grandes virtuosos: Chopin, 
Frederic. Nocturnos para piano, Nos. 16-
20. lnt. Stefan Askenase. 
13:00 h. Zelenka, Jan Dismas. "Capriccio 
1 en Re mayor" y "Capriccio 11 en Sol ma
yor" para 2 oboes, 2 cornos, fagot, cuerdas 
y continuo. 
13:30 h. Hablemos de música. "El arte del 
buen oír". Por Uwe Frisch. 
13:45 h. Haendel, Goerg Friedrich. "Za
dok the Priest'' (Zadok, el sacerdote), can· 
tata de coronación. 
13:55 h. Noticiario cultural. Por el Depar
tamento de Promoción. 
14:00 h. Chabrier, Emmanuel. Diez piezas 
pintorescas para piano. 
14:45 h. La escena literaria internacional. 
Por Luis Guillermo Piazza. 
15:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:35 h. Concierto vespertino: Brahms, 
Johannes. "Obertura trágica", Op. 81. Ba· 
lakirev, Mily. "Rusia", poema sinfónico. 
Saint·Saens, Camille. Concierto para 
piano y orquesta No 5, Op. 103 "El egip· 
cio". Honegger, Arthur. Sinfonía No. 3, 
"Litúrgica". 
17:00 h. Senfl, Ludwig. Tres canciones po· 
lifónicas. 
17:15 h. Radio UNAM en el mundo. Por 
Ramiro Ruiz. 
17:30 h. Rock en Radio UNAM. Por Wal· 
ter Schmidt. 
18:00 h. Beethoven, Ludwig van. Sonata 
para piano No. 9 en Mi mayor, Op. 14, 
No. l. 

Las sonatas de BEBTIIOVEN ret'e· 
lan el Cl$pf!Cfo dramático del tempera· 
mento musical de StJ mttor. Entre ellas 
tle~facm• lns dos Sonatas apa.~ionada.'l; 
la primera. Op. 2 No. l. q~te (por su 
morimie11lo final ptlrticuúlrmente) 
podríamos llamar una appassíonata 
de fornut~ reduridas, y la appassiona
ta auténtica. [(¡famosa Op. S7. Mgu· 
tlas sonatas reeeúm un carácter tierno, 
lit'ico, en Stt primt>r mol"imiento. y en 
ocasiones también en el último. El mo· 
t-imiento cer~tral es de Utl dmmatismo 
má.~ o merws agitado, como la Op. 2 
en La mt1ym·. 

18:15 h. "El italiano más allá de sus can· 
dones". Lección 42. 
18:30 h. "Inglés para hoy". Lección 74. 
18:45 h. "La familia Baumman". Lección 
22. L..ibro III. 
19:00 h. Punto de Partida. Programa de los 
jóvenes universitarios. Por Marco Antonio 
Campos. 
19:15 h. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Fantasía para órgano No. 1, en Fa menor, 
K. 594. 
19:30 h. Panorama del jazz. Por Roberto 
Aymes. 
20.00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
20:30 h. Segundo de los conciertos diferi
dos de la II Temporada 1981 de la 
OFUNAM. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:35 h. Gesualdo, Carlo.Piezas sacras y se
culares, para voces e instrumentos. Grana· 
dos, Enrique. "Doce danzas españolas" pa· 
ra piano (Nos. 7 a 12). 
24:00 h. Fonoteca de Radio UNAM. Por 
Rodolfo Sánchez Alvarado. 
1:00 h. Fin de labores. 
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Sábado 17 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Schubert, Franz. Sonata para piano 
en Sol mayor; Op. 78 (D. 894) 
"Fantasía". Haydn, Josef. Sinfonía No. 8 
en Sol mayor "La tarde". 
8:00 h. Noticiario de Radio UNAM. 
8:45 h. Los univerfitarios, hoy. 
8:50 h. Anónimo~ (siglo XVII). Suite de 
danzas en Re menor. . 
9:00 h. Foro de la mujer. Por Elena Urru
tia. 
9: 15 h. Auber, Daniel. Obertura de la ópe
ra "Los diamantes de la corona"; Albinoni, 
Tomaso. Concerti Grossi O p. 7 (IV). 
Brahms, Johannes. Concierto para violín y 
orquesta en Re mayor, Op. 77. Mozart, 
Wolfgang Amadeus. Sinfonía No. 41 en 
Do mayor, K. 551 "Júpiter". 
11:00 h. Revista informativa. La actividad 
cultural en México. 
11:15 h. Hanson, Howard. "El himno que
rúbrica" (para coro y piano). 

fJ Himno Queníhico de 110\\ ARD 
IJ:\NSON fue compuesto en 1949. y 
dedicado a su madre. f.o.~ textos qtu· 
en él se emplean correspmulen a la li· 
turgía de San Juan Cri.~óstonw. IJa~e 
de la rmísica ritut1l de la 1 glesía Orto· 
do.w griega rrtSil y antigua IJi:.t111IÍ1W. 

11 :30 h. Paliques y cabeceos. Por Tómas 
Mojarra. 
11:45 h. Pergolesi, Giovanni Battista. 
Concerto armonico No. 2 en Sol mayor. 
12:00 h. Al pie de la letra. Por Lya Cardo
za. 
12:15 h. Beethoven, Ludwig van. Cuarte
to No. 14 en Do sostenido menor, Op. 131. 
13:00 h. Notas sobre notas. Por Juan Hel
guera. 

13:1 S h. Panorama editorial. 
1 .1:4S h. Concierto vespertino: Debussy 
C~au?e ~chill~. "Ba~ceuse héroique'< 
Vwttl, Gwvanm. ConéJerto para violín y 
orquesta No. 22 en La menor. Dvorak An
tonio. Sinfonía No. 4 en Re menor, O~. 13. 
1S:OO h. Noticiario de Radio UNAM. 
15:30 h. Los universitarios, hoy. 
15:3S h. Granados, Enrique. Piezas para 
piano. Mendelssohn, Félix. Cuarteto No. 3 
en Re mayor, Op. 44, No. 1, Bach, Johann 
Sebastian. Concierto para clavicímbalo, 
flauta y violín en La menor, BWV 1044. 
1 7:00 h. Encuadre cinematográfico. Por la 
Filmoteca de la UNAM. 
17:15 h. Grabaciones de pianistas del pasa
do I y II. 
18:00 h. La música de hoy: Bussotti, Sylva
no. "The Rara Requiero" para voces, gui
tarra, cello, alientos, piano, arpa y percu
sión. 
19:00 h. Todos los cuentos, el cuento. 
Programa de Orientación Vocacional. Por 
Eduardo Ruiz Saviñón. 
19:1 S h. Copland, Aaron. "Danzón cuba
no". Delibes, Leo. Selecciones de "Coppe
lia". Bartok, Bela. Concierto para orques
ta. Reger, Max. Concierto para piano y or
quP.Sta en Fa menor, Op. 114. Rachmani
noff, Sergei. Sinfonía No. 3, en La menor, 
Op. 44. 
22:00 h. La opinión de los sucesos. 
22:30 h. Los universitarios, hoy. 
22:3S h. La era de la comedia musical. 
"Los premios Toy". Por Germán Paloma
res. 
23:20 h. Offenbach, Jacques. "La hija del 
Tambor mayor", obertura. Stravinsky, 
Igor. "La historia del soldado" .(Suite). 
Berlioz, Héctor. "Haroldo en Italia", para 
viola y orquesta, Shostakovich, Dimitri. 
Sinfonía No. 9 en Mi bemol mayor, Op. 
70. 
1:00 h. Fin de labores. 

- ·-.~ ..... 
·. __ .... 

Domingo 18 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. Mendelssohn, Félix. Trío para 
piano, violín y violoncello No. 1, Op. 66. 
Victoria, Tomás Luis de. Cuatro motetes . 
8:00 h. Los universitarios, hoy. 
8:05 h. Bizet, Georges. "Jeux d' enfants" 
U uegos infantiles), suite orquestal. Franck, 
César. "Los djinns", poema sinfónico. 
Fiocco, J oseph-Héctor. "J ubilate Deo", 
cantata para bajo y orquesta. Boieldieu, 
Francois. Concierto para arpa y orquesta 

. en Do mayor. Haydn, Josef. Sinfonía No. 
103 en Mi bemol mayor "Redoble de tam
bor". 
9:.10 h. El rincón de los niños. Por Rocío 
Sanz ( retrasmisión). 
10:00 h. Sones del domingo. Por Ricardo 
Pérez Montfort. 
10:30 h. Chopin, Frederic. Mazurkas para 
piano, Nos. 13-21. 
11 :·00 h. El cine y la crítica. Por Carlos 
Monsiváis (retrasmisión). 
1 1:30 h. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Cuarteto No . 15 en Re menor, K. 421. 
12:00 h. Concierto sinfónico 
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___:Retrasmisión del 1er. Concierto diferi
do de la II Temporada 1981 de la OFU
NAM. 
14:00 h. lOO años de tango. Por la Peña 
"Los muchachos de antes". 
15:00 h. Historia de la música vocal. Por 
Eduardo Lizalde. 
16:00 h. Los universitarios, hoy. 
16:05 h. Concierto en jazz. Por Germán 
Palomares. 
18:00 h. Opera en Radio UNAM. "Romeo 
y J ulieta", ópera en cinco actos de Charles 
Gounod. r 
20:4S h. Glazunov, Alexander. "Las esta
ciones", ballet, Op. 67. Beethoven, Lud
wig van. Sinfon'Ía No. 4 en Si bemol ma
yor, Op. 60. 
22:00 h. La Hora Nacional. 
2.1:00 h. Bach, Johann Sebastian. "El arte 
de la fuga" (Versión instruq¡ental de Kurt 
R~del) . Parte II. Vivaldi, Antonio. Con
cierto para violín y orquesta en Mi mayor, 
Op. 8, No. 1 "La primavera". Schubert, 
Franz. Quinteto para cuerdas en Do ma
yor. 
1:00 h. Fin de labores. 

Programación en FM, 96.1 MHz. 

Diciembre 

Jueves 15 

7:00 h. Rúbrica. 
7:0S h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 41. 
7:1.5 Ir. "Inglés para hoy". Lección 73. 
7:.10 Ir. "La familia Baumann". Lección 
21. Libro III. 
7:4.5 a 8:00 Ir. Telemann, Georg Philipp. 
Sonatas para flauta de pico y bajo continuo 
en Fa mayor y en Do mayor. 
1.1:00 a 1 S:OO h. Corrette, Michel. Con
cierto para corno y orquesta en Do mayor 
"La Choisy". Szymanowski, Karol. ''Sta
bat Mater", oratorio, Op. 53. Liszt, Franz. 
"Rapsodia española" (Arr. para piano y or
questa de Busoni) . Mozart, Wolfgang 
Amadeus. Concierto para piano y orquesta 
No. 22 en Mi bemol mayor, K. 482. Niel
sen, Carl. Sinfonía No. 2, Op. 16 "Los 
cuatro temperamentos". 
18:00 a 19:00 h. Stravínsky, Igor. Sonata 
para piano en Fa sostenido menor (1903). 
Thuille, Ludwig. Sexteto en Si bemol ma
yor, Op. 13, para piano y alientos. 
19:00 a 20:00 h. Madrigales, villancicos y 
canciones de los siglos XVI y XVII (I). 
Bach, Johann Sebastian. "El clave bien 
temperado", Libro II, preludios y fugas 
Nos: 9-12. 
20:00 a 21:00 h. Escobar, Luis Antonio. 
"Bambuquería y variaciones No. 13" y 
"Bambuquerías" Nos. 14, 15, 16, 9, 10, 11, 
12, 17 y 18. Poulenc, Francis. Concierto 
para órgano, timbales y orquesta de cuer
da en Sol menor. Frescobaldi, Girolamo. 
Cuatro piezas para órgano. 
21:00 a 22:00 h. Widmann, Erasmus. 
"Danzas y gallardas", suite. Gounod, 
Charles. Selecciones de "Mireillé". 
22:00 a 2.3:00 h. Penderecki, Krzysztof. 
"De natura sonoris", para orquesta. Proko
fiev, Sergei. "La edad del acero", suite de 
ballet, y Concierto para piano y orquesta 
No. 1, en Re bemol mayor, Op. 10. 
Haydn, Josef. Sinfonía No. 88 en Sol ma
yor. 
2.1:00 a 24:00 h. Albéniz, Isaac. "Iberia", 
para piano. (Cuarto cuaderno). Hummel, 
Johann Nepomuk. Quinteto para piano y 
cuerdas en Mi bemol, Op. 87. Cabanilles, 
Juan. Piezas para órgano. 
24:00 a 1:00 11. Shostakovich, Dimitri. "La 
ejecución .de Stepan Razin", Op. 119. 
(Textos de Yevgeny Yevtushanko). Res
pighi, Ottorino. "Los pinos de Roma", po
ema sinfónico. 
1:00 h. Fin de labores. 

Viernes 16 

7:00 h. Rúbrica. 
7:05 h. "El italiano más allá de sus can
ciones". Lección 42. 
7:15 h. "Inglés para hoy". Lección 74. 
7:.10 h. "La famifia Baumman". Leccióp 
22. Libro III. 
7:4.5 Ir. Vivaldi, Antonio. Concierto en La 
menor para órgano y orquesta. 
1.'J:OO a 1.5:00 h. Berlioz, Héctor. "Benve
nuto ,Cellini", obertura, Op. 23. Stravins
ky, Igor. "La consagración de la primave
ra", balet. Beethoven, Ludwig van. Con
ci~rto para piano y orquesta No. 3 en Do 
menor, Op. 37. Nielsen, Carl. Sinfonía 
No. 3, Op. 27 "Sinfonía expansiva". 
18:00 a 20:00 h. Muethel, Johann Got
tifried. Sonata para dos pianos en Mi be
mol mayor. Lully, Jean-Baptiste. "Misere
re". Falla, Manuel de. "Fantasía bética", 
para piano. Schubert , Franz. Cuarteto No. 
1 en Si·bemol mavor. Martín, Frank. Ceo
cierto para siete' instrumentos de viento, 
timbales, percusión y orquesta de cuerdas. 
20:00 a 20:.10 h. Noticiario de Radio 
UNAM (Se unen las frecuencias). 

20:.10 a 22:.10 h. Estaciones enlazadas. 
22:.10 a 24:00 h. Reportaje en 
discoteca .Programación de Radio Francia 
24:00 a 1:00 h. Brahms, Johannes. Sonata 
para piano o. 2 en Fa sostenido menor, 
Op. 2. Bacarisse, Salvador. Concertino en 
La menor para guitarra y orquesta. Op. 
72. 
1:00 h. Fin de labores. 

Sábado 17 

1.1:00 a 1.5:00 h. Saint-Saens, Camille. 
Piezas de concierto para corno y orquesta, 
Op. 94. Glier. Reinhold. "El jinete de 
bronce" (Suite de ballet No. 2). Fauré, 
Gabriel. "Dolly", · suite (versión orquestal 
de Henri Rabaud). Roussel, Albert. "El 
festín de la araña", Op. 17. Rosenberg, 
Hilding. "Intermezzo" y "Fuga del ferro
carril" de la ópera "Viaje a América". 
Milhaud, Darius. "Le carnaval d'Aix". pa
ra piano y orquesta. Bach, Johann Sebas
tian. Concierto para dos violines y orques
tas en Re menor, BWV 1043. Szvmanows
ky, Karol. Sinfonía No. 3, Op. 27 "El can
to de la noche". 
18:00 a 20:00 h. Cbopin, Frederk. Mazur
ka para piano, Nos. 22-3l.Beethoven, Lud
wig van. Allegro y minué para dos flautas 
en Sol mayor y Quinteto para oboe, tres 
cornos y fagot en Mi bemol mayor (frag
mento). Telemann, Georg Philipp. Con
cierto en Re mayor para 2 oboes, 3, trom
petas, timbales, cuerdas y continuo. 
Morley, Thomas. Piezas para clavicímba
lo. Ockeghem, Johannes. "Misa Mi-Mi". 
Haydn, Josef. Sinfonía No. 9 en Do mayor. 
20:00 a 21:00 h. Besard, Jean-Baptiste. 
Música para laúd del "Thesaurus harmoni
cus". María Callas canta arias de Rossini, 
Meyerbeer, Delibes y Verdi. Clementi, 
Muzio. Sonata para piano en Si bemol ma
yor, Op. 24, No. 2 
21:00 a 22:.10 h. Vaughan- Williams, 
Ralph. "Flos campi", suite para viola, coro 
y orquesta de cámara. Chaikovsky, Piotr 
Ilich. Concierto para pianp No. len Si be
mol menor, Op. 23. Mendelssohn, Félix, 
Sinfonía No, 8 en Re mayor. 
22:30 a 24:00 h. "Reportaje en discoteca". 
Programa de Radio Francia. _ 
24:00 a 1:00 h. Schubert, Franz. Sonata 
para piano en Mi bemol mayor, Op. 122 
(D. 568). Vivaldi, Antonio. Concierto para 
violín y orquesta en Do mayor, Op. 8, No. 
12. Frescobaldi, Girolamo. Toccatas para 
órgano. , 
1:00 h. Fin de labores. 

Domingo 18 

18:00 a 20:00 h. Gershwin, George. Músi
ca para piano I. Vivaldi, Antonio. Sona
tas para flauta y continuo Nos. 2 y 6 de "11 
Pastor Fido". Beethoven, Ludwig van. 
Cuarteto No. 8 en Mi menor, Op. 59, No. 
2 ("Rasumovsky"). Schein, Johann Her
mano. Cuatro madrigales espirituales. 
Scheidemann, Heinrich. Fantasía sobre el 
Magníficat para órgano. Bach, Johann Se
hastían. "E1 clave bien temperado", Libro 
I, preludios y fugas Nos. 1-5. 
20:00 a 22:00 h. Revueltas, Silvestre. "Ja
nitzio", poema sinfónico. Gerhard, Rober
to. "Don Quijote", suite de ballet. Kodaly, 
Zoltan. Variaciones sobre la canción "El 
pavo real''. Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Concierto para .flauta No. 1 en Sol !llayor, 
K. 313 y Sinfonía No. 41 en Do mayor, K. 
551 "Júpiter". 
22:00 a 2.1:00 h. La Hora Nacional. 
2.3:00 a 1 :OO· h. Estaciones enlazadas. 
1:00 l1. Fin de labores. 21 



Convocatorias 

_ ENEP Zaragoza 

El Consejo T écnico de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Zaragoza, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico dé la UNAM, 
convoca a un concurso de Oposición abierto a to
das las personas que reúnan los requisitos señala
dos en la presente Convocatoria y en el referido 
Estatuto y que aspiren a ocupar las plazas de Pro
fesor de Asignatura ''A" que a continuación se es
pecifican: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Plaza para impartir el módulo qutmtca in
dustrial del área de análisis de procesos de la 
carrera de ingeniero químico. 
Plaza para impartir el módulo de ingeniería de 
servicios del área de manejo de energía de la 
carrera de ingeniero químico. 
Plaza para impartir el módulo de transferen
cia de masa del área de procesos de separación 
de la carrera de ingeniero químico. 
Plaza para impartir el módulo de ingeniería de 
procesos del área diseño de procesos de la 
carrera de ingeniero químico. 
Plaza ~ra impartir el módulo de dinámica y 
controfae procesos del área diseño de procesos 
de la carrera de ingeniero químico. 
Plaza para impartir el módulo de ingeniería de 
proyectos del área de desarrollo de proyectos 
de la carrera de ingeniero químico. 

BASES: 
l. Tener grado de licenciatura del área de lama

teria que se va a impartir. 
2. Demostrar aptitud para la docencia. 

PRUEBAS: 

a) Exposición escrita de un tema del programa 
con un máximo de 20 cuartillas. 

b) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición 

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

REQUISITOS: 

l. Currículum Vitae por duplicado. 
II. Constancia de antecedentes académicos y ex

periencia profesional por duplicado. 
III. Copia del Acta de nacimiento por duplica

do. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su re

sidencia legal en el país y condición migrato
ria suficiente por duplicado. 

V. Señalamiento de dirección para recibir cq
municaciones en la Ciudad de México. 

VI. Copia de la cédula del RFC. 
VII. Seis fotografías tamaño infantil. 

Esta documentación deberá ser entregada en la 
Unidad de Asuntos del Personal Académico de esta 
dependencia, dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de la publicación de 
esta Convocatoria. 

Dos días hábiles posteriores a la entrega de do
cumentos, se les comunicará si su solicitud ha sido 
admitida y las fechas en que se celebrarán las 
pruebas. 

Una vez concluido el procedimiento respectivo 
ante el H. Consejo Técnico de la Escuela, se dará a 
conocer la resolución dentro de los quince días há
biles siguientes a la fecha en que se tome. 

• 
El Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Zaragoza, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de Oposición abierto a to
das las personas que reúnan los requisitos señala
dos en la presente Convocatoria y en el referido 
Estatuto, y que aspiren a ocupar las plazas de Pro-
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fesor de Asignatura ''A" definitivo que a conti
nuación se especifican: 

4 Plazas para impartir el módulo seminario de 
integración I y TI del área de biología humana 
de la carrera de cirujano dentista. 

BASES: 

l. Tener título superior al de bachiller en una li
cenciatura del área de la materia que se vaya a 
impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 

PRUEBAS: 

a) Exposición escrita de un tema del programa 
con un máximo de 20 cuartillas. 

b) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición 

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

REQUISITOS: 

1. Currículum Vitae por duplicado en formas 
oficiales de la UNAM. 

11. Constancia de antecedentes académicos y ex
periencia profesional por dupJicado. 

III. Copia del Acta de nacimiento por duplica
do. 

IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su re
sidencia legal en el país y condición migrato
ria suficiente por duplicado . 

V. Copia dé la cédula del RFC. 
VI. Seis fotografías tamaño infantil. 

Esta documentación deberá ser en tregada en la 
Unidad de Asuntos del Personal Académico de esta 
dependencia, dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de la publicación de 
esta Convocatoria. 

Dos días hábiles posteriores a la entrega de do
cumentos, se les comunicará si su solicitud ha sido 
admitida y las fechas en que se celebrarán las 
pruebas. 

Una vez concluido el procedimiento respectivo 
ante el H. Consejo Técnico de la Escuela, se dará a 
conocer la resolución a los concursantes dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que 
se tome. 

• 
El Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Zaragoza, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de Oposición abierto a to
das las personas que reúnan los requisitos señala
dos en la presente Convocatoria y en el referido 
Estatuto y que aspiren a ocupar las plazas dePro
fesor de Asignatura "A" que a continuación se es
pecifican: 

l Plaza para impartir el módulo de tecnología 
farmacéutica 1 (teoría), del área de tecnología 
farmacéutica de la carrera de químico farma
céutico biólogo. 

1 Plaza para impartir el módulo de tecnología 
farmacéutica 11 (teoría) ¡ del área de tecnolo
gía farmacéut!ca de la carrera de químico far
macéutico biólogo. 

BASES: 

l. Tener título superior al de bachiller en una li
cenciatura del área de la materia que se vaya a 
impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 

PRUEBAS: 

a) Exposición escrita de un tema del programa 
con nn máximo de 20 cuartillas. 

b) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición 

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

REQUISITOS: 

l. Currículum Vitae por duplicado. 
II. Constancia de antecedentes académicos y ex

periencia profesional por duplicado. 
III. Copia del Acta de nacimiento por duplica

do . 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su re

sidencia legal en el país y condición migrato
ria suficiente por duplicado. 

V. Señalamiento de dirección para recibir co
municaciones en la Ciudad de México. 

VI. Copia de la cédula del RFC. 
VII. Seis fotografías tamaño infantil. 

Esta documentación deberá ser entregada en la 
Unidad de Asuntos del Personal Académico de esta 
dependencia , dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de la publicación de 
esta Convocatoria. 

Dos días hábiles posteriores a la entrega de do
cumentos, se les comunicará si su solicitud ha sido 
admitida y las fechas en que se celebrarán las 
pruebas. 

Una vez concluido el procedimiento respectivo 
ante el H. Consejo de la Escuela, se dará a conocer 
la resolución dentro de los quince días hábiles si
guientes a la fecha en que se tome. 

El Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Zaragoza, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, del66 al 69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de Oposición abierto a to
das las personas que reúnan los requisitos señala
dos en la presente Convocatoria y en el referido 
Estatuto y que aspiren a ocupar las plazas de Pro
fesor de Asignatura "A" que ·a continuación se es
pecifican: 

2 Plazas para impartir el módulo de tecnología 
farmacéutica I (laboratorio), del área de 
tecnología farmacéutica de la carrera de 
químico farmacéutico biólogo. 
Plaza para impartir el módulo de tecnología 
farmacéutica 11 (laboratorio), del área de 
tecnología farmacéutica de la carrera de 
químico farmacéutico biólogo. 

1 Plaza para impartir el módulo de tecnología 
farmacéutica III (laboratorio), del área de 
tecnología farmacéutica de la carrera de 
químico farmacéutico biólogo. 

1 Plaza para impartir el módulo de diseño y es
tabilidad de medicamentos (laboratorio), del 
área de tecnología farmacéutica de la carrera 
de químico farmacéutico biólogo. 

BASES: 

l. Tener título superior al de bachiller en una 
licenciatura del área de la materia que se va
ya a impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 

Gaceta UNAM 1 15 diciembre de 1983 



t 

PRUEBAS: 

a) Exposición escrita de un anteproyecto para el 
laboratorio del módulo en un máximo de 20 
cuartillas . 

b) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Prueba didáctica consistente eri la exposición 

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

REQUISITOS: 

I. Currículum Vitae por duplicado. 

La División de Estudios Profesionales de la Facul
tad de Psicología, con fundamento en los artículos 
35, 37, 48,del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
un concurso de oposición para ingreso a las perso
nas que reúnan los requisitos señalados ,en la pre
sente Convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar, en el Departamento de Psicolo
gía Educativa• una plaza de profesor asignaturq 
"B" definitivo en la materia: Tecnología de la 
Educación III, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado superior al de bachiller en una li
cenciatura del área de la materia que se vaya a 
impartir. 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 
3. Haber trabajado cuando menos 2 años en la

bores docentes o de investigación en la catego
ría "A" y haber cumplido satisfactoriamente 
sus labores académicas. 

4. Haber publicado trabajos que acrediten su 
competencia en la docencia o investigación. 

Este último requisito podrá dispensarse a los 
profesores que en la Dirección de Seminarios y Te
sis o en la impartición de cursos especiales hayan 
desempeñando sus labores de manera sobresalien
te. 

De conformidad con el artículo 7 4 del mencio
nado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facul
tad de Psicología determinó que los aspirantes de
ben presentarse a las siguientes 

PRUEBAS:. 

a) Prueba didáctica consiste.nte en la exposición 
de un tema ante un grupo de estudiantes, que 
se fijará cuando menos con 48 horas de antici
paciDn. 

b) Crítica escrita al programa de la materia co-
rrespondiente. · 

e) Exposición escrita de un tema del programa en 
un máximo de 20 cuartillas. 

d) Interrogatorio de los puntos anteriores. 

Para participar en este concurso los interesados 
podrán solicitar su inscripción por escrito en la ofi
cina de la Coordinación de Comisiones Dictami
nadoras de la facultad, dentro de los 15 días hábi
les contados a partir de la publicación de esta Con
vocatoria, acompañado por triplicado su currícu
lum vitae y la documentación que lo acredite. 

En la misma dependencia se les comunicará de 
la admisión de su solicitud y la fecha y lugar en 
que se practicarán las pruebas. 
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II. Constancia de antecedentes académicos y ex
periencia profesional por duplicado. 

III. Copia del Acta de nacimiento ·por duplica
do. 

IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su re
sidencia legal en el país y condición migrato
ria suficiente por duplicado. 

V. Señalamiento de dirección para recibir co
municaciones en laCiudad de México. 

Vl. Copia de la cédula del RFC. 
VII. Seis fotografías tamaño infantil. 

Esta documentación deberá ser entregada en la 
Unidad de Asuntos del Personal Académico de esta 
dependencia, dentro de los quince días hábiles 

F ocultad de Psicología 

Una vez concluidos los procedimientos estable
ciclos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados del concurso. 

El resultado del concurso surtirá efecto hasta la 
fecha de terminación del contrato del profesor con 
quien la plaza en cuestión está comprometida. 

La División ele Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Psicología, con fundamento en los artículos 
35, 36,48, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM y en el 51 
del Reglamento General de Estudios clePosgrado, 
convoca a un concurso de oposición para ingreso a 
las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente Convocatoria y en el referido Estatuto 
y que aspiren a ocupar, en el Departamento ele 
Psicología Clínica, una plaza de profesor asignatu
ra "A" definitivo en la materia: Curso Monográfi
co: Modelos Conceptuales en Psicología Clínica I y 
Método Clínico, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado superior al de bachiller en una li
cenciatura del área de la materia que se vaya a 
impartir . 

2. Demostrar aptitud para la docencia. 

De conformidad con el artículo 74 del mencio
nado Estatuto, el H. Consejo Técnico ele la Facul
tad de Psicología determinó que los aspirantes de
ben presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Crítica escrita al programa de la materia 
correspondiente. 

b) Exposición escrita ele un tema de su elección 
dentro del programa de estudios en un máxi
mo de 20 cuartillas. · 

e) Interrogatorio sobre la materia. 

Para participar en este concurso los interesados 
podrán solicitar su inscripción por escrito en la ofi
cina de la Coordinación de Comisiones Dictami
nadoras de la facultad, dentro de los 15 días hábi
les contados a partir de la publicación de c.~ta Con
vocatoria, acompañado por triplicado su currícu
lum vitae y la documentación que lo acredite. 

En la misma dependencia se le~ comunicará ele 
la admisión de su solicitud y la fecha y lugar en 
que se practicarán las pruebas. 

contados a partir de la fecha ele la publicación de 
esta Convocatoria. 

Dos días hábiles posteriores a la entrega de do
cumentos, se les comunicará si su solicitud ha sido 
admitida v las fechas en que se celebrarán las 
pruebas. · 

Una ,·ez concluido el procedimiento respectivo 
ante el H. Consejo Tecnico ele la Escuela, se dará a 
conocer la resolución dentro de los quince días há
biles siguientes a la fecha en que se tome. 

"POR i\1I RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF., diciembre 15 de 1983. 

EL DIRECTOR 
Dr. Rodolfo Herrera Ricaño. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados del concurso. 

El resultado del concurso surtirá efecto hasta la 
fecha de terminación del contrato del profesor con 
quien la plaza en cuestión está comprometida. 

• 

La División de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Psicología, con fundamento en los artículos 
38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un 
concurso de oposición para ingreso a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatuto y que aspi
ren a ocupar una plaza de Profesor Titular "A" 
Tiempo Completo, con sueldo mensual de 
$71,890.00,en el Departamento de Análisis Expe
rimental de la Conducta con especialidad en el 
área de Sistemas Motivacionales de la Conducta e 
implementación de Sistemas ele Cómputo en In
vestigación Conductual, .de acuerdo a las siguien
tes 

BASES: 

l. Tener título de doctor o los conocimientos y la 
experiencia equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos 4 años en la
bores docentes o de investigación, incluyendo 
publicaciones originales en la materia o área de 
su especiaHclad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar per
sonal especializado en su disciplina. 

De conformidad con el artículo 74 del mencio
nado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la facul
tad determinó que los aspirantes deben presentar
se a las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Formulación y presentación de un proyecto de 
investigación o programa ele trabajo (según el 
caso), en el área o especialidad que correspon
da a la plaza que está en concurso. 

b) Crítica escrita del proyecto de investigación o 
programa correspondiente al tema del área o 
especialidad. 

e) Exposición oral de los puntos a y/o b. 

Para participar en este concurso los interesados 
podrán solicitar su inscripción por escrito en la Co
ordinación de Comisiones Dictaminadoras ele la 
facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la publicación de esta Convocatoria, 
acompañado por triplicado su currículum vitae y 
la documentación que lo acredite. 

En la misma dependencia se les comunicará de 
la admisión de su solicitud y la fecha y lugar en 
que se practicarán las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico, se da
rán a conocer los resultados del concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 15 ele diciembre de 

1983 

EL DIRECTOR 
Dr. Darvelio A. Castaño Asmitia 
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Ft=s Cuautitlán 

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
UNA:0.1 con fundamento en los artículos 9 y delll 
al 1 :¡' del Estatuto del Personal Académico de la 
U. 'A~f. clm,·oca a un concurso de oposición para 
inc;rcso a las personas que reúnan los requisitos se-
1ia/ado · en la presente Convocatoria y en el men
cionado E. tatuto, y <¡ue aspiren a ocupar una pla
za de técnico académico asociado '"A'' tiempo 
completo. en diseño gráfico para la elaboración de 
rnalniaJ didáctico, audio\·isual, material de apoyo 
para animación en TV, sistemas de impresión y co
ordinación de cursos de departamento de supera
ción acadéñ1ica, con sueldo mensual de 
$42.208.00, de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

a) Tener grado de licenciado o preparación eq.ui
valente. 

b) Haber trabajado un mínimo de un año en la 
materia o área de su especialidad. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del 
mencionado Estatuto, los aspirantes deberán pre
sentar las siguientes 

PRU~BAS: 

l. Desarrollar el material audiovisual y de apoyo 
didáctico que establezca la Comisión Dictami
nadora y de conformidad a sus indicaciones 
sobre un cierto tema que fijará la misma Co
misión Dictaminadora. El conocimiento técni
co por parte del concursante no es objeto de la 
prueba, sino la creatividad en el material. 

2. Interrogatorio sobre el área. 

Para participar en este concurso, los interesados 
podrán solicitar su inscripción en la Secretaría 
Académica de esta facultad dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria, acompañando: 

l. Curriculum vitae. 
11. Copia del Acta de nacimiento. 
111. Copia de los documentos que acrediten que 

tienen los estudios o títulos requeridos. 
IV. Señalamiento de dirección para recibir co

municaciones en sú domicilio o en su trab~jo. 

Todo lo anterior por duplicado. . 
Una vez concluidos los procedimientos estable

cidos en el Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, se darán a conocer los resultados de este 
concurso. 

El resultado del concurso surtirá efecto a .par
tir de la fecha de terminación del contrato con 
quien la plaza esté comprometida. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Cuautitlán, Izcalli, 15 de diciembre de 1983. 

EL DIRECTOR 
Ing. Guillermo Aguilar Campuzano. 

Facultad de Ciencias 

La Facultad de Ciencias, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
abierto a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referi
do Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Técnico Académico Asociado "A" de . tiempo 
completo en el área de Edafología, con sueldo 
mensual de $42,208.00, de acuerdo con las si
guientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado o preparación 
equivalente. 

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

De conformidad con el inciso b) del artículo 1.5 
del referido Estatuto. la prueba a la que se somete-
rán los candidatos es: · 

Presentar un examen teórico práctico sobre me
joradores del suelo y determinación de pará
metros en suelos salinos de la Cl1enca del Valle 
de México. 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán presentar una solicitud, currículum vitae 
y la documentación correspondiente en la Direc
ción de esta dependencia, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de esta Convo
catoria. 

Una \·ez concluidos los procedimientos estable
cidos en el Estatuto del Personal Académico. se da
rán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU'" 
Ciudad Universitaria, DF, 15 ele diciembre de 

1983. 

EL DIRECTOR 
Dr. Félix Recillas J uárez 

Instituto de Geología 

El Instituto de Geología, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
abierto a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referi
do Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Técnico AcadémicJ Auxiliar "B" de tiempo com
pleto, con un sueldo mensual de $30,154.00, en el 
área de fisicoquímica de suelos, de acuerdo con las 
siguientes 

BASES: 

Haber acreditado el 50 o/o de los estudios de una 
licenciatura o tener una preparación equivalen
te. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b del 
mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de la In
vestigación Científica determinó que los aspiran
tes deberán presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

Examen de diferentes técnicas de 
análisis en sedimentación de partículas minera
les. Cuantificación de elementos químicos en 
suelos y arcillas, y análisis cuantitativo de alafa
no. 

Para participar en este concurso, los interesados 
de6erán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación correspondiente en la Unidad Adminis
trativa de esta dependencia dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de 
su solicitud y la fecha de iniciación de pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos estableci
dos en el mencionado Estatuto, se darán a conocer 

'los resultados de este concurso. 

El Instituto de Geología, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
abierto a las personas que reúnan los requisitos se
ñalados en la presente Convocatoria y en el referi
do Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Técnico Académico Asociado "C" de tiempo 
completo, con un sueldo mensual de $55,214 .00. 
en el área de Edafología (con especialidad en 
Química de suelos), de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

l. Tener grado de licenciado o preparación 
equivalente. 

~ 

2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la 
materia o área de su especialidad y haber cola
borado en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b del 
mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de la In
vestigación Científica determinó que los aspiran
tes deberán presentarse a las siguientes 

PRUEBAS: 

Análisis de suelos, plantas y aguas, 
tanto de rutina como especiales. nutrimientos 
totales intercambiables y solubles en el suelo y 

· elementos totales en rocas y contaminantes del 
tipo A.B.S.,.y metales pesados, etc". 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán llenar una solicitud y entregar la docu
mentación correspondiente en la Unidad Adminis
trativa de esta dependencia dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la publicación de esta Con
vocatoria. 

Ahí mismo se les comunicará qe la admisión de 
su solicitud y la fecha de iniciación de pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos estableci
dos en el mencionado Estatuto, se darán a conocer 
los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 15 de diciembre de 

1983. 

EL DIRECTOR 
Dr. José C. Guerrero G. 

Colegio de Ciencias 
y Humanida~es 

Plantel Oriente 
Convocatoria para concurso de Profesor Definiti
vo de Asignatura categoría "A" . La Coordinación 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Direc
ción del Plantel Oriente, de la Unidad Académica 
del Ciclo de Bachillerato, con base en los acuerdos 
del Consejo del Colegio del 9 de febrero de 1972, 
del 13 de septiembre de 1979 y del 23 de noviem
bre de 1982, y con fundamento en los artículos 35, 
36, 45, del 66al69 y del 71 al 77 y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico vigente, con
vocan a un concurso de oposición para ingreso o 
concurso abierto, para ocupar en el área de Histó
rico Social , las plazas de Profesor Definitivo de 
Asignatura categoría "A", que a continuación se 
enlistan: 

Arca Histórico-Social 
Historia I a IV 

No. ele Plazas 
1 

Para los efectos de evaluación de los aspirantes, 
y con fundamento en los artículos 82 y 87 del Esta
tuto del Personal Académico, el Consejo del Cole
gio, a petición de las Comisiones Dictaminadoras 
respectivas, podrá integrar los jurados calificado
res que sean necesarios. Dichos jurados se integra
rán por igual número de profesores de facultades y 
escuelas de la UNAM, y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, preferentemente definitivos en el 
área en la materia de que se trata. 

De conformidad con las disposiciones estatura
rías vigentes, el Consejo del Colegio ha determina
do que los aspirantes deberán presentarse a las si
guientes 

PRUEBAS: 

a) Examen de conocimientos. La Comisión Dicta
minadora respectiva o, en su caso, el jurado·ca
lificador evaluará los conocimientos de los aspi
rantes, tomando como base los programas vi
gentes en la materia que se aspire a impartir. 
Será requisito indispensable aprobar este exa
men para continuar las pruebas subsecuentes . 

b) Examen m~toclológico. Este consistirá en una 
prueba que demuestre en el aspirante el domi
nio del método de la disciplina por la que con
cursa. 

e) Prueba didáctica. Consiste en la exposición de 
una unidad temática del programa en la mate-
ria por la que se concursa, frente a un grupo in-
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tegrado al azar, al cual se agregarán los inte
grantes de la Comisión Dictaminadora a los del' 
jurado calificador respectivo. Esta prueba de
berá llevarse a cabo sobre la base de los proto
colos aprobados. 

El peso que deberá tener cada una de las prue-

a) En d ciclo ele bachillerato, cuando no concu
rran aspirantes que tengan grado y los que se 
presenten hayan aprobado los cursos corres
pondientes a una licenciatura en el área de la 
materia que se trate. 

señale el consejo técnico respecti\'O, el conoci- \ 
miento de la materia que se vaya a impartir. 

SEGUJ\DA: Para participar en este concurso los 
interesados deberán llenar la solicitud que les será 
proporcionada por la Secretaría Académica del 
Plantel y entregarla en la misma con los documen
tos y copias que a continuación se señalan, dentro 
de los 1.5 días hábiles contados a partir de la publi
cacion de esta Convocatoria. 

bas será el siguiente: 

Examen de conocimientos: 50% 
Examen metodológico: 20 o/o 
Prueba didáctica: 30% 

Los concursantes que en los términos de esta 
Convocatoria se incorporen a la atención de gru
pos docentes deberán, en el lapso de un semestre 
lectivo, seguir y aprobar un curso de didáctica del 
Area. 

b) En la enseñanza de lenguas ,·ivas, de materias 
artísticas, de educación física, de adiestramien
to, 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 intere
sados deberán haber aprobado los cursos co
rrespondientes a la especialidad de que se trate 
o demostrar mediante los procedimientos que 

I. Currículum vitae por duplicado. 
II. Dos fotocopias y original del título, grados, 

diplomas y distinciones que se mencionan en 
el Currículum. Cotejada la fidelidad de las 
copias, los originales serán de\'ucltos en el ac
to. 

BASES: 

PRIMERA: Los concursantes deberán satisfacer 
los requisitos establecidos en el artículo 36 del Es
tatuto del Personal Académico, que a la letra dice: 
Para ser profesor de asignatura categoría "A", se 
requiere: 

l. Tener grado superior al de bachiller en una li
cenciatura del área de la materia que se vaya a 
impartir. 

~- Demostrar aptitud para la docencia. 

El requisito del grado podrá dispensarse por 
acuerdo del Consejo Técnico, en los casos siguien
tes: 

Lo que falta es contar ... 
(Viene de la pág. 9) 

Gaceta: ¿Y tomó usted más té mate en 
esos días? 
CRM: Pues, a lo mejor sí. 
Gaceta: El personaje principal de La 
otra cara de la muerte acaba de salir 
del manicomio, con todo y ser psi
quiatra; ¿leyó muchos libros de psi
quiatría o psicoanálisis para ambien
tar la novela? 
CRM: Los había leído antes, había 
leído mucho sobre psicología, que es 
otra de mis obsesiones: siempre apare
cen psiquiatras en mis novelas. Sí 
tiene que ver lo que yo haya leído de 
psicología para que yo eligiera el te
ma, aunque no creo que en la novela 
se manifiesten mucho esas lecturas. 
Gaceta: ¿Cómo eligió los nombres de 
los personajes de La otra cara de la 
muerte? 
CRM: Pues ... dejé que fueran salien
do más o menos. Incluso yo tengo que 
corregir mis novelas porque tiendo a 
poner los mismos nombres y los tengo 
que cambiar. No creo que haya algo 
secreto en los nombres. Sí hay pe
queñas cosas, pero no son trascenden
tales; por ejemplo, los psiquiatras 
tienen nombres extranjeros, porque es 
muy común que los psiquiatras tengan 
nombres extranjeros. Los otros nom
bres, por ejemplo, Soberanes, que me 
han dicho que es un apellido raro, 
pues yo me acuerdo que lo leía mucho 
en el Ja-ja; claro, ya el Ja-ja ·desapere
ció hace años. Altamira es probable 
que sí sea un apellido raro, pero no sé 
por qué se me ocurrió, no tengo la me
nor idea. 
Gaceta: ¿Cq).o trató la crítica a La 
otra cara de la muerte? 
CRM: Pues, yo no conozco todo lo que 
ha salido, o a lo mejor sí, no lo sé. 
Considero que hicieron tres críticas 
buenas y una ambigua, que no sé si es 
buena o no. Por ejemplo, en la revista 
de la UAM salió una buena crítica; 
luego salió otra en Excelsior que tam
bién la considero favorable, y otra de 
Ignacio Trejo en Punto. La que no 
considero buena es la que hizo Fran
cisco Zendejas en Excelsior también. 
Gaceta: ¿Le sirvieron esas críticas? 
CRM: Sí. Yo creo que siempre le sir
ven a uno las críticas, tanto cuando 
son objetivas como cuando son malas. 
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Alguna vez cuando la crítica no está 
fundamentada y se está bromeando al 
hacerla, ya no sabe uno cuál es el fon
do. De esta crítica de Zendejas, algu
nas personas entusiasmadas con mi 
novela me dijeron que no decía nada, 
que no concretaba nada. 
Gaceta: Además del Premio Nacional 
de Novela ¿cuáles otras satisfacciones 
le ha dado La otra cara de la muerte? 
CRM: Pues, yo lo que considero bási
co es que puedo escribir más libre
mente, pues aunque escribo desde ha
ce tiempo -sobre todo de hace siete 
años para acá-, a veces sentía que es
taba perdiendo el tiempo. Aunque 
fuera por diversión, podría pensar 
uno en hacer otra cosa en lugar de 
escribir. A raíz del premio, puedo 
escribir sin tener esa sensación de estar 
perdiendo el tiempo. Además, otra sa
tisfacción es cuando me encuentro 
gente y me saluda y me pregunta por 
la novela; eso es lo más satisfactorio 
realmente. 
Gaceta: Después de La otra cara de la 
muerte ¿qué viene? 
CRM: Una novela que tengo más o 
menos revisada, se llama La noche del 
chamoy. Pero no sé si vaya a salir pri
mero, tengo varias novelas allí que 
podrían salir antes. Lo que ha estro
peado esas novelas es la crisis; hay al
gunas editoriales que iban a publicar 
algo mío el .año pasado, y tuvieron 
que posponerlo. Otras editoriales han 
tenido problemas de incorporación a 
otras editoriales y cosas por el estilo. 
No puedo decir qué saldrá primero. 
Tengo unos cuentos que están en una 
editorial, ya revisados, y tengo esa no
vela, La noche del chamoy. 
Gaceta: ¿Se considera miembro de al
guna generación de escritores? 
CRM: Pues, yo pertenezco, por la 
época en que nací, a los escritores de 
"La Onda", José Agustín, Sainz, René 
Avilés Fabila, Gerardo de la Torre y 
varios más. Pertenezco a esa genera
ción, hemos recibido influencias se
mejantes, aunque lo que yo escribo es 
muy diferente a lo que escriben ellos. 
Siento que tenemos ciertas afinidades, 
probablemente por lo que hemos vivi
do desde esa época hasta ·estos días. 
Con el que puede haber ciertos con
tactos es con Avilés Fabila, porque él 

III. Copias de trabajos, publicaciones o textos 
mencionados en el Currículum. 

Oportunamente se comunicará la admisión de 
las solicitudes~· la fecha <.le iniciación de las prue
bas. Los resultados serán dados a conocer pública
mente. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Cindad Universitaria, DF, 15 de diciembre de 

1983. 

EL COORDINADOR 
Lic. Feo. Javier Palencia Gómcz 

EL DIRECTOR 
Ing. Ricardo Bravo Caballero 

sí escribe literatura fantástica; de to
das maneras, creo que tenemos puntos 
de contacto en el tema, pero no en la 
forma de trabajar. 
Gaceta: ¿De quiénes ha aprendido 
más en relación con su trabajo litera
rio? 
CRM: La persona que más me ha ayu
dado desde que me dieron el premio es 
Sergio Galindo; yo no lo conocía an
tes. Y antes de él, considero que es in
justo negar una influencia a los escri
tores en general, sobre todo a los mexi
canos. No es fácil decir: "Esta persona 
me ha ayudado, y esta no", porque 
uno no sabe en qué momento está 
influido por otro escritor al momento 
de escribir. Pero los escritores que he 
leído con más ganas son Rulfo, a José 
Agustín, a Ibargüengoitia. A Sergio 
Galindo lo había leído, pero no tanto 
como ahora. Otro escritor, en cuyo 
taller de escritura yo estuve, es René 
Avilés Fabila. Otros más son Fernan
do Benítez, Mariano Azuela, Martín 
Luis Guzmán, Juan José Arreola, 
Carlos Fuentes. De otras partes del 
mundo, el escritor que más me impre
sionó cuando empezaba a leer fue 
Thomas Mann. Y mi escritor favorito 
de mis primeros años de lecturas es 
Dostoievski; yo he leído varias veces 
sus novelas, las sigo leyendo. Otros 
escritores que siento que han tenido 
que ver con mi formación son Ham
sun, Ibsen, Bernard Shaw, Tagore, 
Kipling, Shakespeare, Hesse. Camus y 
Kafka son otros de mis favoritos. Sa
bato y Borges. Ionesco... Stevenson 
me gusta muchísimo ... De los ingle
ses, Oickens, sobre todo con David 
Copperfield. Debo mencionar tam
bién a García Márquez y Vargas Llo
sa. 
Gaceta: ¿Cómo ve la narrativa mexi
cana en 1983? 
CRM: Creo que en general la narrati
va mexicana es de muy alta categoría, 
y pienso que es de las literaturas más 
finas en Latinoamérica; más bien yo 
diría que lo que le falta es contar his
torias. Creo que nuestra narrativa da 
mucho sobre nuevas formas del len
guaje, pero no va mucho sobre contar 
historias, como que siempre el interés 
está más en el lenguaje, en la expre
sión. En contraposición a eso ha sur
gido la novela de testimonio, que 
cuenta historias reales, no inventadas 
ni basadas en anécdotas, sino basada 

en hechos que ha vivido el que las re
lata. 
Gaceta: ¿Qué opinión le merecen el 
Premio Nobel de Literatura del año 
pasado y el de éste? 
CRM: Bueno, de éste ya había leído 
hace muchísimo tiempo El señor de 
las moscas, que me gustó mucho. Leí 
otro libro de Golding, hace no mucho 
El dios escorpión, que desde luego no 
me gustó tanto como El señor de las 
moscas. Estoy leyendo otro La oscu
ridad visible, que tampoco me ha gus
tado tanto. Ahora, el Premio Nobel 
del año pasado, García Márquez, es 
indiscutible, no hay nada más qué de
cir. Me gustan todas sus novelas. A mí 
me parece difícil opinar sobre el Pre
mio Nobel, sobre quién lo merece o 
no; yo puedo decir que son magníficos 
escritores, que es muy bueno que los 
hayan premiado. 
Gaceta: ¿En su estudio hay más libros 
de física o de ficción? 
CRM: Hay más libros de ficción. Una 
de las razones es que los libros de física 
son mucho más caros. La otra razón es 
que casi siempre los compra uno con 
propósitos bien definidos; cuando se 
compra un libro de ficción no se 
compra porque urja leerlo, se puede 
leer después. Entonces, tengo muchí
simos libros de ficción. Cada determi
nado tiempo meto en una caja los que 
y'a no voy a leer y los regalo, porque 
ya no me caben. 
Gaceta: Como físico y como escritor 
¿se siente diferente de los demás? 
CRM: No, absolutamente no. Sí tenía 
yo miedo cuando me dieron el pre
mio, de que fuera a sentir algún cam
bio; pero no, me siento absolutamente 
igual. Espero que la gente que me co
nozca diga lo mismo. 
Gaceta: Para terminar ¿no tiene 
miedo de tener que elegir un día entre 
la física y la ficción? 
CRM: Pues... sí, sí tengo miedo. 
Mucha gente piensa que yo soy más 
escritor que físico, porque no me he 
ganado ningún premio de física. Aho
ra, yo no creo que eso refleja la si
tuación: si yo soy peor físico que escri
tor, o peor escritor que físico, lo im
portante es que a mí me gusta hacer 
ambas cosas. Pero sí, no quisiera que 
llegara un momento en que tuviera 
que dejar la física para hacer literatu
ra, que creo que es lo que podría pa-
sar. • 
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Mesa directiva ... 

(Viene de ÚJ pág. 2) 

La crisis económica afectó violen
tamente al quehacer científico del 
país. En 1982 Jos recursos disponibles 
para la investigación científica, sobre 
todo la experimental, sufrieron una 
merma considerable, ya que gran par
te de la misma depende de equipo, 
sustancias v refacciones importadas. 
Esta situación, aunada a la reducción 
del nivel de vida de muchos investiga
dores, como consecuencia de una in
flación galopante, creó una atmósfera 
de incertidumbre en la comunidad 
científica. 

Todo esto, demandó de la Acade
mia auscultar la opinión de la comu
nidad científica y elaborar una serie 
de documentos que fueron presenta
dos a las diversas autoridades del país 
en los que se solicitaron fondos de 
emergencia para mantener un nivel 
de quehacer científico razonable. Esta 
situación persistió todavía en febrero 
de este año y así fue manifestado por 
miembros de la Academia en varios 
foros. En la actualidad la situación 
continúa siendo difícil, pero no crítica. 
Se han reanudado las suscripciones a 
muchas revistas y también es posible 
adquirir divisas para comprar sustan
cias y materiales indispensables. 

Durante la sesión fueron presenta
dos los académicos de nuevo ingreso, a 
quienes se les entregaron diplomas; y 
la conferencia anual estuvo a cargo 
del doctor Carlos Méndez, del Cen
tro de Investigaciones y Estudios A-van
zados del IPN, sobre el tema: Conduc
ción de impulsos y arritmias car
diacas. 

Durante la ceremonia estuvieron 
presentes el doctor Héctor Maya
goitia, director general del CO
NACyT; el ingeniero Manuel Garza 
Caballero, director del IPN; y el doc
tor Héctor Nava, director del Centro 
de Investigaciones y Estudios Avanza
dos del IPN, entre otros. 

Facultad de Arquitectura 
Dirección 

Coordinación 
de Actividades 

Socio-Culturales 

lo. "Muestra del Trabajo Estudiantil". 
Facultad de Arauitectura 1982-1983. 
Inauguración: n.ortes lO de enero de 
1984. 
Hora: 12:00 h. 
Museo Universitario de Ciencias y Ar
tes . (anexo a esta Facultad). 

Se expondrán trabajos de los Talleres 
de lo licenciatura en Arquitectura y 
en Diseño Industrial, así como traba
jos de la Unidad de Posgrodo. 

2o. Curso de Arte Prehispánico, im
partido por el arquitecto Paul 
Gendrop. 
Lunes 9 de enero de 1984. De ll :00 a 
14:00 h. (Ocho sesiones). 

Información en lo Coordinación de 
Actividades Socio-Culturales de la Fa-
cultad de Arquitectura. . 
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Primer Coloquio ... 

(Viene de la pág. 2) 

Para tal efecto, agregó, además de 
la psicología se analizarían importan
tes aspectos tales como medicina de
portiva, administración del deporte y 
la arquitectura y diseño de locales y 
espacios para esta actividad. 

Por su parte, el profesor José Luis 
Anaya Moreno, miembro de la Subse
cretaría del Deporte de la SEP, parti
cipó en el coloquio con la ponencia El 
Programa Nacional del Deporte 1983-
1988, el cual contiene los lineamientos 
técnicos, administrativos y opera
cionales que permiten a esa dependen
cia establecer las políticas y progra
mas para una vinculación, racionali
zación y optimización de la estructura 
deportiva nacional, en función de las 
demandas de las diferentes áreas o 
subsistemas que la conforman. 

Precisó que el citado programa tie
ne como sustento la síntesis que en 
materia de educación física, deporte y 
recreación, emanó de los foros de con
sulta popular realizados durante la 
campaña del presidente Miguel de la 
Madrid. 

Para el cumplimiento de su objeti
vo, la dependencia ha delimitado los 
campos de la estructura deportiva na
cional en siete áreas o subsistemas: 
Educación Física e Iniciación Depor-

tiva; Desarrollo Deportivo de la EdÚ
cación Superior, Técnica y Militar; 
Deporte Asociado, Confederado y Sec
torial; Representaciones Deportivas 
Nacionales; Deporte Profesional (es
pectáculo deportivo); Recreación y 
Turismo Social. 

En este contexto, el profesor Anaya 
consideró que la participación de la 
psicología al respecto, dentro de sus 
diferentes especialidades, es impor
tante para el aporte de técnicas, méto
dos y contenidos que coadyuven al de
sarrollo integral e interdisciplinario 
del área de la educación física y el de
porte, de una manera complementa
ria a los lineamientos programáticos y 
políticos establecidos para su desen
volvimiento y proyección. 

Explicó, asimismo, que los aportes 
técnicos y científicos de esta ciencia y 
otras que se apliquen al deporte, como 
medicina, sociología, biología y 
antropología fundamentalmente, per
mitirán un conocimiento más profun
do y específico de los aspectos biológi
cos, anatómicos, funcionales, psicoló
gicos y sociales característicos de la 
población activa y sedentaria de las 
diferentes regiones, sectores sociales, 
niveles académicos y de competencia, 
así como edades y estratos socioeconó
micos del ámbito nacional, concluyó. 

En el acto inaugural de este colo
quio también estuvieron presentes el 
profesor Mario Revuelta Medina, di
rector general de Actividades Deporti
vas y Recreativas de la UNAM; el li-

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud 
Organización Panamericana de la Salud 

Vacancy notice "Eco-·002-83" 
Title: Library technician . 
Post N°: 4.4621. 
Grade: G.7. 
Solary: $1.{)34,990 (mexican currency), at single rote per annum. 
Duty Stotion: Metepec, state of Mexico. 
Tenure: Two years, first six months probationary. 
Duties: Under the genel'ol supervision of the Director of the Pon Ameri 
can Center for Human Ecology and Health and the direct supervision of. 
the Officer to whom assigned, the incumbent is responsible for, but not 
limited to, the following fur¡ctions: ' 

a. Organizing and plonning the services and structure of the librory and 
determining its activities. Controlling the receipt, filing, and dispotch 
of its correspondence. 

b. Designing the document regist.ry ond encoding system. 
c. Acquiring, cotologuing, filing, retrieving and distributing texts ond 

documents. 
d. ldentifying, ond estoblishing relations with local ond international 

sources of information. 
e. Colloborating with project teams in the preparotion of reports on 

field studies, and giving consultants access to documents and other 
publications as needed. 

f. Compiling bibliographies on selected subjects as needed. 
g. Providing periodic reports on the publications avoilable at the Cen

ter. 
h. Providing reference ond documentation services to institutions and 

the general public. 
i. Operating the electronic computer equipment for the storage and 

retrieval of information ond for the consultation of bibliogrophical fi
les. 

j. Compiling the data needed for the preparation of a monthly report 
on services rendered. 

k. Performing other related duties as assigned. 

Minimun qualifications: 

l. Chemical ond medica! terminology understanding. 
2. Knowledge in computerized systems of information recovery. 
3. Bilingual (English-Espanish). 
4. Five years experience in similar job. 

Letter of opplication should be sent to: 

Ms. Rosa Martha Solís, Administrotive Assistant, Pan American Center 
for Human Ecology ond Heolth, P.O. Box 249, or P.O. Box37-473. 50000 
Toluca, México. 06696 México, DF. · 

Ref.: Vacancy Notice EC0-002-83. Closing Date: December 30, 1983. 

cenciado Fernando Alanís Camino, ti
tular de la Subsecretaría del Deporte 
de la SEP; y el ingeniero Pascual Ortiz 
Rubio, presidente de la Confedera
ción Deportiva Mexicana, AC, entre 
otras personalidades. • 

Sé inauguró la 
"S emana ... 
(Viene de la pág. 4) 

Finalmente, el actuario Espinosa 
señaló que las funciones de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México 
no están limitadas exclusivamente a 
las aulas, sino que van más allá de los 
muros universitarios, pues refieren al 
desarrollo técnico-científico del país. 

Cabe señalar que durante la Sema
na de actuaría se abordaron temas 
trascendentales propios de la espe
cialidad, entre los que destacan: los 
orígenes de la actuaria, estadística, 
demografía, el actuario y el acontecer 
nacional, el cómputo y la actuaría, 
entre otros. 

El evento estuvo organizado por la 
Sociedad de Actuarios Egresados de 
Acatlán y la Coordinación de Actua
ría y Matemáticas Aplicadas y Com
putación de la ENEP Acat1án. • 

Segundo Encuentro 

nacional. .. 
(Viene de ÚJ pág. 4) 

Más adelante informó que la danza 
en México tiene varias manifesta
ciones y niveles: ritual, ceremonial, 
social, que tiene un fin específico en 
las comunidades indígenas; la danza 
que se traslada a los escenarios, a los 
foros, por los grupos universitarios 
o profesionales es otra; así como la dan
za de tipo recreativo, la que baila la 
gente sin ningún afán de profesiona
lismo. 

Es fundamental que los maestros de 
danza tengan amplia formación cul
tural, comentó la funcionaria , pues no 
deben estar exclusivamente especiali
zados en las técnicas de la danza, sino 
además poseer un conocimiento de 
nuestras raíces históricas, para condu
cir a sus alumnos hacia una afirma
ción de lo nuestro, y no hacia la absor
ción de modelos extraños. 

Finalmente, algunas de las conclu
siones surgidas a lo largo del primer 
día de trabajo son: la palabra "ballet" 
es absolutamente ajena a cualquier 
manifestación de danzas y bailes na
cionales, ya que el vocablo es de pro
cedencia francesa, por lo que no tiene 
en su concepción ni formación ningu
na relación con la danza mexicana; 
que el próximo taller intensivo sea 
exclusivamente para especialistas en 
danza folclórica y se realice en 1984 
en el estado de Chihuahua, lo cual se
ría muy importante, pues descentrali
zaría las actividades artísticas, co
mentó la maestra Moya. 

Además de las universidades de pro
vincia participaron en el encuentro el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, la Secretaría de Educación 
Pública, el Fondo Nacional para la 
Conservación de la Danza y FON
ART, entre otros organismos. • 
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Los Universitarios y la Salud 

E 1 aborto habitualmente se clasifi
ca en aborto espontáneo y aborto 

provocado o inducido. El aborto es
pontáneo es aquel que se produce en 
forma involuntaria y obedece a si
tuaciones patológicas de diversa natu
raleza. En general, se habla de aborto 
cuando la gestación que se interrumpe 
contiene un feto que no llega a pesar 
500 gramos; si el peso del feto se en
cuentra entre los 500 y los 1000 gra
mos, se califica de parto inmaduro y si 
el peso del producto es entre los 1000 y 
2500 gramos, se trata de parto prema
turo. Otro criterio consiste en conside
rar como aborto toda interrupción de 
la gestación antes de las 28 semanas 
de 1 embarazo. 

El primer síntoma que se presenta 
en el inicio de un aborto espóntaneo es 
el dolor en la parte baja del abdomen 
o en la región lumbar. Este dolor es 
causado por el desprendimiento del 
producto por una parte, y por las 
contracciones uterinas, por la otra. 
Seguidamente, suelen presentarse pe
queñas pérdidas sanguíneas a través 
de la vagina. Esto significa una ame
naza de aborto que puede detenerse o 
seguir adelante. Si continúan aumen
tando la hemorragia y el dolor se trata 
ya de un aborto en curso. El cuello del 
útero se dilata y el huevo se expulsa, 
ya sea total o parcialmente (aborto 
completo o incompleto). Hay ocasio
nes en que el producto ya desprendido 
queda retenido. En el caso del aborto 
completo retenido, la principal com
plicación es la infección, si el proble
ma no es atendido prontamente en un 
hospital. 

Son muchísimas en verdad las cau
sas que pueden contribuir a la produc
ción de un aborto. De una manera ge
neral y para simplificar las cosas, po
demos decir que existen dos grandes 
apartados para tratar de clasificar las 
causas de un aborto: las maternas y las 
que provienen del producto. Dentro 
de las causas maternas se podrían 
mencionar, entre un gran número de 
ellas, como las más frecuentes, los des
garros del cuello uterino producidos 
por partos anteriores; un útero altera
do por antiguas operaciones ginecoló
gicas; presencia de tumores o de mal
formaciones en la posición uterina; in
fecciones de trompas u ovarios. Tam
bién las infecciones agudas como la 
gripe, la difteria, el sarampión,la ru
béola, el tifo, el paludismo, la sífilis, 
la toxoplasmosis, o bien intoxicaciones 
como el alcoholismo, la adicción a las 
drogas; déficit en las aportaciones de 
vitaminas C y E; alteraciones hormo
nales; diabetes; problemas de la glán
dula tiroides, traumatismos, etcétera, 
pueden ser causas comunes de aborto. 
En relación con las causas que pro
vienen del huevo, se trata primordial
mente de alteraciones géneticas del 
producto. Con respecto al aborto in
ducido, los factores son múltiples y de 
carácter económico, social o simple
mente de un embarazo no deseado, 
por razones de las más diversas. 

Para situarnos en la alucinante y 
trágica realidad del problema del 
aborto, partamos de un hecho recono
cido mundialmente: se asegura que 
cada año abortan más de 10 millones 
de mujeres (según datos conocidos 
proporcionados por la OMS) .• Dentro 
de estas cifras se dice que ocurre un 
10% de complicaciones médicas (in
fecciones más o menos graves), que 
producen un 2% de mortalidad ma
terna, con peritonitis sobreagudas o 
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intoxicaciones hepáticas y renales. La 
hospitalización a causa de estas com
plicaciones (en ocasiones mutilantes 
del aparato genital femenino, que a 
veces es necesario extirpar total o par
cialmente), origina gastos elevadí
simos. Muchas de estas complicacio
nes ocurren en medios clandestinos y 
en muchachas jóvenes, con importan
tes traumatismos psíquicos que no es 
infrecuente que perduren toda la vi
da. 

cutidos verdaderamente a nivel nacio
nal, sino más bien rehuídos y hasta si
lenciados al no querer abordar sus 
perspectivas multidimensionales. En 
el caso del aborto existen, indudable
mente, muchas facetas eminentemen
te sociales, que alcanzan con mayor 
impacto a las mujeres de estratos eco
nómicos bajos y que ni la sociedad ni 
el gobierno, ni la iglesia se han decidi
do a afrontar en toda su dimensión 
humana. 

----El aborto----

• Se clasifica habitualmente en espontáneo y provocado, puesto que es muy grande el 
número de los que son inducidos por solicitud o demanda de la mujer embarazada 

• En México, es aún ilegal la práctica del aborto, excepto en las condiciones muy 
específicas que los códigos penales señalan. 

• Según datos de la OMS hay un promedio de 10 millones de abortos o más provoca
dos anualmente en el mundo y en nuestro pais quizá llegue al millón el número de 
abortos inducidos cada año, según estimaciones 

• Dentro de la situación prevalente, lo mejor es prevenir este tipo de abortos median· 
te una adecuada educación sexual 

/ 

La interrupción de una gestación 
no deseada es también un hecho muy 
conocido que ha ocurrido siempre des
de las etapas más antiguas de la vida 
humana. Y seguirá sucediendo, si no 
ponemos en juego los medios de infor
mación y prevención suficientes al al
cance de la pareja y establecemos la 
legislación pertinente que precise las 
diversas situaciones y señale los meca
nismos para resolverlas. En la actuali
dad, dada la situación ilegal apunta
da, gran número de abortos se practi
can en condiciones inadecuadas, por 
personal no capaz y en lugares que no 
cue~tan con los requisitos mínimos 
para garantizar márgenes de seguri
dad para la vida y la función. Este 
acuciante problema, junto con el del 
control de la natalidad, el de la prosti
tución, el del alcoholismo y otras for
mas de drogadicción, no han sido dis-
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Amen¡ua 
d;_; aborto 

, 
' ~borto 

1cons• mado 

AbOllO 

'onsurnado 
\lO<': Hi{JICIO 

Aquí en nuestro país, desde el punto 
de vista legal, el aborto es permitido 
solamente si fue originado por viola
ción o cuando pone en peligro la vida 
de la madre o cuando el producto pre
senta anomalías congénitas graves. En 
el momento actual, con los progresos 
·científicos en la genética y en la 
biología de la mujer, ayudados por las 
técnicas auxiliares de laboratorio, po
demos descubrir anomalías fetales 
graves que justificarían plenamente la 
práctica del aborto como sucede en 
otros países. 

La formación cultural de la mujer 
influye importan temen te en el aspecto 
psicológico del problema. Para unas, 
con claro instinto maternal, el em
brión forma parte de su cuerpo y de su 
psiquis y no se desprenden de él sin 
una fuerte traumatización y por la 
fuerza. En otras, por distintas motiva-

ciones, el embrión es considerado co
mo un cuerpo ajeno a su integridad 
personal y psíquica y en verdad dese
an deshacerse de él sin daño psíquico 
alguno. Ambas opciones deben ser res
petadas y valoradas por el médico, el 
psicólogo, el sociólogo y el político. 
Nunca habrá un ley justa que enarte 
la libertad individual. No olvidemos, 
igualmente, que hemos de respetar las 
creencias religiosas con las que cada 
quien enfrenta las situaciones. 

Todos los casos señalados, sin em
bargo, pudiéramos considerarlos co
mo límites o extremos; la conducta 
médica ha de ser siempre rigurosa
mente ética, de tipo social y prevcnti 
va, suministrando información veraz 
y pertinente y dejando a cada quien la 
responsabilidad de tomar las deci
siones correspondientes. Queremos 
llamar la atención igualmente en rela
ción con la responsabilidad de la pare
ja, sobre todo en las más jóvenes, en 
quienes la actividad sexual indiscrimi
nada da lugar muchas veces a buen 
número de embarazos no deseados. 

Para finalizar, insistiremos en que 
es necesario proporcionar conveniente 
información sexual; promover una 
planificación familiar responsable; 
plantear los enfoques adecuados en re
lación con el aborto , desde todos los 
puntos de vista y tener una mente 
abierta ante este problema, que es de 
muy difícil y complicada solución. 

Nadie puede afirmar que un aborto 
sea deseable, ni mucho menos que 
pueda ser utilizado, como algunos 
pretenden, como método de control 
de la natalidad. Tampoco creemos 
que con una despenalización del abor
to vaya a aumentar la demanda de es
tos·, simplemente se conocerá tal vez 
nuestra verdadera realidad en cuanto 
a la demanda. Cabe recalcar por últi
mo el hecho de que como en muchas 
otras situaciones similares es necesaria 
e ineludible la educación sexual per
tinente. • 

Recuerda: La Salud es una Conquista 
¡Consíguela y Consérvala 

Dirección General de Servicios 
Médicos 
Departamento de Medicina 
Preventiva 
Oficina de Educación para la Salud. 

,..------ Centro de 
Investigaciones y 

Servicios Educativos 

Invita a profesores de Educación Su
perior a inscribirse a los cursos: 

Adolescencia y Aprendizaje. 
Fecha: 16 de enero al 15 de febrero. 
Turno: Matutino. 
Lunes, miércoles y viernes. 
Introducción a la Didáctica General. 
Fecha: 16 de enero al 10 de febrero. 
Turno: Matutino. 
Lunes, miércoles y viernes. 

Requisitos: Constancia de Trabajo Do
cente a nivel superior o medio supe
rior. 

Inscripciones y mayores informes en 
las oficinas del CISE, en el Circuito Ex
terior de Ciudad Universitaria, de lu
nes a viernes de las 11 :00 a las 13:00 
h, y de las 17:00 a las 19:00 h. 

27 



El Consejo Universitario aprobó ... de la misma en Ciudad Universitaria; 
también la implantación de un estatu
to y una carrera para el personal ad
ministrativo; la modernización, agi
lización y continua publicación de los 
diferentes procedimientos; capacita
ción y catalogación de los puestos para 
los trabajadores; la agilización del 
proceso presupuestario; la conserva
ción y mantenimiento de instalaciones 
y equipos y otros. 

el uso de los recursos y, finalmente, 
contribuir, como lo han venido ha
ciendo desde siempre otras genera
ciones de universitarios, al engran
decimiento de nuestra Universidad y 
de nuestro país. Exhorto a todos los 
universitarios a participar en este es
fuerzo de superación con generosidad, 
racionalidad y entusiasmo, concluyó 
el doctor Octavio Rivero Serrano. 

(Viene de la pág. 3) 

Por ello, la Universidad puede afir
mar con orgullo que ha cumplido con 
sus tareas, a condición de asumir que 
lo ha hecho con las insuficiencias y los 
problemas derivados, por un lado, de 
su funcionamiento propio y, por otro, 
de la creciente complejidad del de
sarrollo nacional. 

La aguda crisis por la que atraviesa 
el país, señaló el Rector de la UNAM, 
exige de la Universidad y del conjunto 
de las instituciones dedicadas a la edu
cación, un renovado compromiso con 
las tareas sociales, económicas, 
políticas y culturales para superarla. 

La Universidad que hoy se necesita, 
demanda de todos los universitarios 
un esfuerzo de adaptación, de eficien
cia, de congruencia, de racionalidad 
crítica y de voluntad transformadora 
para con la sociedad de la que forma 
parte. 

La evaluación objetiva de la estruc
tura organizativa de la Universidad, 
de sus funciones sustantivas, el análisis 
de la evaluación y los logros de la Ins
titución, así como el diagnóstico de los 
problemas y de las insuficiencias, 
constituyen un proceso indispensable 
para superar el estado actual, atender 
planificadamente a las exigencias y 
responder con inteligencia a los cam
bios que la sociedad demanda de ella. 

Los cambios de la Universidad se
rán obra de todos los universitarios. 
Sus diversas instancias habrán de re
conocer los lineamientos generales de 
evaluación, diagnóstico y planeación 
de las tareas universitarias, propo
niendo los componentes, las modali
dades específicas, los contenidos 
concretos, los plazos de los planes y 
sus soluciones. Además, estos cambios 
han de desarrollarse al amparo y en el 
marco de la Ley Orgánica. Se asume 
que este marco legal condensa la exp..::
riencia de la vida universitaria y con
tiene las condiciones para la modifica
ción y adecuación de la Universidad a 
las nuevas circunstancias .. 

El diagnóstico de la situación ac
tual de la UNAM, prosiguió el doctor 
Rivero Serrano, describe problemas 
de distintas jerarquías; en algunos ca
sos éstos atañen a toda la estructura de 
la Institución, en otros, a un subsiste
ma de la misma, y, finaLmente, da 
cuenta de problemas más concretos al 
interior de programas particulares . 
Ante ello, se presenta un marco de re
ferencia para su solución, que propo
ne acciones de diverso alcance y que 
involucran a difer~ntes grupos de par
ticipantes de la cLmunidad, según el 
caso. 

Este marco de referencia se hace 
hoy del conocimiento de la comuni
dad a través del Consejo Universita
rio, en su calidad de máxima autori
dad académica de la Institución, seña
ló el Rector. Contiene entre sus pro
puestas, planes y proyectos, algunos 
de los cuales deberán estudiarse ela
borarse, precisarse y, en su cas~, s~r 
aprobados por el propio Consejo Uni
versitario, previo estudio y dictamen 
de las comisiones correspondientes. 
Otros, son de competencia de los con
sejos internos, consejos técnicos y de
más cuerpos colegiados, o del. propio 
Rector. En todos los casos, se hace un 
llamado a la comunidad universitaria 
para que, a través de las comisiones 
del Consejo Universitario o de los di
rectamente responsables de la ejecu
ción de los diferentes planes y proyec
tos, manifiesten sus opiniones y suge
rencias. 

28 

El marco de referencia para la solu
ción de la problemática universitaria 
presenta, como ya se ha dicho, un 
contenido diverso. Sin embargo, des
taca por su repetida presencia el pro
pósito de preparar a nuestra Casa de 
Estudios para la proyección -hacia 
un horizonte temporal amplio- del 
quehacer en sus distintos ámbitos. Pa
ra ello, se propone la elaboración e 
implantación de un Plan Rector de 
Desarrollo Institucional, que com
prenda la planeación de todos los as
pectos y momentos académicos de la 
Universidad, incorporando y armoni
zando los programas de acción especí
ficos elaborados por los sectores de la 
comunidad académica y que, además, 
establezca los esquemas apropiados de 
administración, servicios a la comuni
dad y financiamiento. 

Se propone que este Plan Rector 
contenga: 

l. Proyectos para la educación téc
nica, media superior, de licenciatura 
y de posgrado. 

2. Un proyecto de financiamiento a 
mediano y largo plazo. 

3. Un proyecto de investigación 
científica en ciencias naturales y exac
tas. 

4. Un proyecto de la investigación 
en ciencias humanas y sociales. 

5. Un proyecto de extensión univer
sitaria. 

Además de los planes y proyectos 
mencionados, se proponen estudios, 
proyectos y programas específicos pa
ra diferentes ámbitos; por ejemplo, 
por lo que se refiere a la organización 
de la Universidad, destacan las pro
puestas para solucionar los problemas 
de relación y jerarquización entre los 
sectores académico y administrativo, 
la incongruencia entre la administra
ción centralizada y la desconcerltra
ción académica, el tamaña y sobrepo
sición de dependencias administrati
vas, etcétera. 

Respecto al financiamiento, apare
cen propuestas referentes al acrecen
tamiento de los ingresos propios y el 
mejoramiento de la ejecución de todas 
las fases del ejercicio presupuestario. 

Para la administración, se contem~ 
pla dar respuesta a la concentración 

Día Hora Ponente 

Los problemas de los estudiantes 
buscan ser resueltos, entre otras ma
neras, incrementando y mejorando los 
servicios de orientación vocacional, 
profesional y social; aumentando los 
apoyos para subsanar deficiencias 
previas de formación y hábitos de es
tudio, así como enfrentar las dificulta
des propias de los estudios superiores 
en general y de ciertas áreas de cono
cimiento en particular; ofreciendo 
mejor orientación y atención tendien
tes a la conservación de la salud. 

Por lo que toca a los asuntos del per
sonal académico se propone reforzar 
el cumplimiento generalizado de las 
normas laborales y las prácticas aca
démicas contenidas en el estatuto le
gal correspondiente; cerrar la brecha 
existente entre docencia e investiga
ción; mejorar la situación académico
laboral del profesor de enseñanza me
dia; mejorar la infraestructura técnica 
para la docencia y la capacidad peda
gógica de los profesores; mejorar los 
alicientes para la carrera académica, 
etcétera. 

Los grandes logros de la Universi
dad Nacional Autónoma de México, 
están a la vista; sus problemas tam
bién . La superación de estos últimos, 
dijo el doctor Rivero Serrano, redun
dará, sin duda alguna, en una Institu
ción todavía más sólida y útil para la 
sociedad. Esforzarnos en el perfeccio
namiento de nuestra Universidad y en 
la superación de la problemática ac
tual supone la conciencia de su indis
cutible importancia real y potencial 
para el país. Es precisamente por esta 
razón, y no para que sirva a intereses 
ajenos, que se ha llevado a cabo un 
diagnóstico maduro de su situación 
actual. 

La renovación académico-adminis
trativa pretende elevar el nivel de ca
lidad de la vida académica, hacer más 
eficiente la administración, optimizar 

Facultad de Química 

Durante la misma sesión del H. 
Consejo Universitario, se designó al 
doctor Manuel Madraza Garamendi, 
de la Facultad de Química, miembro 
de la H. Junta de Gobierno de la 
UNAM, en sustitución del doctor José 
F. Herrán, quien falleció reciente
mente. También se designó al doctor 
Santiago Ramírez Ruiz profesor emé
rito de la Facultad de Psicología. 

En la reunión se nombraron 81 nue
vos miembros del H. Consejo Univer
sitario. Asimismo, se aprobó la modi
ficación de algunos planes y progra
mas de estudio de la Escuela Nacional 
de Música, Facultad de Arquitectura, 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Acatlán, Facultad de Estu
dios Superiores Cuautitlán, Facultad 
de Filosofía y Letras, y la Facultad de 
Contaduría y Administración. 

También se modificaron planes y 
programas de estudio en áreas especí
ficas de la División de Estudios de Pos
grado de las facultades de Filosofía y 
Letras, Ingeniería, Odontología y 
Contaduría y Administración, así co
mo de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán. 

S'e aprobó el proyecto del Calenda
rio Escolar correspondiente al año lec
tivo 1983-1984; el otorgar medalla de 
plata "Gabino Barreda" a los alumnos 
que obtuvieron los más altos prome
dios al término de sus estudios en los 
niveles técnico, licenciatura, maestría 
y doctorado; la Cuenta Anual de la 
UNAM al 31 de diciembre de 1982, y 
la designación del contador público 
independiente Wilfrido Castillo Mi
randa, para dictaminar la Cuenta 
Anual 1983. 

En la sesión estuvieron presentes el 
licenciado Raúl Béjar Navarro, secre
tario general; el CP Rodolfo Coeto 
Mota, secretario general Administra
tivo; y el doctor Luis F. Aguilar Villa
nueva, secretario de la Rectoría. 

• 

Nombre de la conferencia. 

19 de enero 18:00 h. Dr. Diego Bricio Hernóndez "¿Cómo se desarrollan las reacciones 

26 de enero 13:00 h. 
2 de febrero 18:00 h. 
9 de febrero 13:00 h. 

16 de febrero 18:00 h. 

23 de febrero 13:00 h. 

1 de marzo 18:00 h. 
8 de marzo 13:00 h. 
15 de marzo 18:00 h. 
22 de marzo 13:00 h. 

Aviso a los 
estudiantes que 

no hayan 
cursado su 

bachillerato 
en México 

químicas?". 
Dr. Alberto Robledo "Superficies". 
Dra. Ma. Esther Ruíz Santoyo "Reacciones químicas por computadora". 
Dr. Enrique Bazúa ''Las matemóticas y la física en el cólculo de 

propiedades termodinómicas". 
M en C Humberto Suzan "Estadística en la experimentación 

biológica". 
Dr. Andoni Garritz y Dr. Carlos Ve-
larde ''La computación y la intimidad del 6tomo". 
Dra. Cristina Castro "Aigebra, simetría y química. 
Dr. Alejandro Ramírez Grycuck ''La inutilidad de las matemóticas". 
Dr. Emilio lluis y Dr. César Rincón "Sirven ... y ademós sO"n bonitas". 
IQ Jesús Valdés Félix y Mat. Edna 
Córdenas Cuenca "Bueno ... ¿y en resumen, qué?". 

A los alumnos extranjeros y naciona
les inscritos en la UNAM que estu
diaron su bachillerato en el extranje
ro, se les comunica que podrón cursar 
en el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros, las tres materias obligato-

2do. Semestre (primavera) 1984. 
- Inscripciones: enero lO al 13. 
- 1er. día de clases: enero 16. 
- último día de clases: mayo 8 
- exómenes finales: mayo 9 y 11. 
Examen extraordinario- extem
por6neo. rias: 

Historia de México 
Geografía de México 

Organización política del Estado mexi· 
cano 

Estos exómenes se podrón realizar 
prócticamente en cualquier fecha, 
únicamente para alumnos que sean 
Pasantes. 

Gaceta UNAM 1 15 de diciembre de 1983 



Inventario de Proyectos y 
Actividades en el Area de la 

Energía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
---1982-1983---

E 1 Programa Universitario de 
Energía, en cumplimiento con lo 

señalado en el acuerdo de creación, ha 
llevado a cabo el primer censo de pro
yectos y actividades que en el área de 
la energía se llevan a cabo en la 
UNAM. 

Este estudio se deriva dt> un mues
treo realizado a 52 dependencias de la 
UNAM, y se encuentra publicado con 
el título de Inventario de Proyectos y 
Actividades en el Area de la Energía 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 1982-1983. Los objetivos 
principales de esta actividad han sido: 

1) Aportar informacón al PUE rela
cionada con la cantidad y distribución 
de recursos humanos y materiales em
pleados en tareas relacionadas con 
energía en la UNAM. 

2) Poner a disposición de la comuni
dad la información obtenida, hacién
dola accesible a cualquier interesado, 
de la manera más sencilla y flexible, 
usando los recursos de cómputo de la 
UNAM. 

INVENTARIO OE PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA 

ENERGiA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MIOXICO 

1982-1983 

3) Iniciar una labor de difusión de 
las actividades relacionadas con la 
energía. 

4) Generar datos estadísticos que 
permitan detectar áreas y prioridades 
dentro del campo. 

5) Fomentar interacción multidis
ciplinaria de grupos que aborden un 
tema o área específica del ramo. 

6) Aportar datos que permitan rea
lizar un segundo censo que profundice 
más en aspectos particularmente im
portantes para una evaluación cuali
tativa y cuantitativa. 

En el diseño y estructuración del 
cuestionario se procuró recabar infor
mación que permitiese análisis desde 
distintos puntos de vista, reconocien
do que cada usuario tendrá un interés 
particular al estudiar la información 
disponible. El contenido de los cues
tionarios contestados ha pasado a for
mar parte de un banco de datos com
putarizado que agiliza y facilita la re
cuperación selectiva de la informa
ción. 

La publicación de este primer censo 
de necesidad incompleto y de carácter 
exploratorio, persigue, amén de los 
objetivos generales, los fines siguien
tes: 

1) Alcanzar a aquellas personas y ac
tividades que por una u otra razón 
no fueron incluidas en este docu
mento, y motivarlas a ponerse en 
contacto con el Programa Universi
tario de Energía para ser incluidas 
en censos posteriores y tomadas en 
cuenta en los eventos y acciones pro
movidos por el mismo. 

2 1lustrar y motivar consultas al ban
co de datos que se ha generado y que 
se sigue actualizando. 
Los mecanismos usados en la elabo

ración, distribución y recolección del 
cuestionario mostraron nuevos méto
dos, más eficientes, que se utilizarán 
en actividades posteriores. • 

Eventos Culturales 

Música 

Coro Académico. 
Directores: Gabriel Saldívar y lupita 
Campos. 
Facultad de Odontología. 
Diciembre 15, 12:00 y 18:00 h. 
Ciudad Universitaria, DF. 

Música Jazz, con el Grupo PA-JAZZ. 
Centro de Nitrógeno. 
Diciembre 16, 18:00 h. 
Domicilio conocido. Cuernavaca, 
Mor. 

Teatro 

Diálogos, de Salvador Novo. 
Producción de la DASC. 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 
Diciembre 15, 13:00 h . 
Ciudad Universitaria, DF. 
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"Habrá que pulirlo". 
Con el Grupo Trajinante. 
Dirección: Susana Alexander. 
CCH Naucalpan. 
Diciembre 15, ll :00 y 17:00 h. 
Calzada de los Remedios No. 10. 

Facultad de 
sicología 

Curso : Terapia breve : una alternativa 
en la terapia familiar. 
Dirigido a: Psicólogos interesados en 
la práctica cllnica. 
Expositor. Doctora Mary Blanca Moc
tezuma. 
Temario: 

l. Marco teórico de la terapia breve. 
2. Técnicas básicas de la terapia bre

ve. 
3. Pasos del tratamiento: 

a) indagación de los eventos que 
mantiene el problema. 

b) Determinación de los eventos 
que mantiene el problema. 

e) Objetivo del tratamiento . 
d) Posición del terapeuta. 
e) Planeación del caso. 
f) Selección de los intervenciones 

terapéuticas. 
g) Terminación del caso. 

4. Intervenciones generales . 
5. Entrevistos de demostración. 
6. Discusión de casos. 

lugar: Aula Magna de la División de 
Estudios de Posgrodo, de la Facultad 
de Psicología, edificio "C". 
Fecha: Del 23 al 27 de enero de 1984. 
Horario: De 17:00 a 21 :00 h. 

Curso: Actualización en dinámica de 
grupos (en capacitación, desarrollo 
organizacional, o desarrollo comuni
tario). 
Dirigido a: Psicólogos, administrado
res, sociólogos, licenciados en rela
ciones industriales, interesados en la 
aplicación de dinámica de grupos en 
capacitación, desarrollo organiza
cional o desarrollo comunitario. 
Expositor: Doctora Graciela Sánchez 
Bedolla. 

Temario: 

1. la formación de grupos en las or
ganizaciones sociales . Grupos for
males e informales. Grupos prima
rios y grupos secundarios. Grupos 
naturales y no naturales. 

2. Dimensiones psicosociales de análi
sis de grupos: estructura social de 
los grupos (sistemas de roles, re
des de comunicación, etc.). cultura 
de los grupos (valores, tradiciones, 
creencias, etc.). procesos sociales 
del grupos (comunicación, lideraz
go, etc). 

3. Diversas técnicas de trabajo con 
·grupos para fines de mejoramiento 
social: experiencias estructuradas 
llamados "vivenciales". Sesiones 
de retroinformación. Grupos de 
entrenamiento en sensibilización. 
Grupos de discusión de temas 
específicos. Roles ploying, drama
tización o juego de papeles . Simu
laciones. 

4. Aplicaciones prácticas de la técni
ca de dinámica de grupos: en de
sarrollo de recurso·s humanos, en 
programas de desarrollo de gru
pos , en integr.ación de equipos de 
trabajo o en desarrollo comunita
rio. 

lugar: Un idad de Seminarios Ignacio 
Chávez, ubicada ollado del Jardín Bo
tánico Exterior de la Ciudad Univer
sitaria. 
Fecha: 9 y lO de febrero de 1984. 
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 
o 18:00 h. 

Curso: Entrenamiento asertivo: un 
curso teórico-práctico de humanismo 
conductual 
Dirigido a: sicólogos y psicotero· 
peutas. 
Expositor· Herman Efraln Barto/omé. 
Contenido: El curso consta de 9 se
siones divididas en dos fases, uno 
teórica y otra práctica supervisada. 
En la fase de teorfa se analizarán y 
revisarán textos de relevancia teórica 
en lo génesis, desarrollo y estado ac
tual del entrenamiento asertivo. 
En la fase práctica, se realizarán una 
serie de ejercicios estructurados que 
permitirán a los participantes ad
quirir los habilidades asertivas bási
cas a través de lo práctica conductual 
supervisada. 
lugar: Aula Magna de la División de 
Estudios de Posgrado, de la Facultad 
de Psicología, edificio "C". 
Fecha: Del 13 al 17 de febrero de 
1984. 
Horario: De 16:00 a 20:00 h. 

Curso: Terapias familiares de orienta
ción sistémica. 
Dirigido a: Profesionales del área de 
salud con interés en la práctica 
clínica. 
Expositores: MC Ignacio Maldonado 
Martínez y doctora Mary Blanca Moc
tezuma. 

Temario: 

l. Historia del desarrollo de la tera
pia familiar y consecuencias en el 
área de salud mentol. 

2. Terapia enfocado o resolver 
problemas. Grupo Palo Alto. 

3. Terapia estratégica . Haley. 
4. Terapia estructrurai.Minnuchen. 
5. Grupo de Milán. 
Fecha: Del 28 de febrero al 2 de mar
zo de 1984. 
Horario: De 16:00 a 21:00 h. 

Curso: Taller de aplicación de la esca
la de desarrollo infantil Bayley. 
Dirigido a: Psicólogos, pediatras y ad
ministradores de centros de desarro
llo infantil. 
Expositora: licenciada Elisa Veláz
quez. 

Temario: 
l. Antecedentes de la escala Bayley. 
2. Aplicación de la escala . 
3. Calificación. 
4. Interpretación. 

Fecha: Del 5 al 9 de marzo de 1984 
Horario: De 16:00 a 19:00 h. 
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Prospectivas tecnológicas ... 

(Viene de la pág. 7) 

No existen soluciones que se puedan 
dar como recetas porque es una crisis 
única en la historia humana. Nunca 
antes la humanidad llegó a un mo
mento en que realmente puede rem
plazar todo el trabajo humano como 
ahora. 

También por primera vez se tienen 
el conocimiento y los recursos necesa
rios para que toda la humanidad 
pueda vivir con niveles de vida dig
nos; nunca antes fue así; la opresión y 
la miseria se justificaban en el pasado 
porque no teníamos conocimientos su
ficientes como para darle a toda la 
población un mejor nivel de vida. 

El conocimiento existe, es cuestión 
de decisión política que se aplique, ya 
no es tanto problema de los científi
cos. En el 90 % de los problemas que 
estamos afrontando el conocimiento 
científico es suficiente, sólo falta la 
decisión política de aplicarlo correcta
mente. 
Gaceta: ¿En todo esto qué papel 
juegan las transnacionales que hasta 
ahora obstruyen a los países del Tercer 
Mundo para la creación y consolida
ción de una política científico
tecnológica y la implementación de 
una tecnología propia? 
Doctor Amílcar Herrera: Hay que te
ner una estrategia tecnológica propia, 
es uno de los objetivos del proyecto. Se 
puede criticar a las multinacionales, 
pero mientras uno no tenga alternati
va todo va a seguir igual, y no se va a 
resolver nada sólo con palabras. 

No hay ningún país en el mundo 
que sea totalmente independiente en 
ciencia y tecnología, ni siquiera 
Estados Unidos. Lo que pasa es que 
tienen suficiente capacidad como para 
poder jugar un papel y tomar deci
siones propias. Se pueden utilizar 
tecnologías generadas en otras partes 
del mundo, pero hay que hacerlo para. 
beneficio nacional. La tecnología no 
es mala porque se genere en Ingla
terra, Japón o Estados Unidos, lo que 
puede ser malo es cómo la aplicamos. 

El avión a chorro se originó en 
Europa y los mayores productores del 
mundo de estos aviones son los norte
americanos. No es necesario generar 
la tecnología, lo que cuenta es como la 
usamos. 

En cuanto a las tecnologías"apro
piadas" hay que tener mucho cuida
do, porque a veces se les utiliza para 
dejar a la gente en las mismas condi
ciones, por la excesiva glorificación de 
las tecnologías tradicionales. Todos 
los pueblos adelantan, todos los pue
blos progresan, evolucionan. 

Cuando una tecnología tradicional 
se ha comprobado que es mejor que 
otras hay que preservarla y adaptarla. 
Incluso si se traen tecnologías de fuera 
tienen que adaptarse a las condiciones 
locales, pero debe evitarse el error de 
pensar que las tecnologías que tienen 
los campesinos son buenas porque se 
adaptaban al medio local, aunque es
tén viviendo en condiciones de mise
ria. No hay ninguna sociedad estática; 
los europeos tenían tecnologías ade
cuadas en la Edad Media, pero ahora 
viven mejor y eso no cambió la perso
nalidad de esos países. 
Gaceta: ¿Qué otras hipótesis de traba
jo destacan en el proyecto sobre pros
pectivas científico-tecnológicas en La
tinoamérica? 
Doctor Amílcar Herrera: Latinoamé
rica debe tener una estrategia científi
ca y tecnológica que obviamente tiene 
que basarse en hipótesis de tipo socio
económico; no se puede dar un salto 
en el vacío. Se están explorando los 
posibles escenarios, las alternativas 
que en el futuro puede tener América 
Latina ubicada en el marco mundial y 
sus políticas internas. De esos escena
rios nos interesa explorar aquellos que 
son viables y deseables, y que signifi
quen las mejores condiciones para 
América Latina, no simplemente co
mo entidad abstracta sino con rela
ción a su realidad humana concreta. 
Se buscan las mejores alternativ.as en 
el sentido de mayor autonomía, de 
mejor impacto sobre la población en 
todos los términos de distribución del 

Curso premédico 
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El curso premédico, dirigido a 1,600 alumnos de nuevo ingreso a la 
Facultad de Medicina, ser6 clausurado el16 de diciembre a las 11:00 h, 
en el auditorio principal de la facultad. 

Este curso, impartido durante casi cuatro semanas, ha ls>grado que 
los estudiantes tengan una aproximación real de los conocimientos de 
las diferentes materias, así como del grado de dificultad de cada uno de 
ellas, lo cual les permitiró tener un mejor rendimiento escolar en los 
años que requerirón para su formación como médicos y uno mayor sensí· 
bilizoción en el troto del paciente. 

Tazón de las 
escuadras 

Arquitectura 

Vs. 

Ingeniería 

16 de diciembre de 1983. 
14:00 horas. 
Estadio de Prócticos. 
Apoya o tu equipo. No faltes. 

---Radio---

[:mpo de cambio ] 

Un programa especial sobre la Re· 
novación Institucional en la UNAM. 

Resumen del documento presentodo 
por el doctor, Octovio Rivera Serrano, 
rector de la UNAM, ante el H. Consejo 
Universitario el posado 8 de di
cie~bre. 

Radio UNAM. 
AM S60 KKz. 
Jueves 15, 12:30 h. 

_..PROGRAMA 
=UNIVERSITARIO DE 
--COMPUTO · t.na11 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
Programa Universitario de Cómputo 

r 

Programa de Formación de Recursos 
Humanos en Cómputo 

Programa de Becas 

El Programo Universitario de Cómputo y la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico han establecido un convenio poro capacitar a 
estudiantes de lo UNAM en diferentes áreas de cómputo para colaborar 
en lo solución de problemas especificas. 
Este programo, enfocado a estudiantes de disciplinas sociales, 
h umanlsticas y cientlficas ofrece amplias perspectivas para el desarrollo 
profesional. 
la duración de este programa de formación y capacitación es de doce 
meses, a partir del JO de marzo de 1984. 
los requisitos mínimos o cumplir por los aspirantes a formar parte de es
te programa son: 

l. Tener acreditado el 75% de los créditos de una licenciatura. 
2. Promedio de 8.5. 
3. Constancia expedida por la respectiva facultad que acredite ser 

alumno regular (no adeudar materias). 

los aspirtantes a formar parte de este programa deberán recibir una ca
pacitación previa del 19 de enero al 23 de febrero de 1984, tomando los 
siguientes cursos: Introducción a la Computación y lenguajes de Progra
mación: BASIC, COBOL y FORTRAN. 
Al concluir estos cursos de capacitación previa, se llevará a cabo uno 
evaluación para determinar a los alumnos más sobresalientes, mismos 
que serÓn acreedores a una beca. El número de alumnos becados de
penderá de la cantidad de becas que se tengan disponibles. 
los interesados deberán acudir al Departamento de Formación de Recur
sos Humanos del PUC (ubicado en el Circuito Exterior de CU) con docu
mentación oficial que acredite satisfactoriamente los requisitos mínimos 
descritos anteriormente. 
El registro de participantes y recepción de documentos se llevará a cabo 
del 2 al 16 de enero de 1984, de 9:00 a 13:00 h. 

ingreso, de educación,etcétera. Tam
bién es necesario no copiar modelos o 
metodologías que se aplican en los 
países centrales, que para ellos 
pueden ser buenas, pero para nosotros 
no. 

(Tercia el doctor Leonel Corona, 
investigador de la División de Estu
dios de Posgrado de la Facultad de 
Economía y uno de los responsables 
del proyecto en México). 

Un aspecto adicional de la impor
tancia que tiene este proyecto es el po
der construir una red de comunica-_ 
ción entre los grupos latinoamericanos 
que están trabajando en temáticas si
milares. Esa posibilidad la da la coor
dinación del doctor Amílcar Herrera y 
el auspicio de la Universidad de Na
ciones Unidas. Permite, a pesar de las 
grandes distancias, tener un medio re
al de comunicación e intercambio de 
opiniones, y será fructífero al mismo 
tiempo tener una mayor potenciali
dad de trabajo para analizar alterna
tivas que de alguna manera tienen su 
propia especificidad en los distintos 
países. 

En lo que toca a la parte de econo
mía política de ciencia y tecnología se 
va a enfatizar el rol que juegan los dis
tintos actores para el desarrollo 
científico y tecnológico. Desde luego 
que uno ele estos se encuentra rela
cionado con la comunidad científica, 
pero el desarrollo tecnológico depende 
de mt¡chísimos actores que tienen un 
rol importante. 

La ausencia de un sistema de crea
ción de tecnologías provoca que mu
chos esfuerzos válidos en el área del 
avance científico, de las ciencias bási-· 

cas, no tienen una reproducción ade
cuada en el desarrollo tecnológico y en 
muchas actividades, como las de in
vención o de demostración, en las 
cuales la UNAM ha tenido grandes 
éxitos. Generalmente tampoco existe 
el aparato para difundir esas aplica
ciones en el sistema productivo, que 
depende en gran medida de la transfe
rencia de tecnología originada fuera 
del país. . 

En el lapso de cuatro años de traba
jo podrán proponerse una serie de ob
jetivos que seguramente varios acto
res, tanto de la comunidad científica 
como ajenos a ella, podrán hacer su
yos. El papel que en este campo tienen 
los que trabajan en problemas socioe
conómicos es el de integrar instantá
neamente estos conocimientos y ela
borar de manera coherente un plan 
que actualmente no existe. Están las 
ideas básicas y se perciben las defi
ciencias más importantes, pero no 
existen estrategías coherentes .elabora
das. 
Gaceta: ¿Les interesa reafirmar algo? 
Doctor Amílcar Herrera: Hay que se
ñalar que se pretende que.los resulta
dos del proyecto y todo el material 
que va a surgir de los estudios de sec
tores de distintas tecnologías no 
queden dentro de la comunidad aca
démica puramente; no es el objetivo 
del proyecto, sino que los resultados se 
difundan lo más ampliamente posible 
dentro de la sociedad, en decir, en los 
sectores políticos, los sindicatos obre
ros y la población en general, porque 
u na· estrategia científico- tecnológica es 
un problema de toda la sociedad, no 
sólo de los científicos. • 

Gaceta UNAM 1 15 de diciembre de 1983 



Museo 

Universitario 

del Chopo 

El Chopo durante diciembre 

Postorelo 

"CAT ARRESPIN" 
... Postorelo infantil con el grupo "Ca
torrespin". 
Dirección: Doro Montero. 
29 niños en escena de 2 a 16 años de 
edad. 

Funciones: 15 de diciembre, 17:00 h. 

Entrada Libre. 

Festival de Clausura 

de Talleres 

Actuación del grupo 
i Qué Payasos! 
... el que no se ríe se le devuelve 
su carcajada en la taquilla 

Entrega de diplomas o los alumnos 
de los Talleres Libres correspondien
tes al periodo 1983-2 

Sóbado 17 de diciembre. 
11:00 h. 
Entrada Libre. 

Foro del Dinosaurio. 
Museo Universitario del Chopo. 
Dr. Enrique Gonzólez Martfnez 10. 
Col. Santa María la Ribera. 

No. O 
Anzuelo 
Noviembre 1983 

Toda publicación aspira a comunicar. 
Hoy iniciamos una hojita que espera
mos comunique el trabajo colectivo 
implementado en los diversos talle
res que se realizan dentro del Museo 
Universitario del Chopo. Queremos 
que Anzuelo sea un vehículo de co
municación que pesque o todos los 
"choperos" y sea un atractivo más po
ro el trabajo diario que se realiza en 
el Museo. 

Anzuelo 
No. O Noviembre 1983 

Museo del Chopo 
Director Arnold Belkin. 
Responsables de la edición. 
Agustín Sánchez G. y Jorge Pantoja. 

Gaceta UNAM 1 15 diciemhre de 198.3 

·Divulgación de Temas y Tópicos 

============U ni versi tarios============= 

Jueves 15 

s:oo h.Justicia y Sociedad. Las partes 
en el proceso la rebeldía. Doctor Fer
nando Flores García. Facultad de De
recho. 

8:30 h.Productividad y Administra
ción. Planeación estratégica finan
ciera. Facultad de Contaduría y Ad
ministración. 

9:00 h. Apoyo Académico. 
La adolescencia, unidad y cambio. 
Doctores Anameli Monrov Vclasco, 
Enriqueta Sumano deS.,Jc;sé de Jesús 
González, y maestro Fernando García 
C. Facul~a·d de Psicología. 

10:00 h . Aplicaciones de la Eb:lrici 
dad. ingenieros Fernando Alcántara 
R., Juan Gastaldi, Haúl Barrón ~· 
Francisco Arista. ENEP Aragún 
I.ngcniería. 

ll :00 h. Introducciún al proceso ci,·i l. 
Licenciados. José Luis IIernúnclez, 
Carlos Hodríg11ez, Elías Polanco y Ho
drigo Chún·z. ENEP Aragón Derecho 
Procesal CiYil. 

12:00 h. Arquitectura contemporá
nea. ENEP Aragón Arquitectura. 

Viernes 16 

8:00 h. Divulgación y Cultura. Divul
gación Universitaria. 

9:00 h. Apoyo Académico. La organi
zación campesina . ENEP Aragón. 

10:00 h. Divulgación y Cultura. "Mi
los del cine: Dolores del Río''. 1\faritza 
Aldaba. Difusión Cultural. 

11:00 h. Apoyo Académico Psicología 
infantil y educación. Licenciados Sara 
Carrillo, Teresa Barrón, Arturo Ló
pez, Hugo Santos y Guadal u pe Flores. 
ENEP Aragón Pedagogía. 

12:00 h. El Universo: campo gra\ ita
. cional, pa~tc III. Ingeniero Marco 

Aurelio Torres H. Facultad de Inge
niería. 

12:30 h. El UniYerso: campo gra,·ita
cional, parte IV. 1 ngenicro Marco Au
relio Torres H. Facultad de Ingenie
ría. 

Introducción a la 
Universidad 

Jueves 15 

13:00 h. Orientación vocacional, li
cenciado Eduardo Ruiz Saviü6n. 
Maestría en ciencias veterinar ias 
(patología animal). 
13:30 h. La UNAM ante los problemas 
nacionales, señor Raúl Dernesa Lara. 
Monstruos marinos: estrellas del cinc. 
14:00 h. Capacitación y seguridad, se
ñor Juan Antonio Flandez Díaz. La 
capacitación: una obligación compar
tida cntrC' patrones y trabajadores. 
14:30 h. En defensa del ambiente, 
doctor Fermín Rivera Agüero. La sel
va tropical. 
15:00 h. Subdesarrollo latinoamerica
no, licenciado Henate Marsiske S. La 
expansión relativa de las empresas 
modernas y el empleo. 

Viernes 16 

13:00 h. Biotecnología, MC Irma 
Aurora Rosas P. Derivados del limón. 
13:30 h. La Universidad también es 
deporte, licenciado Julio Sánchez 
Cervón. El futbol americano y sus an
tecedentes. 
14:00 h. Alimentación y desarrollo, 
MVZ Jesús Santoyo Vargas. Manejo y 
atención del perro rabioso . 
14:30 h. Historia novohispana, docto
ra Guadalupe Pérez San Vicente. La 

· medicina en la Nueva España: antece
dentes prehispánieos. 
15:00 h. Psicología ahora, psicólogo 
Francisco !barra H. y arquitecto Ru-
bén Piña. Las vedettes. 

Gaceta 
IJUNAM 
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Rector 
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Dr. Luis F. AguiJar Villanueva 
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Coordinoció de 
Actividade Culturales 

Periodo 1 4· 1 
DeTall res Ubres 

y Cursos oblemente Libres 
1 Museo del Chopo 

TALLERES LIBRES 
1 sesión semanal. 
Costo total: $1,000.00. 
-no incluye materiales
Diploma al término. 
Cupo limitado. 

NIÑOS 

CADA QUIEN SU MUSICA 
. . Apreciación musical. 
.. Percusiones. 
Impartido por Roberto Ponce. 
Para niños de 5 a 8 años. 
Sábados de 11:00 a 12:30 h. 

TALLER DEL CHOPINTO 
.. Expresión plástica. 
Impartido por Aorón Flores. 
Paro niños de 5 a 8 años. 
Sábados de 11:00 a 13:00 h. 

NO TE PUEDO VER NI EN PINTURA 
. . Expresión plástica. 
Impartido por Kemchs. 
Para niños de 8 a 12 años. 
Sábados de 13:00 a 15:00 h. 

CARPINTERIA 
Impartido por Fausto Gómez. 
Para niños de 8 a 12 años. 
Sábados de 11:00 a 13:00 h. 

DANZA CREATIVA INFANTIL G 1 (*) 
Impartido por Angeles Torres. 
Para niños de 5 a 8 años. 
Sábados de 10:00 a 11:00 h. 

DANZA CREATIVA INFANTIL G 2 (*) 
Impartido por Angeles Torres. 
Para niños de 9 a 12 años. 
Sábados de 9:00 a 10:00 h. 

DANZA CREATIVA INFANTIL G 3 (*) 
Impartido por Katy Castillo. 
Para niños de 5 a 8 años. 
Viernes de 16:00 a 17:00 h. 

DANZA FOLCLORICA INFANTIL(*) 
Impartido por Carmen Millón. 
Para niños de 9 a 12 años. 
Viernes de 16:00 a 17:00 h. 

BALLET CREATIVO INFANTIL (*) 
Impartido por Suzana Zeiher. 1 

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h. 
Para niños de 9--o.-12 añps. 

"Én .... colaboracion con el Departa
mento de Danza de Difusión Cultural 
de la UNAM. 

PORMENORES 

Inicio de cursos: del 30 de enero al 4 
de febrero de 1984. 
. . 16 sesiones efectivas. 
.. Comprobante de edad para niños de 
5 años. 
.. Inscripciones: del 2 de enero al 3 de 
febrero de 1984. 

TALLERES DE DANZA PARA ADULTOS 
Y JOVENES 

MOVIMIENTO Y EXPRESION G 1 
Impartido por Coro Flores. 
.. Danza contemporánea. 
Sábados de 9:00 a 10:00 h. 

MOVIMIENTO Y EXPRESION G 2 
. . Danza contemporánea . 
Impartido por Coro Flores. 
Sábados de 10:00 a 11:00 h. 

MOVIMIENTO Y EXPRESION G 3 
.. Danza contemporánea. 
Impartido por José Sánchez. 
Lunes y miércoles de 9:00 a 10:30 h. 

CUERPO Y MOVIMIENTO G 1 
. .Diversas técnicas. 
Impartido por Cristina Mendoza. 
Para jóvenes de 12 a . 17 años. 
Sábados de 9:00 a 10:00 h. 

CUERPO Y MOVIMIENTO G 2 
.. Técnicas diversas . 
Impartido por Cristina Mendozo . 
Para jóvenes de 12 a 17 años. 
Sábados de 10:00 o 11:00 h. 

DANZAS Y BAILES DE MEXICO 
.. Danzo folclórica. 
Impartido por Carmen Millón . 
Jueves de 16:00 a 18:00 h. 

EL DANCING EN MEXICO 
.. Danzón, y otros bailes populares. 
Impartido por la Academia "Horten
sia y Enrique" . 
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h. 

Talleres en colaboración con el De
partamento de Danzo de Difusión Cul
tural de la UNAM. 

PORMENORES 
Cuota de incripción: $1,000.00. 
Cupo limitado. 
Diploma al término del curso. 
Inicio: del 1° de enero al 4 de febrero 
de 1984. 
16 sesiones efectivas. 
32 sesiones en los Talleres espe
ciales. 
Inscripciones: del 1° de enero l!ll 3 de 
febrero de 1984. 
LA VUELTA AL MUNDO EN 16 SESIO
NES 
.. Presente y futuro de lo problemática 
mundial. 
Coordinación: Nicolás de Hoyos. 
Miércoles de 16:00 o 18:00 h. 

CURSOS DOBLEMENTE LIBRES 
Inscripción gratuito. 
Diploma al término del curso. 
Un temo diferente por codo sesión. 
Especialistas invitados para cada te
ma. 
Asistencia libre del público. 

LECTURA COMPARTIDA DE LOS 
DIARIOS 
.. Un acercamiento o los medios de in
formación impresos. 
Coordinación: Armando Ponce. 
Martes de 17:00 o 19:00 h. 

DE TODO UN CHOPO 
.. Existencia y resistencia de lo cultura 
popular en México. 
Coordinación : Museo del Chopo . 
Martes de 17:00 o 19:00 h. 
PORMENORES 
Inicio: Durante la semana del 30 de 
enero al 4 de febrero de 1984. 
.. 16 sesiones efectivos. 
Inscripciones: del 1° de enero al 3 de 
febrero. 

MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO 
Dr. Enrique González Mortínez 10 . 
Colonia Santo Moría la Ribera. 
Teléfonos 546-54-84 y 546-84-90. 

lo5 universitarios 
HOY 

Opera para mños Amahl y los 
visttantes Nocturnos 
Rodrigo Treviño, piano 
A riel Waller, dtrecc•ón Waller 
Profa. Estela Alvarez Valle 
direcc•ón vocal 
Escuela Nacional de MUsica 
SALA DE CONCIERTOS 
NEZAHUALCOYOTL 
(Centro Cultural Un1versitar10) 
Sábado 1 71 12:30 h . 
Boletos: s 50 OO. s 30 OD y 
S2D 00* 

CONFERENCIAS 
La filosofía del arte de 
Heidegger 

Prof. David Sobrevilla, 
Universidad Mayor de San 
Marcos. Lima, Perü 
INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
FILOSOFICAS 
Torre 1 de Humanidades. 4o 
ptSO 
Jueves 1 5 /1 2:00 h. 

_CURSOS== 

Talleres de danza de la 
UNAM 

Movimiento y expresion 
Danza folklorica mexicana 
1 er re11orlo 1 984 
lnscnpciones abiertas 
DEPARTAMENTO DE DANZA 
Sala M•guel Cobarrubias 
(Centro Cultural Universitario 
Tel. 655-13 44 Ext 2052 

Sern<.ul.t dP- e...,trcrtO<; nel Cllll: 
all·méln 
La ingrata 
[R FA 1980) 
D11 Flillll·Joset Wdd 
SALA JULIO BRACHO 
[CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO) 
Jueves 15/16:30. 18:30 y 
20:30 h. 
Boletos: s 60 00* 

ULTIMOS OlAS 
La mojigata 

De leandm Fernández de 
Moratin 

Vers•ón y puesta en escena 
Juan Antomo Hormigón 

Escenografía y figurines: Tomás 
Adoán 

As•stente de d•rección Lorena 
Maza 

As1stente de e~cenografía 
Susan G~lllhog 

Coord1nación de producc1ón 
Patnc1a Eglua 

As1stente de producción. 
Anqeles Mo•eno 

Con German Robles Farnes10 
de Bernal. Ernesto Bai'luelos 
Fernf\ndo 8alzaret11. Juan 
Pascal. Jud1th Arc1n1ega 
Carmen Delgado. Julieta 
Egu1rola y lu•s G Padilla 
"Gogo· 

TEATRO JUAN AUIZ DE 
ALAR CON 
{CenHo Cultural Un1versitario) 

Martes a viernes/ 20:30 h. 
Sábados/ 19:00 h. 
Domingos/ 1 B:OO h. 
Boletos: S140.00* 

Descuentos a 
derechohabrentes del IMSS 

ULTIMO$ DIAS 
La muerte accidental de 
un anarquista 
De Daría Fo 
D•rección. Jose LULs Cruz 
Escenografía Jase Sant•ago 
Mus1calizac1ón Jase Frank 
Con Hécto1 Ortega. Joaquín 
Gamdo. M1gue1 Flores 
Rosa María 81anch•. Victor 
TuJIIIo. 
Erndto Ebernenyt y Guillermo 
Henry 
1EATR0 SANTA CATARINA 
Plun de Santa Ci'll<=~rrna No. 1 O 
Coyoacan 
Martes a viernes, 20:30 h 
S abados/ 20:00 h. 
Domingos/ 19:00 h. 
Boletos: S 100 00 

Don Giovanni 
W A Mozart L Da Ponte 
(Teatro cantado) 
DireCCIÓn escen•ca Jesusa 
01recC: tón mus1cal Altc•a Urreta 
Con: Ofelia Med1na Francis 
Labonel 
Victona GuttEúrez . Isabel Benet. 
U llana y Aegina Orozco 
SALA MIGUEL COVARRUBIAS 
(Centro Cultural UniversitanCI) 
Jueves / 20:30 h. 
Sábados/ 19:00 h. 
Domingos / 1 B:OO h. 
Ult1ma func1ón Oof'rungo 18 de 
d1ciembre 
Boletos: S 300 00 y S 240 DO* 

ULTIMOS OlAS 
De mugir a mujer 
Imaginería de siete 
(creacion colecttva)de 

1Margie Bermejo· cantante 
Ariela Ashwell· bailarina-actriz 
Patr1cia Cardona periodista 
Lourdes Groubet fotógrafa 
Ethel Krauze. poeta 
Berta Kolteniuk pintora 
Marcela Rodríf~uez: compositora 
Dirección· Anela Ashwell 
.Música origtnal: Marcela 
Rodriouez 
FORO PRINCIPAL DE LA CASA 
DE LAGO 
{Antiguo Bosque de 
Chapultepec) 

Sábados y domingos/ 13:00 h. 
Boletos: S 140 00 .. 

UNAM/SAI 
Las juramentaciones 

De· Osear Liera 
D1rección • P1lar Sou1a 
Escenografía e ilummac1ón 
Jorge Rema 
Música Ramón Romo 
Mús1cos. Cuaneta Mexico 
Con: Gractela Oi.Jring. Al1cia 
Cnro. Guadalupe Noel Tita 
Gneg y Elvtra Monsell 
TEATRO COYOACAN 
[Eieuteno Mendez No. 11) 
De Martes a sábado/ 1 9:30 y 
21:30 h. \ 
Domingos/ 18:00 v 20:00 h: 
Boletos: S 1 30.00• 

COLORES, TRAZOS~ I"ROYfOOS (,\/IH/\jt \\(n;¡;l(\1\\ 

___ CONVOCATORIA, __ _ 
Escuel<l \lacional de Estud1os Profes•onales lttacala 

Mu€'i.\ra <h' 1.1 produu.io1-, 1983 
CUEC 

A los ¡\lumnos de esta Escuela. egresados de la cauera de méd1co c1rujano 
(yenetaoón 79 83). se les convoca a inscnbirse en promoc1ón de exámen 
p10feS10nal 
Que se llevara a cabo el dia 15 de enero en las msralactones de la Escuela 
Los Interesado\ deberán acudH a la ventanilla de exámenes profesionales de 
la Umdarl de Admu'ltStración Escolar para reahzar sus uamites de acuerdo con 
el s•gumnle colendano 

Intramuros 
O u e, ISllllé'l Góme/ 

Querida Carmen 
Otr Ma,ia Nov<Ho 

Curso habitual 
01r Silv1a 01ero 

Lolita's dreams 
O u Juho Mel0 
SALA JOSE REVUELTAS 
[CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO) 
Jueves 15./ 12:00. 16:30. 
18:30 y 20:30 h . 
Boletos: S60 00* 
C1clo Orson Wells 
Soberbia, 1942 
De. Orson Wells 
SALA CINEMATOGRAFICA 
FOSFORO 
[San lldelonso No. 43. Centro) 
Jueves 15 / 12:00.16:30. 
18:30 y 20:30 h . 
Boletos: S 30.00* 

=RADIO== 
Tiempo de cambio 
Un programa especial sobre la 
Renovación Institucional en la 
UNAM 
Resumen del documento 
presentado p01 el doctor 
Octav•o R1vero Serrano. rector 
de le UNAM ante el H ConseJO 
Un1V€fSII3fl0 el pasadO 8 de 
d1C1embre 
Radro UNAM 
A M 860 Khl 
Jueves 15/ 12:30 h. 

PREINSCRIPCION: 3.4 y 5 de enero de 11 00 a 14:00 Hs 
SEDE: Admmiwación Escolar E. N E P lztaCRia 
REQUISITOS: 1 Presentar la Hisloria académica actual1zada que se le 
entregó alullc•ar elmternado. para agregarle Ciclos IX y X 
2 Dos folografias 1amaño credenctal (que no sean de cáma1a tnstantanca) 
INSCRIPCION DEFINITIVA: 1 O. 1 1 y 12 de enero de 11 00 a 14:00 Hs 
SEDE: Adm•nistraetón Escolar E. N E.P lztacata 
REQUISITOS: 1 - H•stor •a académ•ca actualizada al 1 00% de créditos 
2 Parte e de la tar¡eta de FdentifFcación 
EXAMEN PROFESIONAL: Domingo 15 de enero a las 15 00 Hs 
SEDE: Ed•f1c10 A-6 
REQUISITOS: 1 -Parte B de la taqeta de •dent1flcación 

___ TELEVISION -----

TEMAS Y TOPICOS 
UNIVERSITARIOS 

JUSTICIA Y SOCIEDAD 

8 

8 00 las Partes en el Proceso. la 
Rebeld••· FACULTAD DE DE
RECHO 

PRODUCTIVIDAD Y 
ADMINISTRACION 

8 JO Planeacion Est ratll!gica Finan· 
ciera. FACULTAD DE CONTA 
DURIA Y AOMINISTRACION 

APOYO ACADEMICO 
9 00 la Adolescencia, Unidad y 

Cambio. FACULTAD DE PSI 
COLOGIA 

1 O 00 Aplicaciones de la Electrici · 
dad. ENEP ARAGON INGENIE 
AlA 

1 O 00 lntroducc~e)n al Proceso Civil 
f NEP ARAGON DERECHO 
PROCESAl CIVIL 

1 7 00 Arquitectura Contemporánea. 
~NEP ARAGON ARQUITEC 
iiJAA 

ff!ITROOUCCION A LA 
UNIVERSIOAO 

13 00 ORIENTACtON VOCACIO-
NAL Macstria en C1encias Ve· 
ter marias (Pa1olog1a An1mal) 

13 30 LA UNAM ANTE LOS PRO· 
BLEMAS NACIONALES. 
Monstruos Maflnos Estrellas de 
C•ne 

t 4 00 CAPAC!TACION Y SEGURI
DAD. La Capacitación una Obll· 
gactón Compartida entre Patro· 
nes y T raba¡adores 

14 JO EN DEFENSA DEL AM· 
BIENTE. La Selva Trop1cat 

15 00 SUBDESARROLLO LATINO· 
AMERICANO. La Expans•ón 
Relat•va de las Empresas Mode1 
nas y el Empleo 

A las 23:00h. 
TIEMPO DE Fli.MOTECA 
C1ciO El uno para el otro 
Fuego sobre lngl•terra, 1936 
De W•lllam K How<lfd 
Con l.awrence Ollver y VF'Iflen 
Le1gh 
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